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APRESENTAÇÃO

Seguindo a lógica dos livros anteriores, o sexto volume desta coleção procura 

apresentar ao leitor uma coletânea de artigos sobre problemáticas que são transversais 

– intra e transdisciplinares – no campo das ciências sociais aplicadas.

Podendo ser discutível, na metodologia seguida na organização deste volume 

procurou-se privilegiar artigos que abordassem novas tendências e/ou problemáticas 

transversais relevantes, adotassem metodologias mais holísticas e/ou modelos de 

investigação aplicada, apresentassem estudos de caso nacionais e/ou internacionais 

e procurassem ser reflexivos, bem como os artigos sobre a razão do próprio ensino e 

aprendizagem. Nesse quadro, o presente volume está organizado em dois grandes eixos 

– o da Educação Ambiental e Sustentabilidade e o do Ensino e Aprendizagem. 

Na construção da estrutura de cada eixo procurou-se seguir uma lógica em que 

cada artigo possa contribuir para uma melhor compreensão do artigo seguinte, gerando-

se um fluxo de conhecimento acumulado que se pretende fluido e em espiral crescente. 

Assim, o eixo Educação Ambiental e Sustentabilidade é constituído por um 

conjunto de dez artigos. Na sociedade esta temática constrói-se a partir de múltiplas 

práticas, nas famílias e nas empresas, sendo, quanto a estas últimas, um poderoso 

instrumento de incremento da competitividade. Assim, os artigos repartem-se pela 

inserção da temática em programas de ensino de nível superior, economia circular, 

cultura organizacional, cenários digitais, artefactos construídos com apoio de políticas 

de desenvolvimento regional que procuram também reduzir custos de produção e 

manutenção dos mesmos. 

O eixo Ensino e Aprendizagem junta um conjunto de dez artigos que, em comum, 

contribuem para a construção da responsabilidade social e ambiental, através do melhor 

uso dos recursos da natureza. Assim, o conjunto dos artigos revela que a alfabetização 

e aprendizagem tem padrões de actuação e modelos que conduzem à alfabetização e 

motivam práticas docentes inclusivas, com impacto nas políticas de emprego na economia. 

Com a disponibilização deste livro e seus artigos esperamos que os mesmos 

gerem inquietude intelectual e curiosidade científica, procurando a satisfação de novas 

necessidades e descobertas, motor de todas as fontes de inovação.

Jorge Rodrigues, ISCAL/IPL, Portugal

Maria Amélia Marques, ESCE/IPS, Portugal
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RESUMEN: En el contexto actual la 
Universidad es interpelada y desafiada a 
repensar las problemáticas que atraviesan 
sus estudiantes, principalmente aquéllos en 
los que el tránsito por la educación superior, 
está marcado por una mirada normalizadora, 
en este caso, los sordos, a los cuales se les 
otorga el status de discapacitados. El objetivo 
de nuestro trabajo fue la reconstrucción de 
las experiencias del tránsito educativo en el 
primer año de la pandemia de los estudiantes 
sordos. El abordaje metodológico fue de 
corte cualitativo, se abordó la implementación 
de las clases en modalidad virtual, mediante 
la realización de entrevistas abiertas, en el 
primer semestre del 2020 y culminando a 
principios del 2021. Es estudio mostró que las 
problemáticas son múltiples, desde los tiempos 
para la realización de las tareas, barreras de 
comunicación, acceso a materiales inclusivos, 

la masividad de las clases y la perdida de 
vínculos con sus pares, entre otros. El tránsito 
de los estudiantes sordos, ha tenido una mayor 
visibilización en el contexto de pandemia a 
nivel institucional, ello trasversalizado además 
por las luchas por el reconocimiento en la 
que la academia y sociedad civil organizada 
vienen efectuado un papel político relevante 
en la actualidad, pero la relación “normalidad”-
“anormalidad”, constitutiva de componentes 
ideológicos sustanciales de la actualidad aún 
media los procesos analíticos para la meta de 
una educación inclusiva.
PALABRAS CLAVE: Educación Universitaria.  
Inclusión. Sordera. 

NORMALIZING TEACHING 

PRACTICES AND THE BET TOWARDS 

PLURITECHNOLOGICAL AND 

MULTILINGUAL EXPERIENCES IN THE 

UNIVERSITY

ABSTRACT: In the current context, the 
University is questioned and challenged to 
rethink the problems that its students go 
through, mainly those in which the transition 
through higher education is marked by a 
normalizing gaze, in this case, the deaf, who 
are granted disabled status. The objective 
of our work was the reconstruction of the 
experiences of educational transit in the first 
year of the pandemic of deaf students. The 
methodological approach was qualitative; the 
implementation of classes in virtual mode was 
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addressed, through open interviews, in the first semester of 2020 and culminating in early 
2021. This study showed that the problems are multiple, from the times for carrying out 
the tasks, communication barriers, access to inclusive materials, the massiveness of the 
classes and the loss of ties with their peers, among others. The transit of deaf students 
has had a greater visibility in the context of the pandemic at the institutional level, this is 
also transversalized by the struggles for recognition in which the academy and organized 
civil society have played a relevant political role today, but the “normality”-“abnormality” 
relationship, constitutive of substantial ideological components of today, still mediates the 
analytical processes for the goal of inclusive education.
KEYWORDS: University Education. Inclusion. Deafness.

1 INTRODUCCIÓN

El trabajo que aquí se presenta, pretendió estudiar el tránsito por la educación 

superior de los estudiantes sordos del Centro Universitario Litoral Norte (CENUR LN 

en adelante), en el actual contexto de pandemia. El fortalecimiento del proceso de 

descentralización promovido por la Universidad de la República en Uruguay (UDELAR en 

adelante) hace más de 10 años, así como en el desarrollo de procesos de inclusión social 

de la región, en el marco del relativamente reciente diseño institucional denominado 

CENUR LN, abrió las puertas a muchos estudiantes que por diferentes razones, el acceso 

a la educación superior les estaba “vedado”. 

Reflexionar sobre el impacto del CENUR LN en la región, es apreciable ya que 

como marcan investigaciones y antecedentes, parecería ser inclusivo en términos de 

acceso, principalmente en estudiantes que son primera generación universitaria en sus 

hogares, facilitando el tránsito educativo y disminuyendo las cifras de desafiliación en 

el primer año de ingreso a estudios terciarios. La Universidad y el rol del Estado en la 

democratización del derecho a la educación son relevantes a la hora de pensar sobre el 

ingreso a la educación superior de las personas sordas, las cuales son etiquetadas bajo 

una mirada disciplinadora y normalizante principalmente en términos lingüísticos. 

Los debates están aún lejos de estar saldados, en este sentido debemos tener 

cuidado con la discusión que se puede generar entre las concepciones de derecho e 

inclusión principalmente, las cuales generalmente se las vincula como semejantes, 

estas suponen lógicas diferentes, la noción de derecho presupone la igualdad entre los 

individuos, mientras que inclusión reconoce la desigualdad entre los individuos, no es un 

debate cerrado ya como cualquier concepto social, evoluciona. 

En este sentido la reconstrucción de las experiencias del tránsito educativo en el 

primer año de la pandemia de los estudiantes sordos, nos permitirá pensar en la diversidad 
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estudiantil, deliberar como está se establece a partir de relaciones de desigualdad en 

una reproducción casi constante y naturalizada desde aquellos que se ubican en la 

“normalidad”, con relación a aquellos que son ubicados en la “anormalidad” en el sistema 

educativo actual. La educación superior como institución entra aquí como escenario de 

análisis para la comprensión de tales lógicas normalizadoras.

2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo de nuestro trabajo generado desde el Departamento de Ciencias 

Sociales del CENUR LN, fue la reconstrucción de las experiencias del tránsito educativo 

en el primer año de la pandemia de los estudiantes sordos. Se buscó reconstruir la 

subjetividad de todos los sujetos implicados en el tránsito de los estudiantes sordos, 

sobre la implementación de las clases en modalidad virtual en contexto de pandemia. 

Además se indagó sugerir recomendaciones para el proceso educativo, un aporte crítico 

que permitiera mejorar las condiciones del tránsito educativo a luz de las experiencias 

ejecutadas hasta el momento dentro de la denominada “nueva normalidad”.

El abordaje metodológico del trabajo fue de corte cualitativo. Se realizaron 

entrevistas abiertas, los intercambios se generaron una vez comenzado el primer 

semestre del 2020 y culminando a principios del 2021, con el fin de relevar exceptivas, 

modalidades de trabajo esperadas en el “nuevo contexto” por parte de los estudiantes, 

los desafíos que implico el trabajo con los mismos por parte de los docentes, y el rol que 

jugaron las intérpretes en su adaptación a dicho contexto.

Dar a conocer las percepciones de los estudiantes sordos, así como la apreciación 

de sus intérpretes, nos dio algunas pistas de qué estuvo ocurriendo con la ejecución 

de las clases en contexto de pandemia, específicamente en las prácticas pedagógicas 

concretas. Se buscó aportar conocimiento y reflexiones teóricas basadas en las 

representaciones y significados que se le adjudicó al cursado del año 2020. 

Obtener información de la población beneficiaria de una política educativa 

siempre es útil, permite tener insumos de primera mano para mejorarla, en cualquiera 

de sus aspectos: diseño, ejecución, evaluación. Una política de calidad no sólo tiene en 

cuenta los indicadores que miden sus resultados cuantitativamente, además, debe dar 

cuenta de las miradas cualitativas. Asimismo, cabe decir que la intención de este trabajo 

no es solo consultar qué está pasando con la ejecución de las asignaturas de la Facultad 

de Ciencias Sociales (servicio donde concurren los estudiantes sordos) sino también 

producir un mejor conocimiento sobre la comunidad estudiantil sorda.
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3 RESULTADOS

Este artículo partió como expresamos del seguimiento del Departamento de 

Ciencias Sociales del CENUR LN a las trayectorias educativas de los estudiantes sordos 

y sus intérpretes durante el año 2020 en plena emergencia sanitaria, con la aparición 

de los primeros casos de Covid-19 en el país. Pensar en el arribo de estudiantes sordos 

a la educación universitaria y su tránsito en el contexto actual, nos obliga inicialmente a 

reflexionar sobre el contexto educativo regional y nacional. 

En un país netamente centralista, lo cual se exhibe en diferentes espacios de la 

vida cotidiana de quienes residen en el territorio, la educación superior no es la excepción. 

Es en el Litoral Norte del Uruguay y más concretamente en el departamento de Salto, 

donde empieza el proceso descentralizador de la UDELAR, hace más de seis décadas, lo 

que luego se afianzaría con la instauración del primer Centro Universitario Regional en el 

interior del país, el CENUR LN.

La Universidad es una puerta de entrada a un universo de posibilidades de hacer, 

pensar y sentir el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se va formando un perfil 

profesional mediado por las particularidades de la región y por la construcción de una 

identidad colectiva que encuentra a estudiantes, docentes y egresados, compartiendo un 

tiempo y espacios comunes; con características propias y diferentes a otras experiencias, 

con estudiantes de diferentes departamentos, pero sobre todo, del interior profundo de 

esos departamentos. 

Estudios realizados dan cuenta que la población universitaria no residente, 
se caracteriza por ser oriunda de hogares de ingresos medios-bajos y sin 
educación terciaria. Esto incrementa el rol social que cumple la descentralización 
universitaria ya que los futuros egresados contarán con herramientas de 
inserción laboral con los que no contaron sus predecesores, ampliando sus 
horizontes personales y contribuyendo a la diversificación de las actividades 

productivas en la región. (Silva E. y Forrisi J. 2017, p.18).

De esta forma adquiere central relevancia el sentido y orientación que alcanza el 

proceso de descentralización a partir del cual se crea una nueva estructura institucional 

denominada CENUR LN. La triple crisis (de hegemonía, legitimidad e institucionalidad) 

de la que habla De Souza Santos B. para referirse al devenir de la Universidad pública 

latinoamericana hacia fines del siglo XX, da cuenta de la necesidad de repensar su 

funcionalidad y su propia esencia en términos de democratización y emancipación. (De 

Souza Santos B. 2005).

En este sentido, la política de regionalización promovida a partir de creación de 

los Centros Universitarios Regionales, puede ser entendida como un cambio que se 

hace eco de la mencionada triple crisis y la pretende enfrentar, abriendo las puertas de 
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la Universidad a las necesidades del medio, mediante la generación de nuevas ofertas 

educativas en términos de enseñanza e investigación, así como también a sectores 

de la población para los cuales estaba económica y socialmente “limitado” su acceso. 

Reflejo de ello son algunos datos primarios que arrojó la primera encuesta realizada a 

estudiantes de la sede Salto del CENUR LN en el año 2013, en ella se destaca que un 

74% de los jefes de hogar no llegaron nunca a la Universidad, siendo además un 25% 

el que sólo alcanzó finalizar la educación primaria; del total de la muestra sólo un 8% 

son profesionales universitarios; un 15% son estudiantes que trabajan y un 23% declaran 

que están momentáneamente desocupados y finalmente, un 45% de los estudiantes es 

becario estudiantil. (Noboa A. Pinato C. y Robaina N. 2013).

Podemos expresar que la consolidación y desarrollo de Salto como polo 

de educación universitaria en la región ha permitido y exigido pensar la educación 

universitaria en su integralidad, trasformando no sólo la infraestructura edilicia y 

administrativa, sino la adaptación de programas, prácticas pedagógicas y en la 

sensibilización sobre la diversidad estudiantil en la interna del CENUR LN. Estas medidas, 

han tenido como objetivo desnaturalizar y deslegitimar los componentes ideológicos de 

la normalidad, materializados en esta casa de estudios, en pro de una real inclusión en 

términos educativos.

Pues bien es clave para nuestro trabajo, conocer los resultados de nuestro análisis 

en función de la opinión de los estudiantes sordos, sus docentes y sus intérpretes, aquí 

nos atañe discutir cuales son los dispositivos que el CENUR LN posee en términos de 

cómo trabajar la diversidad, desde los métodos de acompañamiento a las trayectorias 

estudiantiles, las herramientas que atienden a batallar contra la desafiliación estudiantil, 

los progresos y dificultades en la calidad del aprendizaje y en suma en la democratización 

del acceso a la educación superior. 

Pues bien ¿qué fue lo que surgió de los discursos? 

Los discursos principales muestran que los estudiantes sordos, manifestaron 

no sentirse cómodos con las herramientas informáticas y el tener dificultades para su 

uso, por un lado con el software de videotelefonía “Zoom” el cual durante el pasado año 

2020 fue el más usado para el dictado y grabado de clases, pero también presentaron 

obstáculos con el uso de la plataforma EVA (Moodle).

En este sentido el inicio de los casos de Covid-19 en el país, la incertidumbre de la 

forma que se continuarían con los cursos, hasta la llegada del dictado a distancia, generaron 

dificultades, principalmente por el aumento en materiales, tareas y foros virtuales, algo que 

se planteó a fin de reforzar la planificación de las clases dictadas de forma virtual frente a 
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la ausencia de la presencialidad, esto se trasformó en un obstáculo y obligo a adecuar la 

tarea y tiempos de trabajo de los intérpretes con los estudiantes sordos.

Otro cambio generado fue en el vínculo entre pares, los compañeros de los 

estudiantes sordos los cuales actuaron como un factor inclusivo antes del comienzo 

de la pandemia, tanto en el intercambio de materiales y resúmenes, como contención, 

frente a la ausencia de presencialidad y la adopción de las nuevas medidas sanitarias de 

confinamiento dio como resultado un alejamiento en el relacionamiento entre estudiantes.

En relación a los materiales, los estudiantes recalcaron la necesidad de la 

incorporación de subtítulos en los audiovisuales, ya que los tiempos de interpretación se 

complejizaron conjuntamente con el seguimiento de los cursos, asimismo se recalcó la 

extensión de algunos materiales, en donde se sugirió poder contar con resúmenes sobre 

los textos o ejemplos más específicos de algunos temas. 

Ahora bien un tema no menor es la mirada complementaria de las intérpretes, en lo 

que ha sido la identificación de algunos problemas que se generaron a partir de las clases 

virtuales para los estudiantes sordos y su tránsito. Desde su rol, se expresó que el año fue 

más dificultoso que un año normal para todos estudiantes sordos y docentes, debido a la 

dificultad de implementar de manera más rápida el trabajar por medios virtuales. 

Los intérpretes manifestaron que para los estudiantes fue un desafío poder seguir 

una clase en esa modalidad, ejemplo de ello fue lo dificultoso de mantener el seguimiento 

visual del video, el intérprete, el docente y a la vez ver a sus compañeros o la pantalla 

que el profesor comparte. En algunos momentos necesitaban conectarse por celular y 

por computadora a la vez, para poder tener todos los videos en pantalla. Es importante 

recordar que el estudiante oyente a diferencia del sordo puede seguir la clase aunque no 

vea todas las pantallas y además la dinámica de dichas clases en videotelefonía es dada 

por los oyentes.

Algunos docentes subieron clases a EVA grabadas en video y proporcionaron 

resúmenes en PowerPoint lo que les permitió a los estudiantes sordos coordinar con 

las intérpretes día y hora para poder verlos en conjunto e interpretarlos. Esto les dio la 

oportunidad de detener el video cuando lo necesitaban y que el período en que ellos 

estuvieran fijando la atención pudiera ser menos extenso. La desventaja de este sistema 

es que pierden la oportunidad de interactuar con los docentes y los compañeros, ya que 

en el foro les es difícil participar, por su escasa comprensión y manejo del español escrito. 

Es posible sostener, a esta altura del partido, que una de las grandes dificultades 
con las que aún se enfrenta la educación de los sordos es la enseñanza de la 
escritura, dado que desde esta perspectiva se entiende por esto la enseñanza de 
la escritura de la lengua oral y la introducción de los estudiantes en las prácticas 
letradas a punto de partida de la lengua oral escrita. (Peluso L. 2020, p.394)
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Un punto relevante fueron las instancias de coordinación entre docentes e 

intérpretes, las mismas han sido diversas, este eje es clave ya que marca la necesidad de 

tener acceso a la temática de la asignatura de antemano, pudiendo con ello el intérprete 

familiarizarse con especificidades técnicas, de lenguaje, tiempos de trabajo, modalidades 

y tareas a realizar de cada materia.

4 CONCLUSIONES

Los estudios que se ocupan de las comunidades sordas y sus lenguas se 
han denominado Estudios Sordos y constituyen un campo de investigación 
heterogéneo e interdisciplinario, en el que convergen fundamentalmente todas 
las ciencias humanas y sociales. Estos estudios son herederos de los pioneros 
trabajos de Stokoe (1960) y de Erting (1982) y rompen con la tradición clínica 
y audista con la que históricamente se ha considerado a las personas que no 
oyen. En oposición al enfoque clínico, los estudios sordos proponen caracterizar 
a los sordos como una comunidad lingüística y, por lo tanto, como hablantes 
de una lengua de señas y no como personas carentes o discapacitadas. Los 
estudios sordos constituyen, en la actualidad, un vasto campo interdisciplinario, 
con múltiples objetos, diferentes perspectivas y en el que se anudan no solo 
aspectos científicos, sino también posiciones éticas, ideología acerca de la 
relación normal-patológico, concepciones acerca de las relaciones entre 

pensamiento y lenguaje e ideologías lingüísticas. (Peluso L. 2020, p.43)

Debemos señalar que desde el surgimiento de los primeros casos de Covid-19 

en Uruguay, la UDELAR a nivel nacional, pasó por disímiles estados, desde su cierre 

transitorio, una reapertura exclusivamente de forma virtual, hasta el mantenimiento de 

ciertas clases de modo presencial inscriptas a prácticas pre-profesionales, alternando 

conjuntamente con la virtualidad. De esta forma coexistieron diferentes herramientas y 

formas de enseñanza y en el caso de los estudiantes en “situación de discapacidad”, se 

fabricaron protocolos de trabajo los mismos referentes al dictado de clases y “ajuste” de 

materiales, dichas prácticas consintieron en concebir la necesidad de transformar las 

orientaciones pedagógicas, lo que exhibió con mayor claridad, que en contextos previos a 

la pandemia las problemáticas en la didáctica docente para ocuparse sobre la diversidad 

estudiantil ya eran complejas. 

Si bien la UDELAR cuenta con diferentes redes y grupos académicos a nivel 

nacional, por distintas razones su llegada, presencia y actividades son desiguales entre 

los diferentes servicios y más aún a nivel territorial, principalmente en el interior del país en 

donde los recursos son insuficientes, más allá de ello, en el CENUR LN se han generado 

múltiples propuestas de trabajo afines a la diversidad, desde materias opcionales, cursos 

para graduados, prácticas pre-profesionales e incluso hace un corto tiempo se propuso 

una Especialización en Inclusión Educativa, actualmente además se dicta la Tecnicatura 
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Universitaria en Interpretación Lenguaje de Señas Uruguaya- Español (TUILSU) y en 

investigación el trabajo del Grupo Estudios Sordos a cargo de docentes de Psicología y 

Humanidades, además de una representación local del GEDIS.

Es importante manifestar en el caso de los estudiantes sordos, que su tránsito por 

la institución requiere del cumplimento de su derecho a intérpretes en Lengua de Señas 

Uruguaya, algo que es financiado por la Universidad mediante Bienestar Universitario, 

ahora bien una de las aristas del problema, es que gran parte de los docentes no tiene 

claro las particularidades que tiene el Lenguaje de Señas y sus diferencias con el Español 

en el dictado clases, algo que entorpece la comunicación con los estudiantes y por 

ende aspectos pedagógicos en el dictado de las asignaturas, a su vez del mismo modo 

la gestión del derecho al intérprete genera inconvenientes, ya que muchas veces no se 

llega a tiempo para el inicio del semestre, potenciando las posibilidades de desafiliación 

educativa algo que se genera primordialmente en el primer semestre de las generaciones 

de ingreso. 

Ahora bien en lo que refiere a las estrategias de inclusión podemos expresar que 

hay una realidad heterogénea entre el estudiantado del CENUR LN, de esta forma la 

voluntad política es vital para dichas estrategias, las dificultades con las que luchan los 

estudiantes sordos en la UDELAR, son múltiples como enunciamos, desde los tiempos 

para la realización de las tareas, barreras de comunicación, en el acceso a materiales 

inclusivos, hasta la masividad de las clases, un elemento que no beneficia la visibilidad de 

algunas de las problemáticas aludidas.

Los estudiantes oyentes siempre han tenido acceso a libros y a internet en 
español y han podido leer y releer los textos de diferentes asignaturas escritos 
en su lengua. En cambio, los estudiantes sordos, cuando estudian, tienen 
un intérprete español-LSU; pero eso no es escritura, dado que el texto que 
realiza el intérprete es evanescente. Los estudiantes sordos no tienen textos 
que permanezcan en su lengua, LSU, que puedan volver a leer, con los que 
puedan repasar los contenidos a estudiar. Por eso es muy importante el tema 
de la textualidad diferida y los videos en LSU (…). Con los videos en LSU, los 
estudiantes sordos pueden tener en la pantalla el texto (texto diferido), lo 
pueden ver una y otra vez, y de esa forma aprenderlo. Es la mejor forma de 
estudiar (Peluso L. 2020, p.13).

Es relevante expresar que para los sordos, la escritura persistentemente ha sido 

ardua, las dificultades quedan claras, aquí la forma y como se den las correcciones sobre 

dicha escritura es clave ya que generará que los estudiantes sordos se distancien de la 

escritura oral porque muchas veces se forja una coacción de la mayoría oyente letrada, 

más allá que algunos sordos obtienen un buen manejo del español, no obstante para la 

mayoría es muy complejo, puesto que es una segunda lengua, asimismo el vínculo de 

los sordos con la escritura es constantemente el vínculo de estos con la escritura de la 
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lengua oral, la lengua predominante (para los sordos uruguayos el español), lo que genera 

en la mayoría de los casos, que los sordos tengan muy poco interés en relacionarse con 

la escritura (que es la escritura oral) y en muchos casos, lo viven como una imposición 

imperialista de la mayoría oyente letrada. 

Esta idea conlleva varias implicaturas. La más obvia y directa es que la lengua 
de señas no tiene escritura, por lo que los sordos deberán recurrir a la lengua 
oral escrita para realizar sus prácticas letradas. Esto supone pensar que 
la experiencia de los sordos con la escritura es, siempre, una experiencia 
doblemente segunda: en tanto que es una segunda lengua y en tanto que es 
una forma representacional de dicha segunda lengua (es una segunda lengua 
representada en un sistema de segundo orden). El tener que recurrir a la otra 
lengua para las prácticas letradas, tiene como consecuencia una especie de 
exilio lingüístico forzoso a la hora de contactar con la literatura, la ciencia y la 
tecnología (sólo para mencionar los campos en los que la escritura juega un rol 
fundamental). (Peluso L. 2020, p.391).

Ahora bien, las particularidades académicas del CENUR LN y su heterogeneidad 

multidisciplinar, son campo fértil para problematizar el tránsito de sus estudiantes. 

Debemos cambiar la forma de pensar dando lugar a lo múltiple y heterogéneo como 

los aspectos sustantivos del proceso formativo universitario de la diversidad existente, 

en la población estudiantil y en este caso algo tan naturalizado e invisibilidad como el 

lenguaje. Desde este punto de vista, la complejidad de una educación inclusiva, exige 

un enfoque múltiple e interdisciplinario, lo suficientemente amplio y global para poder 

comprenderla y así dar cuenta de los cambios que se van operando en la realidad 

educativa de la institución. 

Los sordos participan activamente de las redes sociales, internet y Youtube, 
utilizando, además del español escrito, otras tecnologías para la construcción 
de su textualidad diferida en LSU. Lo que es claramente observable es que la 
producción de textos diferidos no pasa, para los sordos, por el exclusivo uso 
de unidades que representen una lengua, sino por el uso de tecnologías que 
registran y graban sus propias lenguas, lo que les permite salir del exilio forzado 
al que hacía anteriormente referencia y retornar a su patria, conformada por un 
acervo textual en su lengua natural y primera. (Peluso L. 2020, p.395).

En este sentido al reflexionar sobre la escritura y los sordos podemos decir que ya 

no se “resuelve todo” en la escritura de la lengua oral, sino en un escenario pluritecnológico 

y plurilingüe en donde los sordos manejan las disímiles lenguas de su compendio. A su 

vez están en trato con varias tecnologías que se emplean en sus lenguas de escritura 

y transcripción, de registro, de gramatización de la información y la comunicación. El 

uso mixto de las tecnologías con la escritura del español ha cambiado rápidamente 

la comunicación de los sordos, principalmente con el medio oyente, experiencias de 

comunicación que hace tiempo existen para la comunicación de los oyentes entre si 

y que generaban problemas en su uso para los sordos, como dialogar por teléfono, se 
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han solucionado, mediante los SMS y otras aplicaciones, los sordos logran comunicarse 

entre sí y con oyentes, esto ha sido un potencializador para varios sordos para un mejor 

aprendizaje o mejoras de su comprensión del español escrito, como en las prácticas de 

lectura. (Peluso L. 2020).

Si nos referimos al vínculo entre la cultura letrada y los sordos no podemos simplificar 

este vínculo al español escrito, ya que hoy en día coexisten nuevas tecnologías que consienten 

en la instauración de textualidad diferida en Lengua de Señas Uruguaya, lo que genera 

diversas posibilidades tecnológicas y lingüísticas. De esta forma, las videograbaciones 

consiguen actuar como textualidad diferida bajo innegables circunstancias de realización, 

incluso así son manejadas por parte de la comunidad sorda del país, sin mediación política, 

lingüística o pedagógica, su uso ha sido automático y el acopiar de la tecnología de 

videograbación, tecnología más accesible (en su manejo y costos) a todos día a día, se ha 

extendido para ser parte de su comunicación diaria. (Peluso L. 2020).

Podemos expresar que la educación inclusiva de estudiantes sordos como 

problemática, ha tenido una mayor visibilización en el contexto de pandemia a nivel 

institucional para la UDELAR, el CENUR LN y específicamente el Departamento de Ciencias 

Sociales, ello trasversalizado además por las luchas por el reconocimiento en la que la 

academia y sociedad civil organizada vienen efectuado un papel político relevante en la 

actualidad. Este asunto de reconocimiento público, si bien ha dado lugar a la generación de 

nuevos marcos teóricos, metodológicos, epistemológicos y ético-políticos, es hace corto 

tiempo donde empieza a pensarse de manera integral en el acopio en políticas sociales 

y en programas públicos de producción de conocimiento sobre una educación inclusiva 

en el espacio educativo terciario a nivel país, en este sentido la relación “normalidad”-

“anormalidad”, constitutiva de componentes ideológicos sustanciales de la actualidad aún 

media los procesos analíticos para la delimitación de la meta de una educación inclusiva.
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