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El desarrollo de la lengua de señas para la comunidad sorda resulta importante, 
constituye su patrimonio cultural, de comunicación y aprendizaje, sobre 
todo cuando compromete a estudiantes sordos. El presente trabajo analiza 
la relación entre la competencia conversacional en Lengua de Señas 
Chilena (LSCh) y las variables conocimiento de la cultura sorda y acceso 
a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en el hogar. 
Es una investigación con enfoque cuantitativo, exploratorio y con diseño 
no experimental, transeccional, desarrollada con 75 estudiantes sordos del 
sur de Chile, cuya edad promedio es de 13 años. Los resultados principales 
señalan que la mayoría de los participantes tiene una competencia baja en 
nivel conversacional y las variables independientes se relacionan de forma 
positiva y significativa con el desarrollo de la competencia. Se sugiere 
realizar un trabajo planificado en la escuela que incorpore la enseñanza 
de la LSCh mediante coeducadores sordos, el fortalecimiento de la cultura 
sorda y el empleo de TIC más allá de lo curricular.

Palabras clave: Lengua de señas, cultura, TIC, sordo 

Sign language development for the deaf community is essential, as it 
constitutes its cultural, communication and learning heritage, especially 
when it involves deaf students. This paper analyzes the relationship between 
conversational competence in LSCh and the variables knowledge of deaf 
culture and access to ICT at home. It is a research with a quantitative 
approach and a correlational design carried out with 75 deaf students 
from southern Chile, with an average age of 13 years old. The main results 
point out that most of the participants show a low conversational level of 
competence and the independent variables are positively and significantly 
related to the development of this competence. It is suggested to carry out 
a planned work in the school that includes the teaching of LSCh through 
deaf co-educators, the strengthening of the deaf culture and the use of ICT 
beyond the curriculum.

Keywords: Sign language, culture, ICT, deaf
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INTRODUCCIÓN

La educación para sordos actualmente está 
orientada al desarrollo del modelo bilingüe-
bicultural, que reconoce la lengua de señas como 
primera lengua y el español en modalidad escrita 
como la segunda (Domínguez 2003; Lissi, 
Svartholm y González 2012). Sin embargo, 
presenta ciertas particularidades con respecto a 
la educación bilingüe tradicional, puesto que la 
mayoría de los niños oyentes bilingües inicia su 
escolaridad con una primera lengua consolidada 
y aprende una segunda utilizando la información 
proporcionada por la audición (Herrera 2009).

El modelo bilingüe-bicultural determina una 
educación que respeta las características 
culturales y lingüísticas, sin embargo, en 
la actualidad en Chile “se está muy lejos 
de considerar y reflejar en su currículo una 
concepción que respete, valore y acepte a esta 
comunidad con sus características propias” (De 
la Paz y Salamanca 2009:47).

En el contexto familiar, por un lado, en el caso de 
los padres sordos con hijos sordos, la adquisición 
de la primera lengua circula en el núcleo 
primario (cuidadores) en el cual se desarrolla 
el niño; por otro lado, los padres oyentes con 
hijos sordos están ajenos a la lengua de señas 
y a sus aspectos culturales, considerando que 
el 95 % de los estudiantes sordos tienen padres 
oyentes (Mitchell & Karchmer 2004; Myers 
2000), más aún, Meek (2020) representa esta 
experiencia familiar a través del Dinner Table 
Syndrome, que implica la experiencia en las que 
las personas sordas intentan obtener el turno, 
pero con frecuencia se pierden en el diálogo 
en curso (oral) y quedan excluidas del flujo de 
conversaciones a la hora de comer.

En el ámbito cultural del modelo educativo, la 
definición más sencilla de cultura engloba un 
conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones 
y costumbres que caracterizan a un pueblo, a 
una clase social, una época o comunidad. En el 

caso de la comunidad sorda, el desarrollo de la 
investigación en cultura sorda ha explorado el 
proceso de las personas sordas y su visión del 
mundo; no desde el no puedo escuchar o desde 
la pérdida auditiva. Esta situación ha dado paso 
a la perspectiva centrada en y desde los sordos, 
lo que implica la superación del estatus de 
subalternidad (Muñoz y Sánchez 2017). 

Es más, “existen concepciones de la sordera, 
socialmente construidas, que están en tensión, 
y tienen su traslación específica en términos de 
inclusión, redistribución y reconocimiento de las 
personas pertenecientes a esta minoría” (Pérez 
2014:102). 

Las personas sordas plantean la cultura sorda 
como la forma que “les permite relacionarse 
con los otros de una manera diferente a como 
lo hace la comunidad oyente. Tienen una cultura 
cuyos elementos son propios de la colectividad, 
comparten metas comunes y trabajan para el 
logro de estas metas” (De la Paz y Salamanca 
2009:46)

El análisis de la cultura sorda no puede estar 
desvinculado de la lengua de señas, implica un 
enfoque desde la autodefinición desde lo que soy 
como sordo y no desde lo que no soy o desde 
la visión histórica contada desde las personas 
oyentes que no han considerado las experiencias 
de las personas sordas (Humphries 2008; Leigh 
2009). Estas, al llegar a la adolescencia conocen 
a otros sordos, se identifican con ellos y deciden 
incorporarse a la comunidad, estos espacios no 
son solo instancias sociales, sino que facilitan el 
desarrollo de su lengua (Muñoz 2019). 

Por esta razón, el reconocimiento de su lengua ha 
transformado sustancialmente la comunicación 
y calidad de vida de las personas sordas y se ha 
sustentado desde investigadores sordos (Padden 
& Humphries 1998; Padden & Humphries 
2005; Ladd 2003; Humphries et al. 2012; Paul 
& Moores 2012). Estudios relacionados con la 
lengua de señas chilena, “sugieren que a mayor 
inmersión en la lengua de señas mejor podría ser 
el desempeño psicolingüístico de los estudiantes 
sordos, lo que tiene implicancias sociales y 
educativas para el desarrollo de las personas 
sordas” (Otárola-Cornejo, Pérez-Cuello, 
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Álvarez-Cruz y Ortiz- Navarrete 2020:395)

En términos comunicacionales, las personas 
sordas se ven beneficiadas a través de la riqueza 
de la información gráfica, visual, espacial y 
temporal, pues les permite usar sus propios 
dominios cognitivos para acceder a la información 
y facilitar sus procesos de aprendizaje (Becerra y 
Rincón 2008). Gracias al desarrollo tecnológico 
las personas sordas han encontrado maneras 
de definir y expresarse a través de encuentros 
sociales cotidianos con apoyo de la tecnología, 
con teléfonos inteligentes o por las diferentes 
plataformas virtuales que permite internet 
(Zappalá, Köppel y Suchodolski 2011). 

Lo expuesto nos lleva a reflexionar sobre el uso 
de las TIC como variable para el desarrollo de 
la Lengua de Señas por lo que parece evidente 
intencionar la residencia educativa en los entornos 
digitales (Muñoz 2019), pues constituyen 
elementos significativos para la construcción de 
aprendizaje en los estudiantes oyentes y sordos 
del siglo XXI (Díaz 2006). Considerando que 
las escuelas son “espacios formativos en los que 
se puede desarrollar la competencia cognitiva y 
lingüística, y utilizar con mayor fluidez aspectos 
gramaticales complejos de esta primera lengua” 
(Otárola-Cornejo, et al. 2020:412). 

Por lo tanto, de acuerdo a lo antes planteado y 
considerando que, para la minoría lingüística 
sorda, carecer de estimulación lingüística 
temprana y permanente podría debilitar sus 
procesos de desarrollo de la lengua de señas 
(Humpries et al. 2014), se formula la siguiente 
hipótesis: el conocimiento de la cultura sorda 
y el acceso a TIC en el hogar se relacionan 
significativamente con el desarrollo de la 
competencia conversacional en lengua de señas 
chilena de los estudiantes sordos.

MÉTODOLOGÍA

Este trabajo corresponde a un artículo de 
investigación y para dar respuesta al propósito 
del estudio se empleó el enfoque cuantitativo 

de investigación, el diseño es no experimental, 
transeccional (Hernández, Fernández y Baptista 
2010). Participaron 75 estudiantes sordos, 
pertenecientes a instituciones educativas 
situadas en las regiones de Los Lagos, Aysen y 
Magallanes del sur austral de Chile. 

La técnica de muestreo empleada fue la 
denominada Bola de Nieve, se procedió de esta 
forma porque no existe un registro público sobre 
el total de estudiantes sordos escolarizados en 
el país, y porque el contexto de investigación 
implica una alta dispersión geográfica, es decir, 
se trata de una población oculta (Baltar y Gorjup 
2014). Los criterios de inclusión empleados 
fueron estar matriculado en una institución 
educativa de enseñanza básica o media y ser 
usuario de la LSCh. La edad de los estudiantes 
oscila entre 6 y 20 años (X = 13), el 60 % son 
mujeres.

El estudio es predominantemente exploratorio, 
pues ha sido un tema poco estudiado en Chile 
y no se cuenta con antecedentes del contexto 
estudiado, de este modo la hipótesis de trabajo 
se deriva del estudio realizado en otros contextos 
y para la investigación efectuada se formuló en 
los siguientes términos: El conocimiento de la 
cultura sorda y el acceso a TIC en el hogar se 
relacionan significativamente con el desarrollo 
de la competencia conversacional en LSCh de 
los participantes. 

Como consecuencia, las variables independientes 
y dependiente de este estudio son las siguientes:

- Variables independientes: conocimiento de 
la cultura sorda y acceso a TIC en el hogar 
(computador, internet, telefonía móvil, etc.).

Para valorar la variable conocimiento de la 
cultura sorda, siguiendo la propuesta de Ladd 
(2003) se elaboró el Cuestionario cultura sorda, 
compuesto por 23 aseveraciones organizadas en 
cuatro dimensiones (Términos culturales sordos, 
Rasgos culturales sordos, Variación cultural, 
Temas de la lengua). Se otorga 0 punto cuando 
la respuesta es negativa o no se conoce del tema 
y un 1 punto cuando la respuesta es afirmativa. 
Para recoger información relacionada con acceso 
a TIC en el hogar se empleó una lista de cotejo 
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de recursos TIC. 

- Variable dependiente: Competencia 
conversacional en LSCh.

Que se define, como la capacidad que las 
personas sordas tienen de integrar los diferentes 
niveles lingüísticos, para trasmitir ideas, 
expresar sentimientos, proporcionar y obtener 
información, negociar acuerdos y decidir 
o suspender acciones empleando la LSCh. 
Incluye las dimensiones Referencia, Contenido, 
Cohesión, Uso y Forma de la lengua de señas.

Para valorar el nivel conversacional en lengua de 
señas se empleó el instrumento conocido como la 
Pauta Kendall Conversational Profiency Levels 
(P-Levels) de French (1999), compuesto por una 
serie de preguntas que permiten determinar el 
desempeño actual del sujeto en relación con una 
escala descriptiva de desarrollo del lenguaje. 

En términos generales, el instrumento incluye 
cinco dimensiones del lenguaje (referencia, 
contenido, cohesión, uso, forma), en cada 
dimensión es posible identificar 4 niveles de 
desarrollo que van desde el inicial (Nivel 1), 
hasta el de maduración (Nivel 4). 

En relación con el procedimiento de recogida de 
información, tras conseguir el consentimiento 
informado, se determinó el nivel conversacional 
en LSCh de los participantes. Para este fin se 
grabaron dos situaciones conversacionales 
(una situación académica y otra de interacción 
social, entre pares sordos), posteriormente, estas 
video-grabaciones fueron analizadas por dos 
adultos sordos competentes en la LSCh, quienes 
establecieron el nivel conversacional de cada 
participante. 

La aplicación del cuestionario de conocimiento 
de cultura sorda se hizo de manera individual 
con apoyo de intérpretes de LSCh y para recoger 
información sobre el acceso a TIC en el hogar 
se aplicó una lista de cotejo a las madres de 
los participantes. Los distintos procedimientos 
fueron realizados en las instituciones educativas.

Respecto al análisis de la información, para 
establecer el nivel de competencia conversacional 
en LSCh, así como también para determinar el 

conocimiento de la cultura sorda y el acceso 
a TIC en el hogar, los datos fueron sometidos 
a análisis descriptivos (medidas de tendencia 
central y variabilidad). 

Para analizar la relación entre la competencia 
conversacional en LSCh y las variables 
independientes se realizaron análisis 
correlacionales empleando el coeficiente de 
correlación r de Pearson y para obtener más 
información sobre esta relación, se realizaron 
análisis de regresión. Para realizar los análisis se 
empleó el paquete estadístico SPSS (20.0). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Respecto al nivel conversacional en LSCh 
el análisis descriptivo de las variables señala 
que los valores de asimetría y curtosis están 
comprendidos entre –1.96 y +1.96, lo cual 
indica que las variables analizadas se ajustan 
razonablemente a la distribución normal.

En la Tabla 1 se presenta el análisis de frecuencia 
que indica el nivel conversacional manifestado 
por los participantes. 

Como se aprecia en la Tabla 1, en las distintas 
dimensiones de la lengua la mayoría de los 
participantes se sitúan en el nivel más bajo de 
la competencia en LSCh (Nivel 1). Aunque un 
porcentaje cercano al 20 % de participantes se 
sitúan en los niveles 2, 3 y 4. 

Es decir, la mayoría de los participantes han 
desarrollado competencias para comunicarse 
exitosamente empleando frases y oraciones 
sencillas, en este sentido la persona sorda 
puede identificar diversas acciones, elementos 
en imágenes y en el entorno próximo, es capaz 
de describir el contexto no físico inmediato, 
señando acerca de dónde están y hacia dónde 
van las cosas, usa la lengua de señas para crear 
situaciones de fantasía, expresa historias pasadas 
o que pueden ocurrir en el futuro. 

Cabe destacar que el bajo nivel conversacional 
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en LSCh de los participantes probablemente se 
relacione con la ausencia de una interacción en 
lengua de señas con sus padres o cuidadores. 
Según Myers (2000) alrededor del 95 % de los 
sordos tienen padres oyentes que no se comunican 
en lengua de señas o medianamente lo hacen, por 
lo tanto, los sordos están relativamente privados 
de input lingüístico, lo que genera consecuencias 
en el desarrollo cognitivo, social y de la lengua. 

Young y Temple (2014) explican que la 
diversidad entre los estudiantes sordos se 
encuentra en el terreno cultural y lingüístico, no 
simplemente en función del grado de pérdida 
auditiva, sino también por la existencia de 
condiciones concomitantes, en el área social, 
de la personalidad y problemas de desarrollo 
cognitivo, los que pueden influir en la 

heterogeneidad de esta población. 

En relación con los resultados de la variable 
conocimientos de la cultura sorda, estos señalan 
que el 59,80 % de los participantes se identifica 
con la cultura sorda y que el 56,8 % manifiesta 
concepciones afines a la cultura sorda.

Respecto al acceso de TIC en el hogar, 
los resultados señalan que el 80 % de los 
participantes tiene acceso a tecnologías en su 
hogar (computador, teléfono celular, internet). 

Respecto a la relación entre las variables de 
competencia conversacional en lengua de señas 
chilena y las variables cultura sorda y acceso 
a TICs, en la Tabla 2 se muestra la matriz de 
correlaciones bivariadas.

Tabla 1: Nivel conversacional en SCH

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por la Pauta Kendall Conversational 
Profiency Leves (P-Leves)
Leyenda: F = Frecuencia

Tabla 2: Matriz de correlación bivariada entre variables de la competencia conversacional en LSCh 
y variables de cultura y TICs

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Cuestionario Cultura Sorda y Lista 
de Cotejo 

** La correlación es significativa al nivel 0,01
* La correlación es significativa al nivel 0,05
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Como se aprecia en la Tabla 2, las variables 
Referencia, Contenido, Cohesión, Uso y 
Forma, correlacionan positivamente y, en forma 
estadísticamente significativa con las variables 
de conocimiento de la cultura sorda y acceso a 
TIC en el hogar. A continuación, en la Tabla 3 se 
presenta información más específica sobre esta 
relación.

De acuerdo con la Tabla 3, los resultados del 
análisis de regresión, considerando las variables 
de competencia conversacional en LSCh 
como variables dependientes y las variables de 
conocimiento de la cultura sorda y acceso a TIC 
como variables independientes o predictoras, 
señalan que cuando la variable criterio es 
Referencia, Contenido, Cohesión, Uso y Forma, 
el porcentaje de varianza explicada por las 
variables cultura Sorda y Acceso a TIC, que 
entran a formar parte de la ecuación oscila entre 
22,8 % y 27,1 %. Por lo tanto, estas variables 
permitirían un mayor desarrollo en los distintos 
componentes de la competencia conversacional 
en LSCh. 

Estos resultados, por un lado, ofrecen apoyo 
empírico a la postura socio-antropológica, que 
defiende la importancia de involucrar a la persona 
sorda con la cultura sorda, por lo que se hace 
necesario considerar que los establecimientos 
educativos, independientemente de su 
tipificación, deben propiciar el desarrollo de la 
cultura sorda a través de actividades prácticas 

en el currículo, con la participación de co-
educadores sordos, quienes tienen por función 
transmitir la lengua de señas, la cultura e 
identidad sorda (Catin ,Villanueva, Muñoz y 
Cárdenas 2020).

Por otro lado, estos resultados dejan en evidencia 
la importancia del acceso de TIC en los hogares, 
al parecer la posibilidad que ofrece internet, con 
la amplitud de opciones para interactuar con 
otros sordos y aprender sobre la lengua de señas, 
incrementa de manera importante la competencia 
conversacional de estos estudiantes. 

Esto debería ser considerado por la escuela, 
“espacios formativos en los que se puede 
desarrollar la competencia cognitiva y 
lingüística, y utilizar con mayor fluidez aspectos 
gramaticales complejos de esta primera lengua” 
(Otárola-Cornejo, et al. 2020:412), pues en 
muchas ocasiones se privilegia el uso de estos 
recursos solo con fines curriculares y no para la 
enseñanza de la LSCh. 

En este sentido, las TIC son una herramienta que 
puede mediar pedagógica y didácticamente este 
proceso en cualquier nivel educativo (Chaparro, 
Escalante y Samacá 2011) y, los profesores deben 
mantenerse al tanto de lo que sus estudiantes 
sordos están usando para conectarse entre sí a 
través de internet (Easterbrooks & Beal-Alvarez 
2013). 

Tabla 3: Análisis de regresión entre variables de competencia conversacional en LSCh y variables 
de cultura y TICs

Fuente: Elaboración propia.
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La educación de los estudiantes sordos, según 
Acosta (2005), debe plantearse en el marco 
de la diversidad cultural y lingüística, y en la 
necesidad de promover el diálogo entre los 
diferentes agentes educativos y sociales, más 
que en la discapacidad y la patología. Respecto al 
firme propósito de la política educativa de Chile 
en materia de inclusión, se debe poner atención 
al derecho y necesidad de los estudiantes sordos 
a tener acceso a la LSCh y a poder recibir 
instrucción de calidad en esta lengua, lo contrario 
podría suponer una situación de inequidad para 
este grupo minoritario de estudiantes, pues 
limita sus posibilidades de plena participación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una respuesta a esta necesidad es la vinculación 
con la comunidad sorda, la cual puede ser entregada 
a través de la participación del coeducador en el 
aula escolar, como un adulto sordo facilitador 
que al participar de las actividades en la sala de 
clases pudiese propiciar el desarrollo de la LSCh 
a través del conocimiento de la cultura sorda 
variable relevante a considerar de este estudio. 

Con esta información acerca de la importancia 
de la cultura se hacen realidad las palabras que 
hace más de una década expresó Ramsey (2004), 
acerca de que la falta de incorporación de la 
cultura sorda en métodos pedagógicos, es en 
gran parte responsable de que los niños sordos 
presenten desventajas en sus aprendizajes, de 
esta forma según Benvenuto: 

(…) la lengua de señas no alcanza por 
sí sola para establecer una relación de 
igualdad. Es en la relación con el otro con 
el se comparte la misma condición de ser 
hablante que un sordo puede descubrir 
si el oyente puede decir o hacer algo. 
(Benvenuto 2017:31)

La cultura es más que la lengua que heredamos 
o la acumulación traspasada de generaciones 
visualizadas en el conocimiento y las habilidades 
sociales de nuestros antepasados, también es el 
conocimiento dinámico, las formas de vivir a 
través del cambio en el tiempo. 

CONCLUSIONES

La información recogida en este estudio 
permite establecer las siguientes como 
conclusiones, que por una parte, casi la mitad 
de los estudiantes sordos (47,68 %) manifiesta 
un nivel conversacional en lengua de señas 
correspondiente al nivel 1 de la Pauta Kendall 
Conversational Profiency Levels (P-Levels) 
de French (1999). Es decir, se sitúan en el 
nivel inicial caracterizado por el desarrollado 
competencias para comunicarse exitosamente 
empleando frases y oraciones sencillas.

Por otra parte, el 60 % de los estudiantes sordos 
manifiesta conocimientos sobre la cultura sorda, 
relativos a términos culturales sordos, rasgos 
culturales sordos, variación cultural y temas 
de la lengua (Ladd 2003) y además, el 80 % de 
los estudiantes sordos tiene acceso en su hogar 
a distintas tecnologías (computador, teléfono 
celular, internet). 

En relación con la hipótesis planteada, sobre 
que el conocimiento de la cultura sorda y 
el acceso a TIC en el hogar se relacionan 
significativamente con el desarrollo de la 
competencia conversacional en LSCh de los 
participantes, se acepta la hipótesis ya que los 
distintos componentes del nivel conversacional 
(referencia, contenido, cohesión, uso y forma) 
correlacionan de forma estadísticamente 
significativa con ambas variables, se observó 
que los valores oscilan entre 0,35 a 0,52.

En este sentido emerge la necesidad de que 
los estados garanticen el acceso a las nuevas 
tecnologías a las comunidades sordas como una 
herramienta básica de desarrollo cultural.

A modo de reflexión final, hay que destacar que 
el avance en las TIC, especialmente el uso de 
internet, ha favorecido las prácticas lingüísticas 
y culturales de las comunidades sordas.

En la actualidad las personas sordas pueden 
comunicarse utilizando la lengua de señas, a 
través del espacio virtual y las diferentes zonas 
horarias, esto permite minimizar las barreras 
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que impone la cultura oyente que no valora 
debidamente a este grupo cultural minoritario.
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