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Resumen

Una cosa es 'saber comunicarse" y otm "saber de comunicaci6n'. Existen
personas con discapacidad que no cuentan @n lo necesario para llevar a cabo un
proceso de comunicaci6n como lo realiza la mayoria de las personas, ya sea por
ausencia total o parcial del sentido de la vista, del oido, del habla--. se ven en la
obligaci6n de acudir, con ayuda de terceras personas a nuevos sistemas para
lograr comunicatse.

La presente monografia titulada: 'Metodo Dactilol6gico como sistema altemativo
de comunicaci6n para personas con deficiencia auditiva'es un trabajo en el que a
trav6s de los capitulos se describe cuales son los sistemas alternativos que puede
utilizar una peFona con deticiencia auditiva para poder comunicarse.

El trabajo fue dividido en 7 capitulos: En el inicio, capitulo I aparecen las
anotaciones preliminares, es decir introducci6n, antecedentes, la justificaci6n del
tema, la descripci6n y los objetivos.

En el ll se describe los fundamentos de la comunicaci6n. En el lll se describe La
lengua. En el lV Metodos de comunicaci6n. Capitulo V, Sistemas Altemativos de
Comunicaci6n para personas con deficiencia auditiva. En el Vl se describe, Que
es una Dersona con deficiencia auditiva- En elVll La sodera.

Al final aparecen las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliogr6ficas. La
bibliografia, E grafia y los anexos.

Deseo que el presente trabajo, despierte la atenci6n de aquellas personas que se
interesan por el lenguaie de senas como una forma de comunicaci6n y pueda ser
de utilidad para quienes lo consulten.



Capituto l.

Anotaciones Preliminares
'1.1 Introducci6n

La comunicaci6n entre los seres humanos es de vital imDortancia sin ella seria
casi imposible lransmitir y recibir nuestros mensajes, siendo estos de indole
personal, familiar, social, de negocios entre otros.

Durante los siglos los simbolos o signos de expresi6n han sido uno de los
principales transmisores de ideas o creencias. Mas tarde fue necesario
comunicaBe a trav6s del lenguaje escrito, con detetminados pueblos o tribus que
enviaban mensaies o pintaban las paredes de las cuevas; a esta nueva forma de
comunicarse se le llam6 escritura pictografica.

La comunlcaci6n interyersonal pasarla a ser parte importante en el
comportamiento humano. Despu6s del nacimiento de Ia escritura y el lenguaje,
hubo otras formas de comunicaci6n, tales como sonidos, colores, lenguajes,
senabs y hasta el propio silencio es una especialforma de comunicar.

En la actualidad podria mencionar un gran n0mero de formas de comunicacion,
entre ellas la comunicaci6n no verbal y particularmente el lenguaje de senas
utilizado por las personas con deficiencia auditiva.

Existen personas con discapacidad que no cuentan con lo necesario para llevat a
cabo un proceso de comunicaci6n como lo realiza la mayoria de las personas, ya
sea por ausencia total o parcial del sentido de la vista. del oido. del habla... se ven
en la obligaci6n de acudir, con ayuda de terceras personas, a nuevos sistemas
para lograr comunicarse. L6pez (2006: p. 16)

La incomunicaci6n es uno de los mayores problemas a los que se puede enfrentar
una persona, sobre todo en el caso de los individuos que sufren alguna
discapacidad, en este caso, una deficiencia auditiva.

Desde la era precristiana el hombre ha recorrido un largo y tortuoso camino para
conocer acerca de los problemas sociales que implica la sordera. Muchos critedos
se emplearon para nombrarlos o diferenciarlos e incluso se comparaban con los
tontos, asi "El c6digo Justiniano(siglo Vl) clasificaba a los sordos y mudos como
mentalmenle incompetentes y los rabinos delTalmud agrupaban a los sordos
junto con los lontos y los ninos (siglo ll a.C.)". (Paparella , 1983: 1265).



Las personas con deficiencia auditiva no son menos ni mas ca6ticas que las
oyentes por solo el hecho de que no pueden oir. El problema mas latente que
enfrenta este sector de la poblaci6n es definitivamente no poder comunicarse, la
indiferencia y el rechazo, entre otros.

aQuerr6 decir, que esta limitaci6n grave por extenderse durante un tiempo
extremadamente largo limitare la comunicaci6n, el aprendizaje, las motivaciones,
los intereses de las personas deficientes auditivos?.

Por supuesto que no, estas personas viven, crecen, se desarrollan, se integran y
aman igual que cualquier ser humano con capacidad auditiva normal. ePor que
entonces llamarlos discaDacitados?

Cuentan con herramienlas para poder transmitir sus mensajes como por ejemplo
el lenguaje de seias, en escritura el sistema braille, sin embargo no todos lo
tienen a su alcance.

Esta tesis monogrefica titulada "Metodo Dactilol6gico como sistema alternativo de
comunicacion para personas con deficiencia auditiva" eg un trabajo en el que a
trav6s de los capitulos se describe el m6todo dactilol6gico, desde el surgimienlo
hasta llegar a convertirse en un sistema alternativo de comunicaci6n.

Se recopilo informaci6n en las bibliotecas, Centralde la Universidad de San Carlos
de Guatemala, Flavio Herrera de la Escuela de Ciencias de la Comunicaci6n. La
monografia introduce ideas y conceptos relevantes que todo comunicador debe
conocer dentro de la realidad de lo que se llama M6todo Dactilol6gico.

Fl Melodo Dactilol6gico o manualismo no es otra cosa donde las diferentes letras
son representadas por unos movimientos y posiciones concretas de los dedos de
la mano. Este m6todo manual "es el m6s viejo de los sistemas. Ya los antiguos
usaban signos para simbolizar los sonidos y, mas tarde, en la edad media, los
monjes se comunicaban de la misma manera.

Pese a todos los sislemas, la mayoria de los pedagogos, hoy, son partidarios del
m6todo oral, con justa prioridad por las muchas ventajas que, indiscutiblemente, la
palabra implica, aunque los partidarios del manualismo, que no son pocos, se
inclinan por la ensenanza del lenguaje de signos y el alfabeto manual: por ello hoy
siguen suscitandose polemica para creer en la verdadera eficacia del m6todo por
encima de oiros sistemas'Suria (1982: D39)



La Escuela de ciencias de la comunicaci6n de la Universidad de san carlos de
Guatemala, no cuenta son sistemas o mecanismos alternativos de comunicaci6n
para personas que padezcan alguna discapacidad auditva y/o visual.

Violando de esta manera el art. 10 capitulo ll secci6n primera que literalmente dice
"Las autoridades educativas est6n obligadas a promover toda foma de
comunicaci6n escrita en los servicios de educaci6n de personas sordas, con elfin
de facilitar al sordo hablante el uso de su lengua nativa" Ley de reconocimiento del
lenguaje de senas en Guatemala LENSEGUA.

Debe de implementarse dentro de la Escuela m6todos de comunicaci6n que
faciliten la misma comunicaci6n entre personas que no t€ngan ninguna
discapacidad a las que padezcan deJiciencia auditiva.

Ya que este sector de la poblaci6n encuentra muchas barreras de comunicaci6n
para poder entender y transmitir sus mensajes.

Los medios de comunicaci6n como lo es la televisi6n, es una herramienta que
tiene como funci6n informar, educar, transmitir, entretener, formar opini6n,
ensefrar, controlar, enlre otros. Sin embargo en Guatemala los canales de
televisi6n no cuentan con heramientas apropiadas para poder cumplir con las
funciones antes mencionadas.

En Guatemala se cuenta con una gama de canales de televisi6n nacionales y
extranjeros siendo Guatevision el Unico canal que cumple con el articulo'15,
capitulo ll secci6n primera, donde indica que deben de implementar un int6rprete
del lenguaje de senas, que comunique los mensajes televisivos a la comunicada
con deficiencia auditiva.

Erick Salazar del Departamento de Comunicaci6n y Divulgaci6n del Canal de
Televisi6n Guatevision, nos comento que "la primera vez que utilizamos un
interprete de seffas fue en las elecciones generales de 2003, y a partir de
entonces fuimos ampliando el tiempo dedicado a esta modalidad de transmisi6n
de noticias, hasta que en 2007 aproximadamente, estuvimos en capacidad de
tener un noticiero completo, el de los sabados, con traductor al lenguaje de
senas".

Al preguntarle a Erick Salazar que fue los que los motivo como medio de
comunicacion televisiva 6l asevero "Mas que una motivaci6n o una idea, es parte
de los pdncipios que guian nuestro noticiero, lo cual tambi6n se refleja en la
composici6n etnica y de g6nero en el equipo del Noticiero"



Este proyecto se incremento ya que en Guatemala se cuenta que el 30% de la
poblaci6n padece de una deficiencia auditiva, ya sea congenita o por accidente.

Al ver que este proyecto fue muy efectivo para este sector de la poblaci6n tomaron
la decisi6n de que fuera una necesidad, el contar con un traductor de senas, sin
embargo debido al costo que tiene no han podido implementarlo en toda la
programaci6n

La tesis est6 dividida en cuatro capltulos. El primero, el marco conceptual.
Segundo, el marco te6rico, donde se presentan los diversos conceptos s a cerca
de la utilizaci6n de los sistemas alternativos de comunicaci6n y los diferentes tipos
de sistemas altemativos de comunicaci6n que existen. El tercero el marco
metodol6gico y marco administrativo.
'1.2 Antecedentes

El Metodo Dactilol6gico naci6 en Francia en el siglo XVll, iniciado por el abate de
L'Ep€e para la educacion de los deficientes auditivos. Emplea la mano en su
alfabelo, pero solo le da utilidad para los nombres propios; los demes conceplos la
persona que tenga una deficiencia visual y/o auditiva tiene que manifestarlos
gestualmente.

Aunque su origen es muy antiguo, fue Juan Pablo Bonet que en 1620 publica un
tratado, que es considerado el primer tratado moderno de fonetica, que proponia
un metodo de ensefianza para sordos, basado en el uso de senas alfabdticas
confi guradas manualmente.

La dactilologta ha evolucionado hasta constituirse en parte del lenguaje de signos
de las distintas comunidades de personas con deficiencia auditiva del mundo. El
alfabeto dactilol6gico es un sislema de comunicaci6n basado en el alfabeto latino,
en el cual, cada letra del alfabeto es representada manualmente por un
movimiento de la mano 0nico y discreto.

La dactilologia hace posible reproducir las palabras del lenguaje oral a travds de la
representaci6n manual de cada una de las letras que la constituyen. El alfabeto
dactilol6gico es una invenci6n de personas oyentes, realizada con la finalidad de
facilitar a la personas con deficiencia auditiva el aprendizaje oral.

El m6todo dactiloldgico o lenguaje de seffas, o lenguaje de signos o aliabeto
como se le conoce comunmente es una lengua natural de expresi6n y
configuraci6n gestc€spacial y percepci6n espacial (incluso tactil por ciertas

e^r.l^ ^d|ar.l 
"tili7r.l^ 
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Posee una gramStica y sintaxis como las lenguas naturales orales.
No es universal, ya que hay diferencias dependiendo del pais. La lengua de signos
se relaciona estrechamente con la lengua oral del contexto.

En Guatemala desde mayo de 1996, funciona el "Centro de comunicaci6n Total",
que pertenece al Comit6 Pro ciegos y Sordos de Guatemala este centro de
comunicaci6n brinda a niffos sordos y sus padres la oportunidad de comunicarse
en una forma libre y menos rigida, este basado en la filosofia de comunicacidn
total que incorpora una manera de comunicaci6n aural, manual y oral, apropiada
para asegurar la comunicaci6n adecuada entre la comunidad y el nifio sotdo.

Tambien existe la Asociaci6n de Sordos de Guatemala (ASORGUA) esta
asociaci6n estA conformada por personas con deficiencias auditivas; quienes
conjuntamente con el Comit6 Pro ciegos y otfas personas colaboradoras con esia
instituci6n, han elaborado el manual de LENGUAJE DE SENAS
GUATEMALTECO (LENSEGUA) con el que se pueda aprender el lenguaje de
sefras utilizado en Guatemala, el cual es una tecopilaci6n de los conceptos
expresados por medio de las manos y el gesto utilizendose como medio de
expresi6n de los sordos en gu comunicaei6n.

lrriarte Lara, (2007) expone el tema'Sistemas Altemativos de Comunicacion en
Nifios y Ninas con Sordo ceguera aplicados en FUNDAL" nos muestra sislemas de
comunicaci6n para personas sordo ciegas cuyo objetivo es cono@r los sastemas
alternalivos de comunicaci6n mmo Iecurso pata relorzar la comunicaci6n con
personas con deficiencia visual y/o auditiva.



1.3 Justiticaci6n del tema

El m€todo dactilol6gico, ha sido llamado de muchas maneras: alfabeto
dactilol6gico, lenguaje de seias, lengua de signos entre otros, muchas veces se
uiiliza mal el t€rmino et $amarlo el lenguaje del sordo mudo. B$car un Unico
nombre que defiDa la actividad de Ia comunicaci6n enlre personas con deficiencia
auditiva fue !a tarea primodial de esta monografla.

El ser humano necesita comunicarse para proye€iaFe. Existen petsonas que
esten limiteds de la visla, del oldo o con ptoblernas flsicos, mentales o ambos- Es
decir personas que tienen discapacidad.

El ser humano es poseedor de dir/ersos lipos de comunicaci6n (inte|p6r6onal,
intrapersonal y de masas) a traves de miltiples c6digos (verbales, visuales,
kin€sicos, no verbales). Cada ser humano eg diiarente, un universo pensanie
lnico. Sin embargo, no todos gozan de dicho recurso.

Muchos profesionales a lo largo de los afros han creado, sistemas nuevos para
lograr una comunicaci6n e{icaz; e6 decit, creamn sistemas altemativos de
comunicaci6n para llevar a cabo, por medio de otros canales, el proceso
comunicdivo.

No obstanie, hay muchas personas que de nacimiento o por accidente, pierden o
carecen de ssa capacidad @municativa; a lo largo de los aflos han evolucionsdo
los sistemas alternativos que facilitan la comunicaci6n entre los diversos sectores
de la poblaci6n.

La comunicaci6n esta inmefsa en toda manifestaci6n del hombre, la mayoria de
los seres humano€ cuenian con un sisterna nafural que involucra los cinco
sentidos para llevar a cabo un ptoceso comunicativo interpersonal, y asi
proyectado por medio de la voz humana.

En Guatemala hay nies de 14,000.000 de personas de los cuales 91,819 personas
padeeen discapacidad auditiva, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadistica
lNE, sin embargo muchas de ellas no pueden comunicarse debido a que
desconocen los sistemas alternativos de comunicaci6n, tal es el caso del metodo
dactilologico.

La mayofia de los ni6os sordos son hijos de padres oyentes (el 90%
aproximadamenle), sin embargo los padres encuenfian que no pueden
comunicarse debido a que no est6n capacitados con ning0n sistema aaemativo
d"a fe^ilifa l. .nmrrni^r.i6n all6e afirmrn ,e "cilAn relafivt|lrenle orivados v (lue
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viven en un ambiente comunicativo menos eficiente" Marvin Lara. paciente del
Hospital de Oios y Oidos Rodolfo Robles.

Ante esta depdvacion linguistica, la incorporaci6n temprana del lenguaie de seiras
(LS) en ninos sordos surge como una posibilidad de disponibilidad linguistica y
comunicativa, no obstante en la actualidad se estima que solo aproximadamenle
el 10olo de los niffos sordos son introducidos inicialmente al lenguaje de seffas y
que solo la mitad de los nifros sordos que usan LS, lo usan tambi6n con su familia
y solo unos pocos mantienen conversaciones cotidianas con sus padres oyenies.

Todo esto a pesar de existir ya suficientes evidencias del status del LS como
lenguaie natural o verdadero.

1.4 Descdpci6n del tema

Esta monografla contiene el concepto del metodo dactilol6gico como punto de
partida para llegar a describir como este ha ido tomando importancia hasta llegar a
convertirse en un sislema allernativo de comunicaci6n para personas que tenga
una deficiencia visual.

Por lo deserito con anterioridad el problema objeto de investigaci6n se planteo con
el prop6sito de responder a la siguiente pregunta: eQue es el metdo dactitol6gica
y como se ha converlido en un sislema altemativo de comunicaci6n?

1.5 Obietivos

1.5.'1 Obietivo Genelal

Describk el metodo daciilol6gico como sidema alterftativo de comunicaci6n que
sea el enlace entre las peEonas con deficiencia auditiva.

1.5.2 Obietivos Especificos

Definir que son sisiemas afternativos de comunicaci6n

lnvestigar los elementos que intervienen en los div€rsos sistemas altemativos de
comuni&rci6n para personas con deficiencia auditiva.

Analizar las carasteristicas de la comunicacidn en el lenguaie de signos

Especificar cueles son los difetentes nombres con los que se denomina metodo
dac{ilol69ico.



Capitulo ll.

Fundamentos de la comunicaci6n

2.1 ConceDto

Etimol6gicamente la voz 'comunicacion' viene directamente del termino latino
communicatio, ionis, que se tradu@ por 'comunicaci6n", 'participaci6n" "aclo de
comunidad" que, a su vez, esta tomado del verbo communico, cuyo primer
significado es "hacer participante de", "repartiC'.

Otros significados de esle mismo verbo son comunicar, mezclar, consultar, hablar,
.hacer comun". Este ultimo significado es el mAs genuino y primitivo, ya que todas
las locuciones precedentos arrancan del adietivo communis: 'com6n", "recibido",
"admitido'.

Communis es una palabm compuesta de olras dos latinas. La conjunci6n eum,
que se traduce por "con" y munus, que es el "deb€f, 'cargo', "funci6n', "oficio".
Modernamente se entiende por oficio un papel por el que se comunica alglin
mensEe.

Se emplea, sobre todo, en instituciones oficiales del Estado. De este primer o gen
hace derivar Aranguren la comunicaci6n significando una "puesta an @m[n",
comunicaci6n de mensajes, entendiendo por "comunicaci6n toda transmisi6n de
informaci6n que se lleve a cabo mediante a) la emisi6n, b) la conducci6n, y c) la
recepci6n de d) un mensaie". Diccionario de ciencias y t6cnicas de la
comunicaci6n. (1991 : p.197)

Comunicaei6n: Acci6n o efecto de comunicar o comunicarse. Transmisi6n de un
mensaje entre un emisor y un receptor mediante un cfuigo com0n. Diccionario
general de la comunicacion (1986: p.47)

La comunicaci6n es la facultad que tiene el ser vivo de transmitir a otro u otros,
informaciones, sentimientos y vivencias. Dicho de otra manera como lo expresa
Interiano (2003: p.9) "la comunicaci6n es eloxigeno de la sociedad; es elelemento
a traves del cual el hombre ha hecho posible el avance cientifico, tecnol6gic'o y en
todos los 6rdenes de la vida. Por ello puede semeja6e al plasma de donde se
desarollan todas las relaciones sociales de producci6n de bienes materiales y
esDirituales".

En suma son cffiunicaci6n, desde las sefiales mas rudimentarias utilizadas por
los hombres con el tin de comunicarse, pasando por las s€nabs de humo, las
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onomatop€yicos de algunos indigenas americanos, simulando el c?nto de las
aves, hasta los mes sofisticados y avanzados medios de difusi6n transculturizante,
como los sat6lites y la informaci6n en general. Interiano (2003: p.10).

2.2 PrinciDios de la comunicaci6n

La comunicaei6n humana es omnipresente, es inevitable, itreversible, predecible'
personal, continua, transaccional, verbal y no verbal. Abarca contenido y
relaciones personales y requiere inteligibilidad. De Macero (2000: p.91)

2.3 Funciones de la comunicacion

2.3.1 LingUlstica

Segon Le6n (2006: p.31) "es cuando hablamos tanto de la participaci6n del emisor
como del receptor, asi como los matices que adquiere el mensaie, definen un tiPo
de relaci6n asociada a una funci6n especifica del lenguaje, que tiene que ver con
ta intenci6n o prop6sito que predomina durante la comunicaci6n."

2.3.2 Referencial o informaiiva

Consiste en transmitir un contenido intelectual, un saber de los obietos y sus
relaciones. Es la que establece la relaci6n entre los objetos (cosas) y sus
conceptos (mensajes). Detras de eada mensaje existe un reforente un concepto a
cerca de la realidad due 3e esta comentando. Mediante esta funci6n se le asigrra
significado y sentido a loa mensajes. Con esta funci6n el lenguaje cumple su papel
de orocesar informaciones a cerca de la realidad. Le6n (2006: p32).

2.3.3 Sintomatca o emotiva

Como lo expresa Le6n (2006: p- 32) "se refiere a la relaci6n que el emisor
establece con ei mensaje, es decir, el sello personal que imprime a lo que esta
diciendo. Es la funci6n que proyecta el indiferenciado animico del hablante, como
er(usiasmo, inter6s, pteocupaci6n, enojo, inseguridad, entre otros. Esta marcada
principalmente por las tonalidades de la voz, el uso de interjecciones y de
determinanles frases y palabras, cuyo sentido denotan cortesia, rudeza, entre
otfos".

2.4 TiDos de Comunicaci6n

Hay distintas maneras de clasificar la comunicaci6n. Las m6s comunes son las
que se realizan teniendo en cuenta el cddigo empleado, y la relaci6n entre el
emisor v el receDior- Forero (2006: o.18),
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2.4.1 Auditiva

Es la comunicaci6n d€sanollada a trav6s de sonidos producidos por el emisor'

2-4-2 Visual

Consiste en la comunicaci6n que el receptor percibe por la vista

2.4.3 T6ctil

Se considera aquella donde el emisor y el receptor entran el contacto fisico.

2.4.4 Lingtiistica escrita

Es la que se establece cuando un codigo ling0istico escrito; por eiemplo una carta'
telegrama, un mensaje de correo elec{r6nico, una postal, una nota entre olros-

2.4.5 Linguistica oral

Es la que empleamos cuando hablamog, ya sea una conversaci6n entre amigos,
una platica, una clase especial, una conferencia' una entrevista y oiros
intercambios. Conocemos al inlerlocutor, y sus intervenciones pueden adecuarce
al presunto tipo de receptor (no emplear lenguaje cietfifico para lodo pfblic., por

ejemplo) y conviene elaborar un plan que contemple el orden de la exposici6n.

2.4.6 Comunicaci6n por medios interactivos

Es la que se desarrollo a partir de la aparici6n de internet y la posibilidad de
inlercambio de mensaies con un receptor generalmente an6nimo. El mensaje -

que pudo haber enviado con mucha antedoridad - es recibido por el receptor,
quien puede modifiaarlo o no, o interactuar, como c,{lando se recibe una oferta
para comprar algo a traves de la pantalla de una computadora y el recepior decide
hacerlo y envia algunos datos.

Tambien es interactiva la comunicaci6n de "chateo', que consiste en que dos o
mes personaa, comunicadas a traves de intemet, pueden escribir mensajes que
son recibidos en pocos segundos por otras personas. Que tienen equipos
adecuados, Dueden hablar a traves de la ted de ir*emet con cualquier persona de
cualquier lugar del mundo. Pero aqui se trata, mas bien, de una comunicaci6n que
eidlA lae rtar fec. .la l, telef6ni.€ Forero (2006: o. 19)



2.4.7 Comunicaci6n Verbal y no Velbal

Para elaborar y transmitir los mensajes se nos ofrecen distintas posibilidades
Seleccionar los procedimientos adecuados es elfactor mds importante para que el
Droceso comunicativo funcione bien.

Atendiendo a estos c6digos o'lenguajes", la comunicaci6n la comunicacion se
clasifica en dos grandes bloques: VERBAL Y NO VERBAL.

La comunicaci6n verbal (del '"11n u"6um=palabra) es aquella que utiliza palabras
en la transmisi6n del mensaje, y en especifica del individuo. Puede ptoducirse
cafa a cara, entre dos pe6onas, en micro grupos o macro grupos, mediante
canal€s natu€les - la voz resonada en el aire - o por canales artificiales - la
prensa, la radio, latelevisi6n... Femandez (1998: p.23).

La comunicaci6n no vefbal es la comunicaci6n que no se hace con las senabs
verbales, que no se hace con el habla o la escritura' A difercncia de la
comunicaci6n inconsciente, que puede ser verbal o no verbal.

2.4.8 Stmbolos

A partir del uso religioso de la palabra se buscaton formas que Permitiesen facilitar
la difusi6n de ideas e invenciones, eventualmente resut6 en la creaci6n de nuevas
formas de comunicaci6n, la mejora tanto de la gama en la que la gente podla
comunicarse y la longevidad de la informaci6n. Todas estas invenciones se basan
en el conceDto clave de los simbolos: una tepresentaci6n convenclonal de un
conceoto-

2.4.9 Arte rupestre

Son los slmbolos m5s antiguos creados con el prop6sito de la comunicacion a
traves del liempo que data del Paleolitico superiot' Asl como el nifio aprende a
dibujar antes de que los maestrcs le muestren formas mes complejas de
comunicaci6n, el homo sapiens hizo sus pdmeros intentos de pasar informaci6n a
traves del tiempo mediante pinturas. El arte rupestre m6s antiguo conocido es el
de la cueva Chauvet, que data de alrededor de 30-000 antes de Cristo. De
acuerdo con el
htto://www.comunicacionhumanawentias. com/articulos/historia-de{a-
comunicacion-humana.htm

sitio



2.5 Formas de Comunicaci6n

2.5.1Directa

Es la comunicaci6n que se desarolla entre el emisor y el receptor o receptores en
forma personal, con o sin ayuda de henamientas. Es llamada tambi6n
comunicaci6n boca-oido. (Hablar frente a frente, charlas, conferencias, etc

2.5.2 lndirecta

Es aouella donde la comunicaci6n e$a basada en una heramienta o instrumento
ya que el emiso. y el perceptor estan a distancia. La comunicaci6n indirecta puede

ser personal o colectiva.

2.5.3 lndirecta/Dersonal

Se desaffolla con la ayuda de una heffamianta o instrumento (hablar por tel6fono,
enviar una comunicalci6n impresa, radioaficionados, coneo electr6nico, chat por
internet. etc.)

2.5.4 Indirecta/colectiva

Hernandez http://www.wikilearnino.comlmonoqrafia/la comuniacion coroorativa-
tipos v Jormas de comunicacion/11644-2 indica que "El emisor se comunica con
un grupo de receptorea ayudado por una herramienta o instrumento (peri6dicos,
televisi6n, radio, cine, libros, p6gina web, videos, etc.). Se le conoce tambien como
comunicaci6n social o de masas".
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3- Lengua

Sistema de signos estructurados en relaciones y diferencias, que debe de ser
concebido como un coniunto funcional de medios. Tiene como fin la comunicaci6n
y la expresi6n, cuyas funciones coresponden a las exigencias del hablante,
siendo las principales la comunicaliva y la poeica- De la Mota (1994: p.804)

3.1 Lenguaje

Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o
siente. Sistema de simbolos o signos convencionales que tiene relaclones
consistentes con otro que se usa para la comunicaci6n, y estilo y modo de hablar y
escribir de cada uno en particular.

3.1.2 Lenguaje animal

Todo sistema de signos utilizado por los seres vivos para @municarse. De la Mota
(1994: p.85)

3.1-3 Lenguaje auditivo

El que realiza su acci6n de comunicaci6n por medio del.oido, exclusivamente y
que puede ser verbal y no verbal.

3.1-4 Lenguaie auditivo no verbal

El auditivo realizado a trav6s de la m0sica o de cualquier efec{o sonoro.

3.1.5 Lenguaje auditivo verbal

Elauditivo realizado € traves de la palabra. De la Mota (1994: p.806)

3.1.6 Lenguaie Kinesico

Son los gestos, movimientos del cuerpo, postura del mismo y las expresiones
faciales que utilizan los hablantes, sean consientes o inconscientes.

En ocasiones estos gestos hablan mucho mas que las propias palabras, es asi,
que si se dice estar interesado en un tema especlfico, pero el rostro este diciendo
lo opuesto y 1a expresi6n de 6ste es de abunimiento... podemos concluir que la
Dersona se contradice v oue realmente no este oendiente de la eiDosici6n.
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3. 1.7 Lenguaie Proxemico

Es el uso que se le da al espacio fisico donde se desenvuelve el hablanle y
tambi6n a la percepci6n que 6ste tiene de su entorno cercano.

Es la cercaoia o distancia que se tiene al mmunicar, cuen lejos o pr6ximo se este
del otro y esto depend€ del grado de confianza y del tipo de interacci6n que se
quiera entregar. De esta forma sere distinto elacercamiento entre dos amigos que
dialogan y se conocen, que un emisor hablando a un grupo de oyentes en una
conferencia, donde estara en un o escenario lejano al piblico.

Ahora bien, hay ocasiones en que la proximidad no se pude evitar, aun cuando
los que nos rodean no nos sean cercanos y esto ocurre en la locomoci6n
colectiva, en las filas de los bancos, recitales de musica o en los ascensores.

3.1.8 Lenguaje lconico

Son las imegenes de los obietos, su representaci6n simb6lica. Poseen una doble
dimensi6n, esto es que una ilustraci6n, que se entiende es grAfica, tambi€n tiene
una explicaci6n escrita. Pertenecen a este lenguaje la sefral6tica vial, de kansito,
los letreros que vemos en las calles de la ciudad, los medios de comunicaci6n
escritos, sean afich* o publicidad; las obras artlsticas: escultutas y pintutas. De
acuerdo con el sitio
verbal.html http://www.escolares.net^rabaios interior.php?ld=481

Capihrlo lV

4. M6todo

Modo de decir o de hacer una cosa con orden. Escrito que presenta en orden de
progresion l6gica los principales elemenlos del hecho que lo motiva, y que es
especialm€nte observable en la redacci6n y composici6n de los titulares.
Diccionario de la mmunicaci6n ('t998: p.100)

4. 1 Metodos de comunicaci6n

acuales son los m6todos de comunicaci6n para una persona con deficiencia
visual y/o auditiva? A continuaci6n se pueden considerar los siguientes:

M6todo dactilol6gico o manualismo

M6todo gestual o mlmico



4. 2 Metodo dactilol6gico o manualismo

La dac'tilologia no es otra cosa que el alfabeto donde las diferentes letras son
represeniadas por unos movimientos y posiciones concretas de los dedos de la
mano.

El alfabeto manual es el mes vieio de los sistemas. Ya los antiguos usaban signos
para simbolizar los sonidos, y mas tarde, en la edad media, los monjes se
comunicaban de la misma manera.

Pese a todos los sistemas, la mayoria de pedagogos, hoy, son partidarios del
metodo oral, con justa prioridad por las muchas ventajas que, indiscutiblementa' la
palabra implica, aunque los partidarios del manualismo, que no son pocos, se
inclinan por la ensenanza del lenguaje de signos y €l alfabeto manual: por ello
todavia hoy siguen suscit6ndose pol6mica para creer en la verdadera eficacia del
m6todo Dor encima de otros sistemas. Suria (1982: p.39)'

4.2.1 La dactilologia se clasifica en dos tipos

Bimanual: donde se representan @nvencionalmente los caracteres en las
distinguidas falanges y juntas de 'a mano pasiva (generalmente la izquierda)'
us6ndose el indicador de la otra mano (dominante) c€mo ponteiro sefralizador. Es
utilizado, actualmente por los sordos en Reino Unido, Australia, Sudefrica, Nueva
Zelandia y en algunas zonas del Canada. El alfabeto de Reino Unido es muy
antiguo, pues ya era utilizado por los monies de la lrlanda, el siglo Vll

Unimanual: en que la mano dominante (generalmente la derecha), representa
graficamente las letras imptesas en min0sculas, del alfabeto latino. Su origen es
6spaiol, probablemente de las comunidades de iudios convertidos del inicio del
siglo XVl.

En la mayorla de los palses cuyas lenguas oficiales se escriben eon el alfabeto
latino - y, inclusive en los paises arabes, como Egipto y Marruecos, aunque
adaptado a la grafia arabe - los sordos usan un alfabeto unimanual para
reoiesentar fos caracteres basados en el alfabeto manual espatol. Eriksson (1996:
p.56)

4.2.2 La dactilologia en lenguas gestuales

La dactilologia fue inserlada en las lenguas gestuales, por educadores' tanto
videntes como sordos; elta sirve de puente entre la lengua gestual y la lengua oral
oue la rodea.

La dactilologia es usada en muchas lenguas gestuales, con



no tienen gesto (br: sefral) equivalente, o para enfasis o clarificar, o para
enseiarse o aprender una deierminada lengua gestual Bonet ('1998: p.342).

4. 3 Metodo gestual o mimico

Desde el principio de la existencia se sabe que los primeros hombres utilizaban
gestos para comunica6e entre si. El l€nguaje mimico es innato el deficiente
auditivo y no se puede suprimir porque, por encima de lodo, es espontaneo.
Ocurre, sin embargo, que en la prectica se entremezclan el m€todo gestual o el
dactilol6gico.

Tambien este metodo tiene sus limitaciones. Las ideas no pueden expresarse ni
comprenderse con gestos ni slquiera pueden esquematizarse con un dibuio
encima de un papet. ac6mo expresa gestualmente la bondad? Solo la palabra es
la forma lotalmenie completa y evolucionada entre cualquier otro medio de
comunicaci6n. Suria (1982: p.40).

4.4 Metodo Oral

Significa desmutizacion: es el metodo que conduce a la adquisici6n del habla- El
metodo oral fue puesto en relieve por Ponce de Le6n y en Espafra cabe destacar
la orden de las Escuelas Pias. donde suenan inmortales los nombres de Pedro
Ponde de Ona 'que hace hablar a los mudos" y los de Assaroti y Pendola (Genova
y Siena), de la misma orden.

En et m6todo orat no interuienen para nada la mlmlca ni la expresi6n gestual; su
programa se ha desaffollado con reconocido 6xito hasta el momento; el metodo
abarca desde los tres a los dieciocho anos de edad, repartido en petiodos de ocho
meses aproximadamente.

El nifro se inicia en el metodo ejercitando la movilidad de los 6rganos de la
fonacion; utiliza la gimnasia respiratoria para un meior desarrollo de esta misma
fonaci6n y continua luego con varios ejercicios predesmutizantes; a base de soplo
principalmente.

El m6todo rerine toda una serie de ac'tividades para lograr la aprehensi6n de las
distintas formas de lenguaje hablado. Sin embargo, hacer hablar a un deficiente
auditivo es no es tan fecil como algunas personas puedan suponer. Suria (1982:
p.42).

4.4.1 Los metodos orales se clasifican de la siguiente manera:

4.4.1.1 M6todos orales Duros:

Tienen como objetivo que el nifro adquiera y desarrolle el lenguaje oral utilizando
s6lo los restos auditivos. La tecnica seria el entrenamiento y la estimulaci6n
auditiva. La enseianza es planificada y requiere esfuerzo.
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4.4.1.2 M6todo oral complementad o:

Es oral por que su obietivo sigue siendo la adquisici6n del lengua.ie oral, y es
complementado porque utiliza la palabra complemeniada como forma de despejar
las confusiones oro-faciales que produce la lectura labial
Tiene como fin rentabilizar los restos auditivos y las cualidades visuales del nifro
sorco.

' Cue&sryech: Elaborado por Cornet en 1967, es un sistema visual para
oir por los ojos, que sirve para despeiar ta ambiguedad orofaeial. Parte de
la idea de que la vista y el oido se complementan. De acuerdo con el sitio
usuarios.multimania.es,/esthefymarta/sac.htm

4.5 Comunicaci6n Total

Es una filosolla de la comunicaci6n. lmplica todas las modalidades sensoriales,
tanto orales como gestuales,

Su objetivo es que el nino desarolle el lenguaje aprovechando los festos
auditivos, asi como utilizar todos los m€dios disponibles para que el nifro sordo se
comunioue.

Este m6todo usa diferente clase de comunicaci6n como el hablado, la escritura y
el lenguaie de senas. De acuerdo con el sitio
usuarios.multimania.es/estherymarta/sac.htm

aQu6 es comunicaci6n total (CT)?

. CT es una forma de ensenar a ninos con p6rdidas auditivas.

. CI motiva nifios con p6rdidas auditivas a comunicarse con personas
oyentes y personas sordas.

. CT utiliza la vision y la audici6n para comunicaFe.

A un nifio que ensefiado a traves de la comunicaci6n total podria aprender
niuchas destrezas:

. Escuchar lo mes que pueda con la audici6n gue le queda

. Comunicarse con el lenguaje de senas

. Hablar

. Obtener sus ideas a traves de gestos y lenguaje del cuerpo

. Entender a otros por medio de lectura labial, escuchando, o por el lenguaje
ale sefias



Aorender el habla con claves. El habla con claves es un sistema de gestos
de manos en diferentes posiciones cuando alguien habla.
Le ayuda a una persona con una p6rdida auditiva entender cuando alguien
habla.

Al niiio aumentar sus destrezas, el puede cambiar de una manera de
comunicacion a otfa. Por eiemplo, mientaas un nif,o aprende hablat' 6l puede usar
el lenguaje de sefias menos frecuente para que otros le entiendan mejor' De
acuerdo con el sitio: www.raisingdeafkids.org/spanish/.../choices/

capitulo V

5. Sistemas Altemativos de comunicaci6n para personas con deJiciencia auditiva

En un sentido mas amplio podriamos decir que el uso de sistemas de
comunicaci6n distintos al lenguaie es tan remoto como el propio lenguaje oral. Por
ejemplo, los habitantes de las distintas tribus indias, que tenian diferentes
lenguajes orales, usaban un lenguaje de signos para cuando se reunian miembros
de tribus y leguaies orales diferentes.

Curiosamente, estos lenguajes es el que actualmente se denomina amerindio, que
fue rescatado Dara su uso mmo Sistemas Alternativos de Comunicaci6n SAC por
una teEpeuta del lenguaje de raza india - Madge Skelly - y que ha usado ese
sistema, entre otros casos, con pacientes gloectomizados y con personas @n
retraso mental grave. Sotillo ('1993: p.29).

La definici6n que se ofrece a continuaci6n es, por tanto, el resultado de lo que
acabamos de comeniar en este apartado (Tamarit, 1989).

Los Sistemas Altemativos de Comunicaci6n son instrumentos de intervenci6n
logopedica/educativa destinados a personas con alteraciones diversas de la
comunicaci6n y/o lenguaje, y cuyo objetivo es la ensenanza, mediante
procedimientos especificos de instrucci6n, de un conjunto estructurado de codigos
no vocales. necesitados o no de sogorle fisicos, los cuales, mediante esos mismos
u otros procedimiento especificos de instrucci6n, permiten funciones de
representaci6n y sirven para llevar a cabo actos de comunicaci6n (funcional,
espontanea y generalizable), por si solos, o en conjunci6n con c6digos vocales, o
como apoyo parcial a los mismos, o en coniunci6n con otros c6digos no' vocales.

Este definicidn, por tanlo, los componentes besicos de un SAC son, pot un lado, el
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de estos dos componentes fatta no podriamos hablar de Sistemas Alternativos de
Comunicaci6n. . . Ese conjunto estructurado de codigos permite capacidades de
representaci6n y sirven para llevar a cabo actos de comunicaci6n. (SAC). Sotillo
{1993: p.25).

5. 1 Enfoques orales / auditivos

Estos enfoques aprovechan la audici6n residual, y la capacidad de leer los labios
dentro de un contexto.

Acent0an el meioramiento de las aptitudes para hablar y escuchar y el uso de
tecnologia, inctuidos los implantes cocleares (cuando sea apropiado al tipo de
perdida de audici6n), audifonos, tas ayudas tectiles, el lenguaie Cued (bimodal) y
los disposilivos de ayuda.

El obietivo de este enfoque es promover las habilidades orales y auditivas en el
idioma hablado.

5.2 Lenguaje a seias

" Algunos ninos sordos, en particular los que nacen de padres sordos, usan el
lenguaje a seias americano (ASL, por su sigla en ingl6s) como su primer idioma.
Al igual que con los padres que no presentan prcblemas de audici6n, el origen de
la sordera en un nifio nacido de padres sordos no puede identificarse facilmente.

5.3 Enfooues combinados

Algunos ninos sordos que usan principalmente la comunicaci6n oral, tambien
aprenderen a usar el lenguaje a senas (usando ASL, lenguaje a senas, lenguaje
Cued, y/o deletreo digital).

Algunos niios que usan ASL como su primer idioma aprenderan a hablar. Los
nifios que usan ASL como su primer idioma tambi6n deben aprender a leer y
escribir, lo que puede ser una tarea dificil. Usted ne@sitare considerar una
variedad de estrategias para asegurarse que su hijo aprenda a leer y escribir. De
acuerdo con elsitio htto:/ flww.huascaran.edu.oe/Docentevdoceduesp artint3.htm

5.4 El braille

Es un sistema de leclura y escritura tectilpensado para personas cieqas. Fue
ideado por elfranc€s Louis Braille a mediados del siqlo XlX, que se qued6 ciego
debido a un accidente durante su niffez mientras jugaba en el taller de su padre.



Cuando tenia 13 aios, el director de la escuela de ciegos y sotdos de Paris -
donde estudiaba el ioven Braille- le pidi6 que probara un sistema de lecto-
escritura tactil inventado por un militar llamado Charles Barbier para transmitir
6rdenes a puestos de avanzada sin tener necesidad de delatar la posici6n durante
las noches.

Louis Braille, al cabo de un tiempo descubri6 que el sistema era valido y lo
reinvent6 utilizando un sistema de I guntos. Al cabo de unos aflos lo simplific6
dejandole en el sistema univeIsalmente conocido y adoptado de 6 puntos.

El brailte resulta interesante tambien por tratarse de un S jgg!0a-dg-!.U!!lg!e9!0!
hilglg que precedi6 a la invenci6n de los ordenadores.

5.4.1 Alfabetos de puntos en .elieve

Sistemas de lecto-escritura que consisten en distintas combinaciones de puntos
en relieve. El mas utilizado es el alfabeto Braille

5.4.2 Alva Braille Canier (ABC)

Ayuda tecnol6gica para la comunicaci6n de las personas sordociegas compuesta
por una plancha tedil con 40 cajetines y teclado braille, y un ordenador de bolsillo
con pequeno teclado y pantalla. Permile la eomunicaci6n simuftanea en tinta y en
braille entre los dos comunicanl€s. De acuerdo con el sitio:
http://www.qooole.com.ousearch?hl=es&q=ALFABETO+KLEIN&oo=ALFABETO+K
LEIN

5.4.3 El Alfabeto Braille

Desde 1825, ano en el que Louis Braille ide6 su sistema de punlos en relieve, las
pecionas ciegas cuentan con una herramienta vAlida y eficaz para leer, escribir,
componer o dedicarse a la informatica.

El sisiema bratlle no es un idioma, sino sn alfabeto. Con el braille pueden
representarse las letras, los signos de puntuaci6n, los n0meros, la gralia cientifica,
los simbolos matematicos, la misica, etc.

El braille suele consistir.en celdas de seis puntos en relieve, organizados como
una matriz de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se numeran de
arriba a abajo y de izquierda a derecha, tal y como se muestra en la siguiente
figura:
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La presencia o ausencia de puntos permite la codificaci6n de tos simbolos.
Mediante estos seis puntos se obiienen 64 combinaciones diferentes- La
presencia o ausencia de punto en cada posici6n determina de que btra se trata.

Puesto que estas 64 combinaciones resultan claramente insuficientes, se utilizan
signos diferenciadores especiales que, antepuesto a una combinaci6n de puntos,
convierten una letra en mayuscula, bastardilla, nUmero o nota musical.

En el brailte espafiol, los c6digos de las letras min0sculas, la mayorla de los
signos de puntuaci6n, algunos caracteres especiales y algunas palabras se
codifican directamente con una celda, pero las may0sculas y numetos son
representados ademas con otro slmbolo como prefijo.

Existen signo grafias braille para representar Eggiglaflg (generado con una
m6quina que marca los puntos sobre una cinta de papel) y para represenlar
notaciones matemrticas tambien llamado C6digo Matemefico Unificado
y musicales.

Con la introducci6n de la informetica, el braille se ampli6 a un c6digo de ocho
puntos, de 1al manera que una letra individual puede ser codi{icada con una sola
celda, pudiendo representar una celda cualquier caracter ASCII. Las 256
combinaciones posibles de los ocho puntos estan codificadas segtn el
est5ndar !hi@dg.

Por otra parte la introducci6n de las Tecnologias de Acceso a la Infomaci6n ha
generado una necesidad de establecer nuevas signo grafias
sobre iqb@!!!igg y ebgt!l!!ig3 publicadas por la CBE en enero de 2009.

El braille puede ser reproducido usando una plancha y un punz6n, de forma que
cada punto sea generado desde el dorso de la p6gina, escrito en una imagen a la
inversa (como la que se obtiene al mirar por un espejo), hecho a mano o impreso
con una mequina de escribir braille, por una impresora braille conectada a una
computadora, o mediante un djspgsj!!y9__EB!!!9. De acuerdo con el sitio
http://es.advantacell.mmfuriki/Braille (teciura)
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5.4.4 Grafica del atfabeto Braille
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5.4.5 La escritura Braille

En el sistema Braille la escritura es mes repida que la lectura y suele presentar
menos dificultad. Un texto escrito en Braille se puede elaborar a mano o a
maouina.

5.4.5.'1 Escdtura a mano

Se puntea por detrAs de la hoja y en sentido contrario al habitual, de derecha a
izquierda, para que al darle la vueha a la hoja, la lectura se pueda realizar en
sentido conecto, es decir de izquierda a derecha. Existen una diversidad de
materiales a la hora de aprender a escribir en este sistema de manera manuali
pautas, punzones, regletas, papel especial, etc. Destacamos los siguientes;

-El punz6n se adapta a la forma y tamano de la mano. Para escribir se
apoya en la primera falange del dedo indice y se sujeta entre los
.la.l^c nrrld.r v .^r.?l^h
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-La regleta de iniciaci6n al Braille. Consta de doce cajetines y tiene
alojados en los seis taladros de cada cajetin los puntos m6viles,
pudiendo bascular los puntos de una a otra cara de la regleta,
simulando elproceso de escritura con pauta y punz6n.

- Rotuladora Brai e DYMO. Es una ruleta provista con los caracteres de!
abecedario y otros signos ortogreficos, gui6n, comas, etc; tanto en
tinta como en Braille.

5.4.5.2 Escritura a maouina

La maquina para la escritura Braille contiene seis teclas, una para cada uno de los
puntos del cajetin generador Braille. Ademas tiene un espaciador, una tecla para
el retroceso y otra para el cambio de linea. La mes utilizada es h mequina
Perkins.

5.4.5.3 La lectura del Braille

Se puede hablar de dos fase lectoras: la lec'tura unimanual y la lectura bimanual-

. La lectura unimanual. Los dedos indices de cada mano inician juntos
la lectura en cada linea y, cuando llegan alfinal de la misma, vuelven
hacia atr6s hasta la mitad del retroceso, momento en el que
descienden a la linea siguiente, a continuaci6n retroceden hasta el
principio de esta nueva linea para comenzdr, asi, su lectura de la
misma manera.

. La lectura bimanual. El movimiento de las manos es doble, ya que
cada una lee aproximadamente la mitad de un fengl6n. La primera
llnea se empieza a leer con los dedos lndices de cada mano unidos:
al llegat hacia la mitad, la mano derecha iermina de leer el rengl6n,
mientras que la mano izquierda descienda a la linea de abajo y
retroc€de al principio de 6sta.

5.4.5.1.3 Recursos Materiales

A taves de la vista, del oido y del tacto. De acuerdo con el sitio
http://comunicacinaltemativa.bloospot.com/

5.4.6 Braille comoutarizado

Coniunto de caracteres resultante de asociar a cada uno de los caracteres oe un



braille. En este tipo de braille no existen prefijos de maylscula o de n0mero. En la
actualidad se usa como c6digo informetico base el codigo ASCll, que pone de
manifiesto las carencias do representaci6n del braille d€ 6 puntos (que permite 64
combinaciones posibles) respecto al c6digo ASCII (256 combinaciones); el
problema se resuelve con el c6digo braille de 8 puntos, que posee la misma
capacidad de representaci6n que el ASCll, (sin: Braille grado 0)- De acuerdo con
el sitio wwwhispanoteca.eu

6. Alfabeto manual o alfabeto dactilol6gico

Es un sistema de comunicaci6n utilizado por el mlectivo de personas
sodociegas. Este basado y es muy similar al usado por la Comunidad Sorda,
aunque con una diferencia fundamental: las personas sordas lo ejecutan en la
version visual (puesto que su comunicaci6n es visual), es decir, en el aire, en el
espacio, mienlras que las personas sodociegas lo pueden utilizar en la versi6n
visual o en la t6ctil (dependiendo de sus restos viauales y de Ia calidad de los
mismos).

Su origen segln la fuente m6s antigua c,onocida, que es una lamina publicada en
Madrid, el ano 1593, por un monje franciscano espaiol llamado, Melchor de
Yebra (Edksson 1996:98) Yebra afirma que la fuente original de ese alfabeto es
San Buenaventura.

6.1 El affabeto dactilol6gico espafiol

Es un sistema unimanual, es decir, que se realiza configurando cada una de las
letras del alfabeto con una sola mano, mientras que en algunos paises se utilizan
ambas manos para una sola letra (bimanual).

El sistema consiste en deletrear cada letra del mensaje sobre la palma de la mano
de la persona sordociega que recibe, de la manera m6s c6moda y rapida posible,
asegurando siempre su captaci6n t6ctil por la persona sordociega.

6.2 Sistema dactilol6gico

(sobre palma cuando es necesario) Consiste en realidad en hablar mediante
cambios de posici6n de los dedos que se acompanan de ligefos movimientos de la
mano. Cada letra tiene una forma oue se hace sobre la Dalma de la mano de la
persona sodociega (si tiene resto visual suficiente tambion se puede hacer en el
arre).

Elalfabeto manualo atfabeto dactilol6gico es un sistema de comunicaci6n
utilizado por el colectivo de personas sordociegas. Esta basado y es muy similar al
usado oor la Comunidad Sorda. aunoue con una diferencia fundamental: las



visual), es decir, en el aire, en elespacio, mientras que las personas sordociegas
lo pueden utilizar en la versi6n visual o en b tadil (dependiendo de sus restos
visuales y de la calidad de los mismos). De acuerdo con elsitio:
httpi//www.tarinsa.net/posts/apuntes-v-monosrafias/3803310/La-comunicacion-pa.a-
los-sordomudos-vlos-cleeos.html

6.3 Descripci6n grafica del alfabeto dactilol6gico o sistema dactilologico

A continuaci6n se incluye la descripci6n grafica de cada una de las letras del
Affabeto Dactilol6gico o Sistema dadilol6gico que usan los sordociegos

A: Cenar los cuatro dedos en forma de puno y mantener el pulgar recto, apoyado
contra el lateral del dedo indice doblado.

Apoyar la letra de frente sobre la palma del sordociego (con nuestra palma
orientada hacia la suya), de forma que la zona del puio que incluye la 1" y 2a
falange, las unas y parte inferior de nueslra palma contacfe con la mano del
sordociego.

B: Con la mano abierta y estirada, juntar los cuatro dedos' Doblar el pulgar rccto
sobre la palma de la mano.

Apoyar ia letra en la palma del sordociego con las dos palmas enfrentadas. El
pulgar debe tocar la palma para que sea captado tActilmente.

C: Manteniendo los cuatro dedos pegados y el pulgar separado, doblarlos todos
como si fuela a cogerse un vaso.

Apoyar ta letra de frente sobre la palma del sordociego, con las dos palmas
enfrentadas, quedando la punta de los 4 dedos en la parte supedot de la palma y
la punta del pulgar abaio.

CH: Mano abierta y estirada y los dedos separados. Cerrar el menique y anular.

Apoyar el indice y el coraz6n (con la palma hacia abajo) sobre el angulo inferior
izquierdo de la palma del sordociego y deslizarlos por la palma trazando una linea
diagonal hacia el angulo superior derecho.

D: Con la mano abierta y estirada, doblar el pulgar y el coraz6n, de fotma que el
pulgar relenga al coraz6n.

Soltar el dedo coraz6n, que golpea suavemente la palma del sordociego (como
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E: Con la mano abierta y estirada, pegar los 4 dedos y doblarlos por la segunda
articulaci6n- Dejar el pulgar extendido y separado hacia la izquierda.

Apoyar la parte de los dedos que esta doblada en la parte superior de la palma del
sordociego y el resto de nuestra palma apoyarla sobre la suya.

F: Con la mano abierta, estirada y los dedos pegados, doblar el lndice, tratando de
tocar la palma. El pulgar estirado se apoyar en el lateral del indice.

Apoyar la letra sobre la palma del sordociego de frente, de fotma que todos los
dedos tocan la Dalma.

G: La mano @rada en forma de puffo, s6lo queda estirado el dedo indice- El
pulgar se apoya sobre los dedos cerrados.

La parte media del indice estirado se coloca en el 6ngulo que forma la uni6n del
dedo pulgar e indice del sordociego.

H: Mano abierta y estirada y los dedos separados. Cerrar el menique y anular'

Con la yema del pulgar, ttazar una linea horizontal de izquierda a derecha en el
€entro de la palma del sordociego.

l: Con la mano cenada en forma de pufio, dejar el meiique estirado.

Apoyar la punta del meiique en el centro de la palma de la persona sordociega.

J: La misma contiguraci6n que en la letra anterior ("i").

Con la punta del dedo menique, dibujar una "J" sobre la palma de la mano del
sordociego.

K: La mano cerrada en forma de puiio. Deiar estirados y abiertos los dedos indice
y coraz6n (en forma de \/). El pulgar estirado se coloca en el engulo de uni6n de
los dos dedos anteriores.

Se apoya la letra en la palma de la mano con tres punlos de apoyo, como si
pusieramos un trlpode: el indice contacta en la parte superior de la palma, el
medio en la parte inferior de la palma y el pulgar se apoya en el centro de la
oalma.

L: Mano cenada en forma de Duio v deiar el pulqar y el iridice estirados y
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Apoyar estos dedos sobre la palma de la mano del sordociego, quedando fuera los
demes.

LL: la misma configuraci6n que en la letra anterior ("L').

Con la letra apoyada en la palma como en la "L", se desliza sobre la palma del
sordociego horizontalmente de izquierda a derecha y viceversa, dos veces'

M: Doblar el mefiique y sujetarlo por la punta con el pulgar. Los otros tres dedos
estan extendidos y separados. Doblarlos por la primera y segunda articulaci6n.

Apoyar la letra por la primera y segunda falanges de los dedos doblados en la
palma del sordociego.

N: Doblar el menlque y el anular y sujetarlos pot las puntas con el pulgar. El
coaz6n y el indice extendidos y separados, se doblan por las primera y segunda
articulaci6n (como en la letra 'M").

Apoyar la letra por la primera y segunda falanges de estos dos dedos doblados
" sobre la palma del sordociego.

ft: La misma configutaci6n que en la letra "N'.

lgual que en la "N", apoyar la primeta y segunda falanges de estos dos dedos
doblados sobre la palma del sordociego y deslizarlo por la palma hacia la derecha
y hacia la izquierda un par de veces.

O: Mano abierta con los dedos extendidos y separados. Doblar el indice y el
pulgar hasta que contacten por la punta formando un circulo, una "O".

Apoyar el circulo sobre la palma del sordociego, por la zona de las unas, estando
nuestra palma mirando hacia la otra (aunque sin coniactar con ella).

P: Mano abierta con los dedos extendidos y pegados. Doblar el menique y
sostenerlo con el pulgar tambi€n doblado.

Con nuestra palma en direcci6n hacia la del sordociego, apoyar los tres dedos
estitados sobre su palma; quedando el menique y el pulgar fuera.

Q: Con los dedos estirados, juntarlos todos por las yemas.

Aoovar Dor las ountas los dedos unidos en el centro de !a oalma del sordociego,
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R: Doblar los dedos menique y anular. El indice y el coraz6n se mantienen
estirados. cruzando 6ste tltimo por encima del indice- El pulgar se mantiene
extendido y relaiado-

Apoyar el dedo lndice en toda su extensi6n sobre la palma del sordociego,
haciendo que tambi6n la yema del corazdn cruzado toque la palma. Los dem6s
dedos no contactan con la palma.

RR: La misma configuraci6n que la'R'.

Con la letra apoyada en la palma igual que en la "R", se desliza horizontalmente
por la palma de izquierda a derec*la y vicev€rsa, dos veces'

S: Los dedos me6ique, anular y coraz6n cenados sobre la palma El pulgar
estirado y pegado a los demas. El indice se dobla rodeando por encima al pulgar.

Apoyar la segunda articulaci6n del indice doblado sobre la palma del sordociego y
hacer un giro sobre si mismo hacia la derecha, como sicerreramos una puerta con
una llave.

T: Mano abierta, con los dedos extendidos y separados. Doblar el lndice por su
tercera articulacidn, de forma que quede en engulo recto con la palma. El pulgar
estirado s€ cruza con el indice por dentro, de forma que la ufia del pulgar contacte
con la primera articulaci6n del indice estirado (quedan en forma de cruz).

Apoyar sobre el centro de la palma del sordociego las puntas del indice y del
pulgar, quedando los demes dedos al aire.

U: El menique y el anular estan doblados sobre la palma y el pulgar se cierra
tambien apoyandose en el anular. El lndice y el coraz6n estan estirados y
seDarados entre si. formando una "V".

Apoyar la letra sobre la patma de Ia mano del sordociego, haciendo que contacte
toda la superficie interior de los dos dedos sobre la palma, manteniendo los demes
fuera.

V: La misma configuraci6n que la "U"-

Apoyarlos qobre la palma como en la "U" y se desliza horizontalmente sobre la
palma de izquierda a derecha y viceversa, dos v€ces.

t/\t. t - hicma -^6{i^'rr.^i^n ^,G ah l. "l l' ^arn .tFitnd^ Fdirtalos v senatados el
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EieqJtarlo igual que la 'V'.

X: Mano cenada en forma de pufio, con el pulgar encima de los demes dedos. El
d€do indice se dobla pot la primera y segunda articulaciones' fomando un
gancho"

Apoyar el dedo indice por su lateral intemo sobre la parte irferior de la palma,
quedando los demes dedos fuera.

Y: La misma configuraci6n. que la 'i'

El mefiique estirado se dobla dos veces por su primeta articulaci6n. Mientras se
dobla roza con su punta la palma del sordociego (dos veces seguidas)

Z: La misma configuraci6n que la'i"

Trazar una Z que abarque loda la palma de la mano del sordociego con la punta
del dedo meflique

De acuerdo mn el sitio: www.asocide.oro/sololexto/alfabeto.htrn

6.4 GEfica visual del alfabeto dactilol6gico espafiol
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6.5 Alfabeto de nudos

Athbeto ideado a principios del s. XLX por David MacBeath y Rober Milne (ciegos
delAsilo de Ciegos de Edimburgo) que ya en 1858 no estaba en vigor. Se trata de
uno de los orimeros intentos de idear un tipo de escritura para facilitar la
comunicaci6n de las personas ciegas. Con siete nudos diferentes, real,zados en
un clrdel, y por medio de un nudo adicional, se formaban sieie clases de signos
con los que expresar el alfabeto completo.

6.6 Alfabeto Fishubume

Metodo altemativo de lectura por el tacto que consiste en cuatro simbolos besicos
utilizados en forma de patr6n repetitivo para representar el alfabeto completo; lo
utilizan principalmente las personas discapacitadas visuales incapaces de
aprender braille para su comunicaci6n personal y para poner etiquetas.

6.7 Alfabeto Klein

Affabeto en relieve caido en desuso, consistente en escribir las letras mayfsculas
en relieve. De acuerdo con el sitio www.once.es/.../12

7. Lectura labial

Morkovin htto:/ ,t/ww.espacioloqopedico.com/articulos2.phg?ld articulo.107
indica que "es la capacidad del interlocutor para interpretar aquello que manifiesta
el orador. Sin6nimos de esta expresi6n son: labiologia, labiomancia, lectura oro-
facial. En un inicio el nifro/a sordo/a no percibe con exactitud el modelo
articulatorio. La informaci6n precisa de los movimientos de la boca, no superan un
25o/a. Por ello, necesitara preparar, acondicionar cada uno de los 6rganos fono
articulatorios y tambien ejercitar el sentido visual, €ctil, kinestesico y vibratorio",

La comunicacion entre personas se realiza, predominantemente, por medio de ia
lengua oral, y consiste en la transmisi6n y recepci6n altemativa de mensajes, por
medio dicha engua.

En gu funci6n es€ncial, esla comunicaci6n es acustica. Por esta raz6n, cuando no
es Dosible utilizar el canal auditivo Dara establecer la comunicaci6n, se buscan
sistemas alternativos, como son: la labiolectura, la lengua de signos u otros. El
deterioro del canal auditivo no es, por tanto, un impedimento para la
comunicaci6n, gracias a que se puede utilizar el canal visual como elemento de

oe



Con todo ello, podemos llegar claramente a la conclusi6n de que un det'erioro
visual afladido al auditivo genera problemas bastante serios para la
comunicaci6n.

La comunicaci6n con los demes es una de las baneras con las que
constantemente se van a enfrentar las personas con problemas graves de vista y
oido. Para establecer esa comunicaci6n, es de especial importancia la utilizaci6n
de un tercer canal: el tacto, que se convierte en el recurso m6s importante en la
vida de una persona sordociega; es su medio de sustituir sus oios y oidos. De
acueroo con http://www.tarinoa. neuoosis/apun!es-v-
monoorafias/38o331o/La-comunicacion-oara-los-sordomudos-v-los-cieqos.html

Capitulo Vl

6. Que es una Dersona con deficiencia auditiva

La resDuesta es f6cilmente deducible: es un ser humano aiectado por una
disminuci6n o ausencia auditiva, sea porque naci6 con la deficiencia o porque la
adquiri6 despu6s de haber aprendido el lenguaje oral.

La orienta6i6n de la familia de una peGona sorda, la educaci6n e integraci6n del
sordo tal como es, a la sociedad son otros factores predominantes que lo limitan o
lo llevan al 6xito. En otras palabras la sociedad puede limitar a la persona sorda
mes que su propia deficiencia auditiva.

No existe un solo lenguaie universal de seflas. Habia de establecer un vocabulario
y alfabeto com{n para reuniones internaciones de sordos, pero no han sido
adaptados individualmente por ninguna naci6n. L6pez (2006: p. 15).

6.1 La comunicaci6n para los sordomudos y los ciegos

El lenguaje es la capacidad del ser humano para comunicarse mediante un
sistema de signos o lengua para ello. No se debe confundit con lengua o idioma,
que es la representacion de dicha capacidad. La comunicaci6n humana es de
manera principal mediante el lenguaje oral o escrito, pero no exclusivamente, ya
que para las personas iricapacitadas en muchas ocasiones no puede ser utilizar
estos medios para informar sus necesidades- De esta manera establecen la
comunicaci6n por otros medios iales como visuales (senabs de la circulaci6n,
lenguaie de sordomudos o de banderas, fotografias, dibujos, gestos, etc.) y tedibs
(Dresiones con la mano o con el Die. lectuta de los cieqos mediante el sistema

el sitio:
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El lenguaje utilizado por los sordomudos y por los oiegos es un lenguaje ic6nico,
denominado lenguaje signado, en 6l se engloban muchas formas de comunicaci6n
no verbal, es decir movimientos corporales con valor significativo. Los gestos son
otras variantes del c6digo no lingiltstico son el c6digo no lingilistico gestual y el
c6digo no linguistico auditivo y dactil. De acuerdo con el sitio:
http://www.tainoa.neuposts/apuntes-v-monoorafias/380331o/La-comunicacion-
oara-los-sordomudos-v-los-cieoos. htm I

6.2 Auditivo: adj. Que est6 relacionado con la audici6n. Diccionario de Medicina de
la Universidad de Navarra ('1999: p.127)

6.3 Sordomudo, da: adj. Individuo incapaz de oir y de hablar; se ha demostrado
que los individuos sordos que se suponian mudos pueden aprender a hablar.
Dorland ( 1999:p1506)

6.4 AmbioDe

T6rmino que es muy comtn en Francia, pero que en Espaffa ha caido en desuso.
Durante cierto tiempo se us6 para definir a la persona con capacidad visual muy
reducida, pero actlalmente se pre{iere el lermino "deficiente visual". Se
desaconseja su uso por tener un sentido muy preciso en Oftalmologia, que no
coincide con la disminuci6n visual grave en sentido genetico. Use Persona
deficiente visual.

6.5 Sordomudez: Privaci6n del oido y de la palabra, esta (ltima debido a la
sordera congenfta o poco despues delnacimiento. Mosby (1994: p.1170)

Capitulo Vll

7. La sordera

Se designa con esta palabra a la definici6n auditiva parcial o total que tiene lugar
Dor una enfermedad en el oido.

Las definiciones de la palabra "sordera" se refieren que se conocen hasta el
momento son innumerables; cada dia se introducen nuevos t6rminos segun
criterios sociales, educativos o m6dicos.

El concepto de "sordera" se refiere por tradici6n a un trastorno auditivo profundo
que impide la comunicaci6n predica a trav6s del lenguaje hablado- Suria (1982: p.
15).

Sordera: proceso caracterizado por la perdida de la audicion, parcial o total. Al
w.l^rar In r^filAra ca ey.ry'in. l^c ^i.l^c dAl na^ianfa hirc.rh.l^ ay".la.iAn
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sordem es de conducci6n o sensorial, temporal o permanente y cong6nita o
adquirida en la infancia, la adolescencia o la vida adulta. Mosby (1994: p- 1028)

Sordera: privaci6n completa o parcial de la facultad de oir. Dorland ( 1999: p. 1506)

7.1 La sordo-ceguera

Es una discapacidad mullisensorial que impide a la persona valerse de los
sentidos del oldo y de la visia. No necesariamente ha de ser una p6rdida total de
los dos sentidos. El colectivo de personas sordo-ciegos totales es muy reducido,
aproximadamente de un 5 a un '10 o/o. La mayoria de ellos poseen un resto ya sea
auditivo o visual.

La sordo-ceguera no es la suma de sordera y ceguera o inversa, sino que
constituye un cuadro que requiere servicios, recursos y tecnicas especificas.
Ellos/ellas requieren de planes de reajustes de habilidades y destrezas, para
poder integrarse activamente en su entorno y conseguir el maximo de su
potencial.

Los sordosciegos tienen una visi6n particular del mundo que les envuelve.
Su circulo ae hace muy estrecho. Su experiencia se extiende hasta d6nde puede
llegar con sus dedos. Ellos/ellas deben darle sentido al mundo utilizando la
informaci6n limitada de que dispone. El desafio puede ser abismal- Algunas
personas sordaciegas vienen acompanadas de dificultades de compoftamiento y
emocionales, que son el resultado natural de la discapacidad del niio o adullo
para entender y comunicarse.

7.2 Grados de la sordera

7.2.1 Sodera de ARa fiecuencia

Perdida de la capacidad para percibir sonidos de alta frecuencia. Se asocia muy a
menudo con €l envejecimiento y con la exposicion al ruido.

7.2.2 Sordera de conducci6n

Foma de sordera en la oue el sonido se conduce de foma inadecuada a traves
del oido eliterno o medio hacia el aparato neuro-sensorial del oido interno- La
sensibilidad al sonido esta disminuida. oerc la claridad no varia.

7.2.3 Sordera inducida octr el ruido

Perdkla gradual de la audici6n por la exposici6n a ruidos muy altos durante un
periodo de tiempo prolongado. Aunque la perdida de la audici6n s al principio
temporal, puede llegar a ser pemanenle si se mantiene la exposici6n al ruido.



7-3 Tioos de Sordera

Notmalmente se distinguen dos tipos de sordera que tienen reperdFiones muy
diferentes son las propiedades auditivas del nifio: la sordera conductiva y la
sordera neuro-sensorial. Marchesi (1993: p.17).

7.3.1 La sordera conductiva

Es aqudla en la que los trastomos estSn situados en el oido €xtr€mo o en el odio
medio. Los problemas del oido medio interno pueden ser debidos a la inexistencia
de! pabell6n auditivo por algun tipo de manifestaci6n cong6nita o del canal auditivo
o por la presencia de secreciones inadecuadas u objetos extranos. Marchesi
(1993: p.17).

7.3.2 De Mecheil

Sordera cong6nita dependiente de disgenesia del 6rgano de Corti, con aplasia
parcialdel laberinto 6seo y membranoso con caracol aplanado.

7.3.3 Nerviosa

La que depende de lesi6n del nervio auditivo o de las vfas nerviosas @ntrales.

7.3.4 Hist6rica

La que puede aparecer en el paciente his€rico sin c€usa demostrable.

7.3.5 Pagetoide

La que ocune en la osteitis deformante (enfermedad de Pagei) de los huesos del
craneo.

7.3.6 Verbal

Forma de afasia de recepci6n en la cual se escuchan los sonidos pero no tiene
signiticados, por enfermedad del centro auditivo del cetebro. Dorland (1999:
p.1506)
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Conclusiones

Los sistemas alternativos de comunicaci6n que se utilizan en nuestro pais
varlan acorde a los diversos tipos de deficiencia auditiva, determinado de
las diversas formas que utilizan para transmitir los mensajes-

Entre los sistemas que se utilizan podemos destacar: El metodo
dactilol6gico o lenguaje de seffas, donde puede utilizarse el alfabeto ya
que las diferentes letras son representadas por unos movimientos y
posiciones concretas de los dedos de la mano.

Luchar Dor una total eliminaci6n de las barreras de comunicaci6n
existentes a la sociedad guatemalteca para las personas con deficiencia
auditiva, promoviendo, defendiendo e impulsando el acceso a la
informacion a todos los sectores, tanto p0blicos como privados.

La evo,uci6n en el aprendizaje de personas con deficiencia auditiva va de
la mano con el sistema alternativo que utilice.

La familia juega un rol fundamental para el aprendizaie, porque es quien
propofciona la informaci6n, respecto a las expectativas que se tienen para
la educaci6n de las oersonas con deficiencia auditiva.

l.'

*

*

* Las personas con deficiencia
habilidad para comunicarse
alternativos de comunicaci6n.
oDortunidad de educarse.

auditiva son capaces de aumentar su
gracias a la utilizaci6n de sistemas
Esto es lo que hace que tengan la

+ La comunicaci6n es mas que las palabras. La comunicaci6n ocurre
cuando alguien sonrie, frunce el ceio y utilizan expresiones en la cara.
Tambi6n puede expresarse de acuerdo mn la postura del cuerpo, o
haciendo movimientos con su cueroo.

* El nuevo Congreso de la Republica debe de poner en vigencia la ley que
beneficia a la comunidad sorda, de tal manera que los Articulos 7, 8, 9,
10, 12, y '15 los cuales fueron ratificados el ocho de octubre de dos mil
ocho se Donoan en prActica.



Re@mendaciones

Luchar oor una total etiminaci6n de las baneras de comunicacidn
existentes a la sociedad guatemalteca para las personas con
deficiencia auditiva, promoviendo, defendiendo e impulsando el
acceso a la informaci6n a todos los sectores, tanto ptiblicos como
privados.

Promovef la igualdad de oportunidades para que todas las personas
con deficiencia auditiva Duedan acceder libremente a todo tipo de
estudios: primarios, secundarios, formaci6n profesional y superior, en
cualquier instituci6n o universidad, ya sea pfblica o privada.

Promover la implantaci6n del servicio de interpretes de Lengua de
signos Guatemalteca (LSG) en todos los canales nacionales,
supervisando el correcto funcionamiento del mismo y fomentando la
continua fotmaci6n de los profesionales implicados.



38

Referencias bibliograficas

1. Benito, Ang€l 1991. Oiccionario de ciencias y tecnicas de la comunicacion.
Madrid, Editorial Paulinas.

2. Bedo, K. David. 1979. El proceso de la cornunicacion. 9a ed. &Jenos Akes,
Argentina: El Ateneo.

3. Bonet, J, Pablo 1998. Reducci6n de las letras y arte para enseiar a hablar
a los mudos. Madrid. Ediciones Abarca de Angulo.

4. Cuevas de la Roca, Dora Elena. La comunicaci6n como metodo para
€ducar al sordo 1999, Guatefirata, Ediciones frafe.

5. Claudin Victor, Anabitarte, H6ctor 1986. Diccionario general de la
comunicaci6n. Espaf,a. Editorial Mitre.

6. Oe la Mota, lgnacio 1994. Enciclopedia de la Comunicaci6n. M6xico D.F.
Editorial Limusa.

7. De la Mota, lgnacio 1998. Diccionario de la Comunicaci6n. Madrid Espaffa.
Editorial Paraninfo.

8. Diccionario enciclooajico ilustrado de medicina Dorland 1999. Barcelona:
Oc6ano.

9. Diccionario de medicina 1999. Madrid. Editorial Espasa.
l0.Diccionario de medicina Mosby 1994. Barcelona : Oceano
l1.Eriksson, P. 1996,Facets of Deaf History". En: Fischer, R. y T. Vollhaber

(eds.) Colrage. Wo*s on lntemational Deaf History. Hamburgo: Signum.

l2.lrriarte Lara, Pablo Ramiro. Sistemas Alternativos de Comunicacion en
ninos y ninas con sordo ceguera aplicados en FUNDAL, Guatemala 2007,
lmDresos Ramirez.

13.lnteriano, Carlos 2001. Cultura y Comunicaci6n de Masas en Guatemala,
Edit. FENIX.

14.lnteriano Carlos 2003. Semiologia y Comunicacion. Guatemala, Edit.
FENIX,

15. Lara Maldonado, Edgar Otoniel 2007. Programe de aprendizaie pre-escolar
del Lenguaje de Seiias, Guatemala lmpresos Loaiza.

16.Le6n L6pez, Gloria Raquel 2005. Manual de Comunicaci6n Alternativa.
Guatemala, lmpresos Ramirez.

17.L6pezGarcia, Luis Armando 2006. Mis manos que hablan. Edit. Trillas
18-Eriksson, P. 1996 ,,Facets of Deaf History". En: Fischer, R. y T. Vollhaber

(eds.) Cottage. wotks on lntemational Deaf History. Hamburgo: Signum.



19.lffiarte Lara, Pablo Ramiro. Sistemas Alternativos de Comunicaci6n en
ninos y ninas con sordo ceguera aplicados en FUNDAL, Guatemala 2007,
lmpresos Ramirez.

20.lnteriano, Carlos 2001. Cultura y Comunicaci6n de Masas en Guatemala,
Edit. FENIX.

2l.lnteriano Carlos 2003. Semiologia y Comunicaci6n. Guatemala, Edit.
FENIX.

22.Lara Maldonado, Edgar Otoniel 2007. Programe de aprendizaje pre-escolar
del Lenguaje de Seias, Guatemala lmpresos Loaiza.

23.Le6n L6pez, Gloria Raquel 2005. Manual de Comunicaci6n Altemativa.
Guatemala. lmoresos Ramirez.

24.L6pez Garcia, Luis Armando 2006. Mis manos que hablan. Edit. Trillas

Bibliografia Consultada

1. ALVAREZ, D. y LEYTON. A: Comunicate con nosofros. FUNDACTON
ONCE. Madrid.

2. ARCELLA. A. l.: Manual oredico de lectura labial. Autota. Buenos Aires,
'1963.

3. BASII- C. y PUIG OE lA BELIACA$C. k:. Qomwicacidn Aumentativa,
Crrso sobr.e sisfemas y ayudas t6cnicas de comunicacidn no vocal.
Colecci6n Rehabilitaci6n. INSERSO. Madrid.

4. DESTOMBES y OTROS: Logo@,a y nuevas t€cnologias. APANDA.
Cartagena, 1987.

5. FORTICH MoRELL, L.: La cleficiencia auditiva. Una aproximaci6n
interdisciplinar. Promolibro. Vaiencia, 1987. HEIfNER, B.: Diccionario y guia
del Sisfem€ 8rlss. MEC. Madrid, 1985.

6. Gasc6n Ricao, A. y J.G. Storch de Gracia y Asensio (2004) Historia de la
educaci6n de los sordos en Espaffa y su influencia en Europa y America.
Madrid: Ram6n Areces.

7. Gtinther, K.B. (1996) ,,The Role of the Manual Alphabet in Deaf Education in
the 16 th 117 th Centuries". En: Fischer, R. y T. Vollhaber (eds.) Collage.
Works on International Deaf History. Hamburg: Signum, pags. 107-116

8. JEFREE, D. Y CONKREY, R.: Ekrcicios de bngrraje. Depadamenlo. de
Estudios y Publicaciones del INSERSO. Madrid.

9. MARCHESI, A.: Eldesatrollo cognitivo y lingaistico de los n tos sordos.
Alianza. Madrid, 1987.

10.MEC: Pegatinas, rejillas y gula de usos de los s,'mbolos 8/lSS. Madrid,
1985



40

'l l.MofNNES, J. M. Y TREFFRY, J. A.'. Guia pan el desanollo del nifio
sordociego. MECSiglo XXt de Espafia Editores S. A. Madrid, 1988

12.MONFORT, M. y COLS.: Programa elementalde Comunicacian Bimodal'
CEPE. Madrid, 1982.

13.ONCE. Nuestro nifio ciego. Secretaria del Comite Regional Europeo del
Conseio Mundial para la promoci6n social de los ciegos. CRE. Madrid,
'1980.

'14. PINEDO PEYORO, F . J.: Nuevo dieejonario ge*ual espaffol. Confedetaci6n
Nacional de Sordos de Espaia. Madrid.

'15.ROSA. A. Y HUERTAS. J. A. Peculiaidades de la lectura Braille. Revisla
I nfancia y Aprendizaie.

16.SERON, J. M. YAGUILAR: Psicopedagogia de la @municacidn y el
lenguaje. EOs. Madrid, '1992.

17.SOS ABAD, A. M.: Logopedia prActica. INDEX. Madrid
18.SUCH. P.: El Sistema BLISS. Historia y Desanollo. En: lll Simposio de

lnvestigaci6n y Logopedia. CEPE. Madrid, 1986.
1g.TORRES MONREAL: La palabra complementada (Cuedspeech). CEPE.

Madrid, 1988.

E Grafia

1. wwwasocide.orq/solotexto/athbeto.htm (Consuttado el 28 de junio de
2011),

2. htto://comunicacionalternativa.bloqspot.com/ (Consuttado el 28 de junio de
2011).

3. http:llwww.comunicacionhumanawentas.com/arti6ulos/historia-de-la-
comunicacion-humana.htm (Consultado el 22 de noviembre de 2010).

4. Escobar HernAndez, Jorge http://www.qestiooolis.com/recursos/documentos
/fulldocs/qer/comucorp.htrn 20 abril 2006. (Consultado el 25 de noviembre
de 2010).

5. hftp://es.advantacell.com/wiki/braille (lectura) (Consultado el 28 iunio de
2011l..

6. http://www.espaciolooopedico.clrdarticulos2.php?ld articulo=1o7
Morkovin, E. Rehabilitaci6n del nino sordo. Ed. Prensa Mexicana, M6xico
DC Mexico. (Consultado el25 de noviembre de 2010).

7. Gasc6n Ricao, A. y J.G. Storch de Gracia y Asensio (2004) "La dactilologia"
htto://es.wikilinque.com/ovDactilolooia. (Consultado el 23 de noviembre de
2010) .

8. http:,7oooqle-com.ousearch?ht-es&o=ALFABETO+KLEIN&po=ALFABETO+
KLEIN (Consultado el 30 de iunio de 2011).

9. www.hispanoleca-eu {Consrltado el 30 de junio de 2011).
l0.www.huacaran.edu.pe/Docentesldoceduesp artintS.htm (Consultado el 29

de junio de 201 1).



1 1.l4ww.multimania.esusuarios.multimania.es/esthervmarta/sac'htm
(Consultado el 28 de junio de 2011).

12.www.once.es/.../12 (Consultado el 30 de iunio de 2011)
i3.ffiGfi;a;;fiia;.orq/spanish/.../choices/ (consuftado el 29 de iunio de

2011)
14. htto:/iwww.!arinoa.neuoosvaDuntes-v-monoorfias/380331(Consultado el 30 de

junio de 201 |).

o/oC3%B1ol&(=0&v=0
(Consultado el 25 de noviembre de 2010).

://es. advantaselL@!4rylkllErai!!9lEglllE!



42

Anexo

Alfabeto Dactilo169ico Universal

ALFABETO DACTILOGEO U TSVERSAL

q$"€J"d\, fi,
dtfr,eg,,h,sl,

Eo
q'
$



43

Alfabeto Dactilol69ico Australiano
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Alfabeto Dactilol6gico Chileno

ryfl r& ffF {$.
qfle3 ryh
#ffis-BF

#$r d,fr.s f$
H. H, E.V ,{



45

Alfabeto Dac{ilol6gico Colombiano
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Alfabeto Dactilol6gico Guatemalteco
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