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La tinica figura de un ser humano con 
cabeza de pajaro o mascara en la cueva de 
Lascaux, yace postrado junto a una ave y un 
bisonte; una representacién evidentemente 
simbélica. 

INTRODUCCION 
  

Desde su inicios, el hombre al igual que todos los seres vivos sobre ei 

planeta ha mantenido un claro instinto de subsistencia, procurandose 

alimento, abrigo y proteccién. Una vez satisfecha sus necesidades 

basicas su segunda prioridad es la de proporcionarse una vida mas 

funcional, mas c6moda; poco a poco va imprimiendo un estilo, una 

manera de ser y hacer la vida. Para ello se vale en una gran parte de 

sus sentidos, como la vision por ejemplo, que es “algo” que va mas 

alla del hecho fisico de ver. Basicamente se da en tres niveles : 

a) Realista 

b) Abstracto 

¢ Simbolico 

Se trata de un proceso multidimensional cuya caracteristica principal 

esta dada por la simultaneidad; no sdlo perecibimos la informacion 

vital a través de la vista, al mismo tiempo la estamos decodificando 

simbélica y culturalmente. Es asf como Dondis, en su fibro la Sintaxis 

de la imagen, asegura que lo que uno ve es parte fundamental de lo 

que uno sabe, “vemos” lo que conocemos. 

Desde un punto de vista semidtico, Gombrich en 1981 dice que 

los mensajes visuales estan orientados hacia una nocién de iconicidad 

como base para la imagen visual, podemos entender la imagen porque 

la reconocemos como una imitacion de la realidad. Greimas (1979), 

con una Optica distinta, expresa: Reconocer que la semi6tica visual es 

una analogia del mundo real, es como perderse en los laberintos de los 

presupuestos positivistas, al confesar que sabemos y conocemos tanto la 

‘realidad’ como los ‘signos’ naturales; esto es al mismo tiempo negar la 

semiotica visual. 

Por su parte, Ernst Cassirer (1979), se refiere al hombre como 

el animal simbélico (llamado asi por Charles Morris) que se separa de 

otros animales “inferiores” en la escala biolgica que no responden a 

ciertos signos, por su limitada capacidad de comprender y responder 

ante la gran complejidad que representa e!] lenguaje humano, con sus 

signos caligraficos, e! habla, la expresion corporal, etc. También se 

refiere al hombre no nada mas como parte de un sistema de simbolos 

que trasforma la realidad haciéndola cuantitativamente mas amplia, 

sino que, habla de otra dimensidn de la realidad; el hombre no puede 

enfrentarse a la realidad cara a cara, en ninguna de sus formas: 

lingUistica, imagenes, ritos, mitos, etc. sin la interposicién de un



  

El beato Guido (990-1033), padre de fa 
misica, muestra graficamente con tos dedos 

de la mano su método para aprender las notas 
musicales. 

aparato simbélico mediador: el lenguaje articulado. Se trata de un 

mecanismo automatico, que tiene por objetivo armonizar nuestras 

acciones con el mundo que nos rodea, son un velo que disfraza las 

cosas para que vivamos (segiin Durkheim) formulandonos ideas sobre 

ellas para ir ajustando nuestras acciones. Por tal motivo, si los seres 

humanos dependemos para comunicarnos de signos linguisticos como 

de sistemas de signos articulados y no articulados; por lo tanto, la 

interpretacion de los signos es lo que distingue al ser humano como un 

ser eminentemente signico. 

Todos los niveles, la representacién de !a realidad de nuestro 

entorno estan basados en el signo, llamese arte, medicina, filosofia, 

ingenieria, etc., puede contener cédigos tan exactos, como la fisica, 

quimica, matematicas, etc., las cuales se vinculan al signo para su 

estudio, con las ciencias formales, con las ciencias sociales y con las 

humanisticas. Por otra parte, un sinfin de actitudes estan basadas en 

un caracter entonativo y mimico, como los signos no verbales y 

cinestésicos de los sordo-mudos; ademanes, movimientos de manos, 

gestos, posturas, etc. se dan en forma simultanea; esta unidad fono- 

gestual es practicada en tiempo, forma, significacién, funcion y cédigo; 

ya que sus aplicaciones varian tanto de lugar en lugar, como de 

persona a persona. 

EI gesto, es un acto mimico fisico-gestual que nace desde el 

interior mismo, su funcién aparte de ser simbdlica, interactua y 

retroalimenta el proceso de comunicacién. Este planteamiento de 

aspectos profundos y simbélicos de la condicién humana, Gabris 

Genevieve en su Analisis semioldgico del gesto francés, sefiala la no 

existencia de una relacién inmediata y directa entre hombre y realidad, 

es mas, ni siquiera entre hombre y hombre. Dicha facultad de poder 

representar elementos de la realidad por medio de otros elementos 

(signos) y establecer una relacion de significacion es exclusiva del ser 

humano, el cual construye “su” realidad de manera cultural. 

Este trabajo expone someramente, los mecanismos que 

intervienen en el proceso de la percepcion en el ser humano; asi como 

la traslacion de significados signicos de la realidad cotidiana bajo una 

sustentacidn semidtica. De la misrna manera, un analisis sobre la 

problematica de integracién social de nifios en edad preescolar por la 

carencia del sentido del oido, y algunos intentos de disefio de material 

didactico; finalmente, la gestién de recursos de infraestructura a una 

institucin de educacién especial como apoyo a una causa social.



SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  

Pocas veces reflexionamos sobre el proceso de la comunicacién, sabemos que 

para ello debe de existir un emisor y un receptor, uno envia y otro recibe 

informacién, para que el ciclo se complete, el receptor debe responder al 

estimulo recibido. Sabemos también, que por diversos motivos la 
comunicacién no siempre llega a completarse, diversas barreras fisicas y 

culturales, filtran y obstaculizan su recepcién. 

Personas discapacitadas tienen que sortear innumerables dificultades 

para comunicarse y recibir informacion basica; el mundo artificial, disefiado 

por el ser humano, esta concebido para gente “normal” y los esfuerzos por 

facilitar la comunicaci6n a grupos con algun tipo de disfuncién son pobres e 

inconsistentes. Los avances en este sentido han sido mas por el esfuerzo de 

individuos preocupados por su relacién con este grupo de personas, que por 

iniciativa de gobiernos, instituciones sociales o corporaciones. El caso de Luis 

Braile es un ejemplo, ciego y desesperado por el escaso numero de libros 

impresos con letra en relieve, inventa un sistema, que ahora lleva su nombre, 

mas econdmico de reproducir y facil de leer; otro caso es el de Alexander 

Graham Bell, cuya motivacién que lo llevé a inventar el teléfono fue el 

proporcionar una tecnologia que pudiera ayudar a escuchar mejor a su madre 

y hermana que eran sordas. 

La comunicacién es una necesidad innata entre los seres vivos, 

Virginia Satir en su libro Las relaciones Humanas en el Nucleo Familiar, 

sostiene que cada bebé llega al mundo con los elementos en bruto, no cuenta 

con un concepto de si mismo, ni experiencia alguna de interaccién con sus 

semejantes, y mucho menos, cuenta con la experiencia para enfrentarse al 

mundo. En efecto, el proceso comunicativo requiere de un aprendizaje que se 

va adquiriendo poco a poco, con la experiencia en el manejo de codigos, 

como el habla, gestos, movimientos corporales y signos, elementos que por 

generaciones el ser humano ha utilizado como una “facultad natural humana 

innata y existencial” (citado por George Bolden en su /ntroduccidn a la Teoria 

de la Comunicaci6n). 

Los sentidos son indispensables en el proceso de comunicacién, pero, 

@qué sucede cuando alguno de ellos llega a faltar?, el proceso se torna 

complicado, requiere de apoyos alternos que ayuden a la integracién de la 

informacién relevante para su aprendizaje. Como tal, es el motivo de este 

trabajo, cuya investigacién apenas pretende ser parte de una metodologia 

que aporte elementos para un mejor aprovechamiento de la ensefianza a 

nifios en educaci6n preescolar y primaria que padecen por falta de audicicién.



  

SOBRE LA ACCION COMUNICATIVA 
  

Seguin Jurgen Habermas (Teoria de /a accién comunicativa, 1987), la 

comunicaci6n es una estructura que esta mas alla de-la subjetividad en 

donde el sujeto pierde importancia para abrirse paso a lo social como 

corporeidad, plantea un sistema social transubjetivo de procesos de 

aprendizaje en crecimiento, esto es, aprendizaje de las reglas de accién con 

respecto a los fines, lo cual proporciona {as habilidades; por otro lado, dicho 

aprendizaje e interiorizacién de las normas convierten al hombre en un ser 

social. 

La teoria de la sociedad, en términos de teoria de la accién 

comunicativa, entiende el proceso de la vida social como un proceso de 

generacién mediado por actos comunicativos, entre los cuales el acto del 

habla seria de los principales ejemplos. La realidad social que resulta de esta 

generacién descansa en la facticidad de las pretenciones de validez 

implicadas en expresiones simbdlicas en frases, acciones, gestos, tradiciones, 

ritos, imagenes del mundo, etc. 

Son concebidos dos formas de accién social que llevan a su vez a una 

cadena de acciones: 

1 La accion de acuerdo a fines u orientada al éxito. Esta accién 

hace uso de las circunstancias para sacar ventaja, es opresora 

y netamente antididlogo; el dominio es su representatividad. 

2 La accién comunicativa. En donde por lo menos dos actores 

con capacidad de lenguaje y de accién que con medios 

verbales o no verbales interaccionan en un proceso de 

entendimiento sobre metas comunes y compartidas, 

concibiendo al entendimiento como un acuerdo sobre alguna 

situacién susceptible de consenso, su interpretacién se da 

dentro de tres dimensiones: 

a) Cognoscitiva, en donde la propuesta pueda ser 

probada objetivamente. 

b) Moral, donde las propuestas se realizan sobre la base 

de jas normas establecidas y, 

0) Psicoldgica, donde las afirmaciones son valores de la 

persona a partir de las circunstancias internas. 

Otras acciones como la manipulacién, la conquista, el engafio, son 

“estructuras de comunicacion distorsionadas” . Metodoldgicamente, establece 

la sociedad en dos niveles: 

1. Mundo de vida. Sustenta la normalidad de una “situacion de



  

habla”; del tugar donde interactuan los hablantes; la comprensién de 

lo que nos es propio y lo que no es extrafio, o sea, la vida cotidiana en 

un mundo de vida que se articula en tres esferas: cultura, sociedad y 

personalidad, sobre todo esta ultima, Habermas concibe al sujeto 

como personalidad, como un agente capaz de lenguaje y accion, 

cuyos cambios obedecen a un proceso evolutivo. 

2. Sistema. Se asume que los sujetos son las unicas fuerzas en la 

transformacién de los sistemas sociales, incluyendo aspectos 

econdémicos como la légica de la acumulacion de capital y la 

racionalidad burocratica (lo econdmico-administrativo). Coloniza al 

mundo de vida y es precisamente a partir de esto que plantea a la 

accion comunicativa como una meta de {a sociedad, donde el sujeto 

(personalidad) es autocritico y susceptible de abstraerse de la accion 

estratégica (poder-manipulacion) a partir de la racionalidad 

comunicativa, donde la interaccién simbdlica se dé partiendo de la 

buena fe de los hablantes, de la comprension y entendimiento de las 

actitudes y de los simbolos de los mismos. 

Cuando alguien se comunica, de alguna manera se pone en relacion 

con el mundo fisico que lo rodea, con los demas sujetos, y con sus propias 

intenciones, sentimientos y deseos; es decir, en palabras de Habermas, los 

hablantes: no se refieren sin mas salvedades a algo en el mundo objetivo, en 

el mundo social o en el mundo subjetivo, sino que relativizan sus 

manifestaciones o emisiones contando con la posibilidad de que la validez de 

éstas pueda ser puesta en tela de juicio por otros actores. Que e/ 

entendimiento funcione como mecanismo coordinador de la accion sdlo 

pueda significar que los participantes de la interaccién se ponen de acuerdo 

acerca de la validez que pretenden para sus emisiones o manifestaciones, es 

decir, que reconocen intersubjetivamente las pretensiones de validez con que 

se presentan unos frente a otros. 

Tal como lo menciona Freire en su libro ¢Extensi6n o Comunicacién? 

(1979), “el didlogo es el encuentro amoroso de los hombres que, 

mediatizados por el mundo, se ‘pronuncian’, esto es, lo transforman y 

transformandolo, lo humanizan, para fa humanizacion de todos...”
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Dibujo médico chino que sefiala algunos de 
los 700 puntos en que se pueden clavar 
agujas de acupuntura, El antiguo objeto 
decorativo muestra el simbolo del yin y el 
yang, las dos fuerzas opuestas. 

1 Mortis Charles, Fundumentos de la teoriar de los 

signos, Ed. Paidos, 1994, p. 24 

2 Gonzilez Ochoa Cesar, ‘magen y sentido, UNAM, 
1986, p.8 
3 Dondis D.A., La sintaxis de fa imagen, Gustavo 
Gilli, 1973, p. 31. 

1. ZQUIEN ESTUDIA LOS SIGNOS? 
  

La semiética, es la ciencia que estudia a los signos, pero al mismo 

tiempo es el instrumento que sirve de vinculacién a las ciencias; ésto 

quiere decir, que nada puede ser estudiado sin Ja utilizaci6n de signos 

que denoten, expliquen y se establezcan como patrones del objeto en 

estudio, se puede asegurar que es el manejo de los signos que se 

refieren asimismo a otros signos. De esta forma, la semidtica 

proporciona el lenguaje signico que es aplicable al lenguaje de la 

ciencia, dandole no nada mas significado, sino también 

simplificandolo, sistematizandolo y unificandolo: 

Existen basicamente dos corrientes tedricas que explican el 

proceso de la percepcidn para su estudio, una se refiere a la no 

existencia de una semidtica de las imagenes puesto que vemos la 

realidad tal y como es por medio de nuestro sentido de la visidn, es 

decir, fisiolégicamente Ia luz reflejada en los objetos penetra en 

nuestros ojos a través de la pupila y se proyecta en la retina, para ser 

filtrado por medio de un sistema de receptores luminosos; de ahi es 

enviada la informacion al cerebro por conducto del nervio éptico. La 

captacién de imagenes, forma parte de un fendmeno natural y 

generalizado en los seres humanos. 

La segunda teoria se refiere a que este hecho se convierte 

inmediatamente en un fenédmeno “construido”, un proceso complejo 

en el que aparte de intervenir aspectos fisiolégicos también intervienen 

aspectos culturales. La informacion es analizada, comparada y 

jerarquizada en una fraccién de segundo antes de emitirse un juicio de 

representacidn. Aspectos histéricos, sociales y de experiencia se 

mezclan dandonos informacién y significado en una construccién muy 

personal del mensaje visual captado? 

Charles Peirce (padre de la semidtica, 1897), asequra que el 

signo esta constituido por una relacién triadica de semiosis signica, la 

cual depende de tres variables, esto es, el signo existe sdlo si hay un 

interpretante (usuario), un mediador (significador) y un objeto 

(significante); 

1.1 Niveles de relacion 

De la relacién triadica de Peirce, Morris (1938) desprende a su vez tres 

niveles de relacién:
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a) Nivel semantico. Es la relacién de los signos con 

los objetos. Designa y denota. 

b) Nivel pragmatico. Es la relacién de los signos con los 

intérpretes. Expresa. 

¢ Nivel sintactico (sintaxis). Es la relacién formal de 

los signos entre si. Implica. 

Nivel semantico 

Se ocupa de la relacin de los signos con sus designata y los objetos 

que denotan. Las reglas semanticas controlan los vehiculos signicos 

por separado y en combinacion, formulandose solo parcialmente, se 

trata en general de habitos de conducta; dandose realmente ciertas 

combinaciones de signos, y solo ciertos signos son aplicados a cierta 

situaciones; por ejemplo, un signo indéxico es la accién que designa 

aquello que se sefiala y no caracteriza !o que denota, es lo contrario de 

un signo caracterizador que si caracteriza lo que denota. Este signo 

caracterizador puede ser un icono o un simbolo por ejemplo: una 

fotografia, un mapa, una imagen, un diagrama quimico, etc. son 

iconos, en si, hasta la misma palabra: fotografia; los nombres 

contenidos en el mapa o los elementos quimicos son simbolos que 

seflalan la conotaci6n del concepto. 

Nivel sintactico 

Estudia la sintaxis de los signos entre ellos. Esto es, la regla sintatica 

agrupa bajo un calificativo comtin dos reglas a su vez: 

1, Regla de formaci6n. Que determina las 

consecuencias de los elementos de la oracion. 

2. Regla de transformaci6n. Que determina las 

oraciones que pueden obtenerse a partir de otras 

oraciones. 

El lenguaje es un tipo particular de sistema signico constituido 

por dimensiones sintacticas, es decir, son un conjunto de signos 

interconectados cuya estructura permite combinaciones que pueden 

funcionar como vehiculos signicos y que pueden ser comunes a varios 

intérpretes! 

El signo por sf solo no constituye un lenguaje, pero se 

caracteriza por su relacién con otros signos restantes, con los objetos 

que representa y con los usuarios; por ejemplo, la palabra hablada o 

cantada es un proceso cuya respuesta es organica, mientras que la



  

PELIGRO       

Los signos por si mismos cumplen 
con una funcién social pragmética, 
estén convencionados y su uso 
constituye una comunicacién 
inmediata. Pueden contener 
Mensajes preventivos de 
importancia, como en el caso del 

ejemplo; una séla patabra 
interconectada a la imagen resume 
una informacién que podria ser 
fatal si se ignorase o se tratara de 
leer, perdiendo un tiempo valioso. 

escritura, mdsica, pintura y sefializacién son el resultado de una 

conducta inmediata. Los signos provienientes de factores de 

percepcién, se interconectan automaticamente porque los vehiculos 

signicos estan en si interconectados; por ejemplo, un trueno se 

representa por un signo de rayo, el rayo es a la vez un signo que nos 

connota peligro, de tal manera que trueno, rayo y peligro estan 

interconectados. Se puede concluir de esta manera que la 

estructuracion sintactica del lenguaje esta constituida en términos 

generales por sucesos que son tanto fisioldgicos como de conducta. 

Nivel pragmatico 

Es la relacién de los signos con sus intérpretes. Las pausas, entonacion 

de voz, énfasis, etc. en el lenguaje hablado, equivalen a los signos de 

puntacién, acentos, paréntesis, cursivas, negritas, etc. del lenguaje 

escrito. Esta funcidn es esencialmente pragmatica puesto que se ocupa 

de los aspectos psicoldégicos, biolégicos y socioldgicos de los signos. 

Aristételes se referia a las palabras como signos de 

pensamiento que todos los hombres tenemos en comun. El intérprete 

del signo es la mente, los pensamientos 0 conceptos comunes en el ser 

humano. William James subraya la idea de que un concepto no es una 

entidad mental de representacidn de lo real, sino un proceso selectivo 

de cémo actuar o ver el mundo para satisfacer necesidades 0 intereses; 

la conducta de los signos lingilisticos queda implicita segiin el contexto 

social en que funciona. 

Al respecto, Morris sefiala que: En general desde /a perspectiva 

de la conducta, los signos son verdaderos en la medida en que 

determinen correctamente las expectativas de sus usuarios, y de esta 

forma expresen completamente la conducta implicitamente presente en la 

expectativa o en fa interpretacion. 

1.2 Lenguaje signico 

El fenguaje es en el estricto sentido semidtico del término, un conjunto 

de vehiculos signicos que estan determinados por reglas sintacticas, 

semanticas y pragmaticas. Es un sistema social de signos que media la 

comunicacién de los miembros de ta comunidad entre si y con respecto 

a su entorno. Por lo tanto, el lenguaje es el manejo de las 

combinaciones de los signos que no estan prohibidos por los usos y 

costumbres del grupo social en cuestion.
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Los signos jeroglificos son el lenguaje de la 
expresi6n humana, estén determinados por 
Teglas sintacticas, seménticas y pragméticas 
que median la comunicacién de una 

comunidad entre sf. Son la representacién 
grafica del gesto primitive. En el segundo 
ejemplo, el estilo egipcio en una aplicacién 
comercial del clastco jarabe Listerine (en 
honor a Joseph Lister, decano de la cirugia 
antiséptica} en 1901. 

EI lenguaje es la expresién humana del gesto primitivo. Un 

signo gestual por ejemplo puede ser un grujiido y un signo no gestual 

puede ser un rayo. Pero a la vez puede no ser un signo para el que lo 

produce en la medida que que lo es para el receptor. 

Resulta interesante que los signos también pueden ser 

observados como un sistema de diagnéstico; un médico es un experto 

en la interpretacién de signos fisioldgicos que presenta un paciente 

quién es a su vez el intérprete del signo, ya que expresa su condici6n 

en forma de conducta. La semiética ha unido los significantes 

gestuales y los significandos del signo, analizando el papel 

complementario del gesto con relaci6n a la palabra. Sin embargo, en 

un medio especial, como el lenguaje articulado no verbal de los sordos, 

éste cédigo polisémico gestual se eleva a niveles reales de discurso; 

mas adelante se abordara con detalle. 

Entre tanto, se dice que los gestos no son signos arbitrarios, 

estan divididos en dos tipos, convencionales y motivados; tienen la 

particularidad de representar analdgicamente la realidad y su 

significacién; son convencionales porque son universales y pueden ser 

adivinados; son motivados porque obedecen a necesidades especificas 

de significacién, aunque esto puede diferir de una cultura a otra. Nada 

es signo o vehiculo signico por si mismo, sdlo en la medida en que 

alguien lo tome en consideracion para algo. 

Se ha establecido por regla semantica que cuando una serie de 

objetos o situaciones se aplican por cierto signo, tienen la propiedad 

de la universalidad. En este lenguaje objeto-situacional, existen 

términos cuyas reglas de uso son multiaplicables, como en la sintaxis 

donde las relaciones de los vehiculos signicos son estudiados segdn su 

relacion por otras reglas de formaci6n y de transformacién, es decir, 

pueden compartir su forma con otras combinaciones de vehiculos 

signicos, y en este caso particular de combinacién signica, tiene una 

universalidad formal o sintactica. 

Desde la perspectiva pragmatica, algunos vehiculos signicos 

pueden denotar numerosos objetos y estos a su vez satisfacer una 

expectativa dada por la universalidad social de que un signo pueda ser 

compartido por una serie de intérpretes. Dicha universalidad se divide 

en cinco generalidades signicas: 

1) La generalidad del vehiculo signico. 

2) La generalidad de la forma. 
3) La generalidad de denotacién.
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Los sefiales en hoteles son abjetos 
situacionales que al ser universalizados 
siven para satisfacer de manera 
practica aspectos de informaci6n entre 
una hibrida poblacién cultural. 

5 Ibidem, pp. 40, 67/69, 72, 77, 80, 90, 98, 99, 102. 

  

4) La generalidad del interpretante. 

5) La generalidad social. 

La generalidad en consecuencia en la semidtica, trata 

sobre todo de relaciones significantes de estas cinco divisiones. Ya 

vimos que fa sintaxis trata de las reglas de formacion y transformacion; 

pero las reglas implican conducta en donde interviene el intérprete, por 

consecuencia “regla” es un término pragmatico. La semantica 

relaciona los signos como objetos y/o situaciones que designa por 

reglas, volviendo nuevamente al intérprete. 

La pragmatica, aunque sdlo se ocupa de fa relacin de los 

signos interpretados, no podria definirse sin el uso del vehicuto signico 

y designatum, de modo que todos son relacién semiotica; pero asi 

mismo, esta relacion constituye una regla semidtica, que ademas 

requiere ser comprendida. Por lo tanto, también el concepto 

“comprensién” es un término pragmatico, 

Finalmente, los lenguajes de la sintaxis, semantica y pragmatica tienen 

tres dimensiones: 

1) Designan algtin aspecto de la semiosis. 

2) Cuentan con una estructura formal. 

3) Conservan su aspecto pragmatico en la medida 

que se usan y son comprendidos. 

Es por eso que la semidtica no es una ciencia mas, es mas bien 

un organ6n o instrumento de las ciencias, sobre todo de las empiricas 

que estan en busqueda de la verdad a través de la experimentacidn, 

como por ejemplo: la quimica, fisica y biologia, en donde los resultados 

son expresados por medio de signos lingiiisticos y cuyos principios 

relevantes los aporta la semiética para su analisis signico.’ 

Para el caso de la critica estética, la semidtica aporta los 

componentes sintacticos, semanticos y pragmaticos que constituyen 

la base def funcionamiento de los signos. Ademas, proporciona los 

elementos de comprensién de las principales formas de actividad 

humana y su interrelacién a través de los signos que intervienen en 

sus actividades. 

1.3 Inteligencia perceptual 

La lectura de imagenes o mensajes visuales requieren de un proceso de 

aprendizaje. La comprensién 0 interpretacién de lo que vemos esta



  
  

Para entender un cédigo visual debemos 
primero decodificarlo, esto es, entender 

primeramente los signos que lo componen, 
es un lenguaje que nos lleva al concepto de 
iconismo y a las teorias de los signos. Un 
cédice estd compuesto de pictogramas que 
en conjunto forman una idea, pero a su vez, 
cada pictograma posee informacién precisa, 

6 Dondis D.A., La sintaxis de la imagen, Gustavo Gilli, 

1973, p.13. 
7 Ibidem, Gonzélez Ochoa Cesar, p. 20 

sujeto a consideraciones de tipo histérico, social y cultural, por lo tanto, 

se trata de un proceso que ha ido trasformandose poco a poco, al paso 

del tiempo; no se puede pasar a la letra “z" sin empezar por la “a” y 

haber recorrido todo el alfabeto. Las primeras experiencias sensoriales 

que tiene un bebé son a través del oido, el olfato y el gusto, 

posteriormente, cuando se encuentra en posibilidad de alcanzar, 

desarrolla el tacto, por medio de sus manos y boca. Por tltimo, el 

sentido de la vista, a partir de este momento se convierte en el canal 

mas importante de recepcion de informacién. La vista, asi como los 

demas canales sensoriales que poseemos, la usamos de manera 

natural y sin esfuerzo; es muy veloz, ya que vemos a la velocidad de la 

luz, esto nos permite recibir y conservar un ntimero infinito de 

informacion en una fraccién de segundo. Con /a vista nos son dados 

infinitos de una vez; la riqueza es su descripcion: Cleb Gattegna’ 

El entendimiento de todo mensaje visual plantea el uso de 

cédigos como las normas o reglas convencionales de una cultura dada, 

es como aprender a leer un texto correctamente en un idioma distinto, 

tanto el lenguaje como la representaci6n pictorica son actividades 

convencionales (Baxandall, 1978), producto de la accién humana y no 

de la naturaleza. La btisqueda de la significaci6n de dichos mensajes 

visuales nos lleva necesariamente al concepto de iconismo y las teorias 

de los signos. Este trabajo, cuyo fin no es el de explicar dichas teorias y 

enfoques de significacién, no puede sin embargo soslayar !a gran 

importancia de Jas dos corrientes fundadoras de la teoria de los signos, 

como la de Peirce por una parte y la de Saussure por la otra; aunque 

mucho de sus preceptos coinciden, sus marcos de referencia son 

distintos. Peirce por tradicion es fildsofo, y utiliza sobre todo el 

instrumento de la {dgica, disciplina desde la cual enuncia sus 

conceptos. Saussure, en cambio basa sus fundamentos en la lingtistica, 

sus afirmaciones parten de ella y van hacia ella; no profundiza en 

filosofia; sus desarrollos de conceptos importantes son la semiética 

narrativa y la semiética de la cultura’ Desde esta relacién cognoscitiva, 

1.4 Clasificacion de los signos 

Saussure plantea dos clases de signos: 

a) El signo formal 

b) El signo instrumental 

El signo formal es la imagen idéntica o reproduccidn de una cosa, es
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FORMAL INSTRUMENTAL 

NATURAL ARTIFICIAL 

CONVENCIONAL — CONSUETUDINARIO 

  

  

    Enel grabado superior, 
un asirdlogo estudia los 
signos de la naturaleza 
para ofrecer al rey su 
prondstico del tiempo. En Ja ilustracién 
inferior, la invencién del termémetro como un 

instrumento artificial para predecir el tiempo 
por Evangelista Torricelli, tras descubrir 
accidentalmente el movimiento del mercurio 
de acuerdo a los cambios de la presién 
atmosférica. 

8 Ibidem, p. 43 

un medio que sustituye a otro de manera intrinseca, nos da a entender 

que el significado es el mismo que esta implicito en el objeto 

reemplazado, un retrato, una imagen mental de conceptos conocidos. 

El signo instrumental es la representacién de una imagen de otra 

cosa, pero en forma extrinseca, es un medio que nos ayuda a conocer 

lo significado; necesita ser conocido convencionalmente para poder 

remitir a lo que significa el objeto representado, por ejemplo, las 

sefiales de transito o una palabra la cual denomina algo. Asimismo, el 

signo instrumental, se divide en dos: 

a) Signo natural 

b) Signo artificial 

El signo natural manifiesta su valor bajo un significado que se 

fundamenta en la realidad, por ejemplo, el humo como signo de fuego 

0 un quejido como el de dolor. El signo artificial es al que se le ha 

atribuido un valor en forma convencional o de costumbre, no tiene un 

fundamento real, sino por funcionalidad, como es el caso del silbido de 

una locomotora. A su vez, el signo artificial ha sido subdividido en: 

a) Signo convencional 

b) Signo consuetudinario 

En el signo convencional, un ejemplo es el lenguaje que utilizamos 

comuinmente; y para el signo consuetudinario, un impermeable 

como signo de luvia, (Bouchot, 1979). Existe también una relacion 

entre sonido e ideas, pero las ideas estan relacionadas a su vez con 

algo, con la cosa en cuestidn, siendo ésta determinada por la 

experiencia del individuo; constituye un triangulo sonido-idea-cosa, 

aunque la relacién sonido-idea es manifestada individualmente, es 

motivada por la naturaleza social del lenguaje (Locke, 1980)!
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Aplicando las manos sobre el abdomen del 
paciente, el médico intenta palpar el 
equilibrio de los humores, en Ja edad antigua. 

    
         

   

Il. SISTEMAS SENSORIALES 
  

IL.1 El Tacto 

La piel es el sistema sensorial mas grande del ser humano, con mas de 

dos metros cuadrados de superficie receptiva (Sherick y Cholewiak, 

1986). Su grosor va desde los 0.5 mm en el rostro, hasta casi 5 mm en 

la parte mas gruesa de los talones. Consta basicamente de tres capas: 

1. La epidermis. Es la capa externa, esta costituida por 

varias capas de células que se van descamando al 

morir. 

2. La dermis. Contiene a las células nuevas que van 

reemplazando a las células muertas de la epidermis. 

3. Tejido subcutaneo. Compuesto por tejido 

conectivo y grasa. 

A lo largo de la piel se encuentra una gran cantidad de venas, 

arterias, glandulas sudoripadas, foliculos pilosos (pelo) y recepctores 

que captan distintas sensaciones como temperatura, tacto, dolor, etc. 

La sensacidn del tacto se debe en gran medida por las terminaciones 

nerviosas encapsuladas, llamadas corpusculos de pacini, son los mas 

grandes de nuestro cuerpo, de 0.5 mm de ancho por 1.0 mm de largo. 

Son extremadamente sensibles a las depresiones de la piel; cada 

corpusculo esta compuesto de 70 capas, las cuales se deslizan entre si 

captando los cambios de presién en la piel; sin embargo, cuando la 

presién es constante en el mismo lugar se llega a perder sensibilidad 

debido a las fibras de adaptacién rdpida. Existen también las fribras de 

adaptaci6n lenta, que por e! contrario, siguen respondiendo a los 

estimulos de presion sobre la piel. 

La sensibilidad varia a lo largo del cuerpo; en experimentos 

realizados por Penfield y Rasmussen en 1980 estimulando diferentes 

puntos de la corteza somatosensorial (sensacién de estimulos) del 

cerebro, se presenté hipersensibilidad en distintas zonas del cuerpo; 

determinandose con esto que puntos localizados en la corteza estan 

relacionados con los umbrales de sensibilidad de las diversas partes 

del cuerpo. En una estimulacién sensorial de la piel, se llevan a cabo 

dos normas de contacto: el pasivo, cuando el objeto es colocado al 

contacto con la piel y el activo, cuando es el sujeto el que hace 

contacto con los objetos; en los dos casos, la percepcién del estimulo 

es distinta. La relaci6n del umbral (grado de sensacién) es de mayor 
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Regiones de la corteza somatosensorial en 
elacién a las partes del cuerpo. El esquema 
Thwestra la proporci6n de sensibilidad que 
poseemos, si en base a esto nuestro cuerpo se 
desarrollara, nos verfamos asf. 
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Alfabeto Braile 

9 Marulin Margaret W.-Foley Hugh J., Sensacidn y 
percepcién, Prentice Hall, 1996, pp. 380/394 

sensibilidad con un umbral bajo al contacto, por ejemplo, la piel de la 

cara tiene un umbral mas bajo que la piel del pie. En las mujeres la 

parte del vientre y la espalda son casi tan sensibles como la cara, a 

diferencia del hombre que la sensibilidad en estas areas es casi nula. A 

nivel general, en las mujeres, se muestran umbrales de sensibilidad 

mas bajos que en el hombre. 

Pero en ambos, las partes mas sensibles son la lengua, los 

labios y los dedos; sobre todo en éste ultimo, la yema de los dedos son 

bien utilizados por invidentes en una técnica activa que es el alfabeto 

Braile, inventando por Louis Braile en el siglo XIX, quién era ciego y 

estaba cansado de no contar con suficientes libros con letras impresas 

realzadas, producidas especialmente; la labor de “leer” estos textos 

resultaba de por si complicada porque las letras que tienen ciertos 

rasgos semejantes son complicadas de reconocer aun con la 

sensibilidad del tacto de los dedos. Aunque el alfabeto Braile es mas 

facil de descifrar, se requiere de mucha practica; los ciegos mas habiles 

leen un promedio de 100 palabras por minuto? muy por debajo de las 

250 que una persona normal puede leer. 

El tacto también es utilizado por los sordos (y sordos ciegos), 

en una técnica llamada método de Todoma (Loomis y Lederman, 

1986), en donde los dedos son colocados en los labios y mandibula de 

una persona que habla, con el objeto de que el ciego pueda sentir las 

vibraciones, flujo de aire y movimientos de labios y mandibula. Tal fue 

el caso de la célebre Hellen Keller, sorda y ciega de nacimiento; en su 

autobiografia confiesa que estuvo verdaderamente consciente hasta 

los siete afios de edad, gracias a este método de ensefianza de su 

maestra, Anne Sullivan. 

IL.2 El olfato, un sentido quimico 

El olfato y el gusto estan relacionados estrechamente, sus células 

receptoras son sensibles a la estimulacion quimica. 

EI sabor es al olfato y al gusto, lo que la presidn y el dolor son 

al tacto; a pesar de su importancia, poco se sabe acerca de este 

sentido, Gestelano, describe al olfato como el mas misterioso de los 

sentidos. Los estimulos visuales y auditivos han podido de alguna 

manera clasificarse, no asi la dimensién de los estimulos olfativos y se 

complica porque la percepcidn de los olores varia de gran manera de 

una persona a otra. El sistema olfatorio esta constituido de una 
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Epitelio 
olfatorio    

    

Bulbo 
olfatorio 

Los antiguos egipcios mejoraban su aspecto 
perfumdndose y maquilléndose con fibras 
vegetales y grasa animal perfumada. 

cavidad nasal, tres estructuras éseas alineadas paralelamente, que son 

los cornetes nasales y el epitelio olfatorio donde se alojan las células 

receptoras. Cada narina (cavidad nasal) contiene alrededor de 10 

millones de receptores (Cain, 1988), nada excepcional comparado con 

el perro que es 20 veces mas sensible. 

Los receptores contienen unas prolongaciones en forma de 

pelillos llamados ciffos, asi como en la visién y el ofdo, se piensa que 

estas estructuras recogen el olor (Gibbons, 1986). Por ultimo, se 

encuentra el bulbo olfatorio cuya funcién es el de procesar la 

informacion recibida por fos receptores; [se dice que] los olores entran 

directo al cerebro porque el bulbo olfatorio es en si la terminacién de 

los Idbulos olfatorios que estan en la parte frontal del cerebro. 

Una forma de medir la concentracién quimica de un olor es al 

igual que con el tacto, mediante el umbral absoluto, o sea, el paso 

entre poder oler y no poder hacerlo; una persona es capaz de 

reconocer concentraciones de 3.08 mg de substancia por litro de aire, 

no obstante que gran cantidad de moléculas son absorbidas por el 

epitelio nasal antes de llegar a los receptores (Mozel, 1971). Por otra 

parte, existen grandes diferencias individuales que pueden ir en un 

rango de los 20 a 1, ésto es, si una persona detecta 0.05 mg de una 

sustancia con una buen olfato, otra con mal olfato podria requerir de 

1.0 mg (Rabin y Cain, 1986). 

Umbrales Representativos de Olores: 

  

Fuente Olor Concentracién 

mg /litro aire 

Tetracloruro de carbono Dulce 4.533 

Acetato de amilo Aceite de platano 0.039 
Sulfuro de Hidrogeno Huevos podridos 0.00018 

Citrico Limon 0.000003 
Etilmercaptano Col pasada 0.00000066 
Alcanfor Naftalina 0.0000001 13 
Buti! Xileno Trinitro-Terciario Almizcle 0.000000075 

Fuente: Basado en Eugen, 1982; Wenger, Jones and Jones, 1956 
  

Investigaciones realizadas en 1988 por Cain, demuestran que los 

humanos tenemos la capacidad de discriminar 500,000 olores, pero es 

en mucho menos medida su capacidad de reconocimiento. En sus 

experimentos realizados en 1982, pudo determinar que las mujeres 

poseen mayor sensibilidad de captacion y reconocimiento de olores, no 
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solamente de tipo femenino sino también los tipicamente de uso 

masculino como puros y aceite para motor. Pero no Gnicamente las 

mujeres tienen mayor sensibilidad, tambien los ciegos demostraron 

poseerla, a falta de un sentido, se desarrollan los otros. A la deficiencia 

olfativa se le conoce con el nombre de anosmia y se puede deber a un 

traumatismo encefalico o a una infeccién viral. El carecer de olfato 

también afecta el sentido del gusto cuya dependencia queda de 

manifiesto porque los sabores casi desaparecen. El olor propio de los 

seres humanos también ha sido estudiado, especialmente se destaca 

que los nifios tienen una gran agudeza olfativa para diferenciar olores 

familiares con extrafios, asi como también los padres desarrollan esta 

habilidad para reconocer facilmente el olor de cada hijo. La madre 

identifica inmediatamente a su bebé y éste a su madre. Esta fuente 

aroméatica particular se debe a sustancias esteroides secretadas en la 

orina y las glandulas sudoripadas (Gower, Nixon y Mallet, 1988). 

En diversas especies se ha comprobado el impacto de estas 

fuentes aromaticas sobre el comportamiento; llamadas formonas son 

sustancias cuyo estudio atin es controversial en cuanto a su efecto en 

  

El ecién nacido asi como la madre el ser humano, se sabe que en animales inferiores como el perro, 
desarrollan una habilidad . . . . 
sorprendente para reconocerse equinos y otras especies cobran gran importancia en el aspecto sexual. 
miituamente por medio del olfato, a 

medida que pasan los meses la . es 
habilidad se va perdiendo. I1.3 El gusto, el otro sentido quimico 

Generalmente saboreamos cuatro tipos de estimulos: lo dulce, lo 

amargg, lo salado y lo agrio, son los basicos y aunque existen varias 

teorias, se ha aceptado que son estas cuatro propiedades las mas 

importantes de las sensaciones del gusto. Los receptores primarios de 

estimulos, se llaman corpUsculos gustativos y se encuentran alojados 
por toda !a boca, en el interior de las mejillas, paladar y garganta estan 

en menor proporcién; en la superficie de la lengua se concentran en 

gran cantidad, en las papilas. Para su estudio, se han clasificado por lo 

menos cuatro clases de papilas con distintas funciones, 

determinandose un numero aproximado de 10 mil corptisculos 

gustativos en los humanos (Bartoshuck, 1971) los cuales se van 

renovando cada 10 dias, que es el tiempo de vida estimado de estas 

células. 

Nenio Con respecto a las zonas de reconocimiento del sabor, 

Foro gustavo Collongs (1974) encontrd que los sabores agrios son percibidos a los 

Fosita lados de la lengua y los amargos en el paladar blando y también en la 
   

  

Mictovellosidades 
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SENSIBILIDAD ALTA 
(umbral bajo) 

MW SENSIBILIDAD MEDIA 
(umbral clevade) 

i] SENSIBILIDAD ALTA 
(umbral bajo) 

Propiedad del sabor. Un corpisculo 
gustativo reacciona a lo amargo, pero 
también puede responder a otros tres 
sabores, como se ve en la grafica, 

A comienzos del siglo XX, el té se 
habia convertido en una de las bebidas 
favoritas de la realeza. 

10 Ibidem, pp. 416/447 

    

  

punta de la lengua. Curiosamente, la parte media de Ja lengua carece 

de corptsculos gustativos; podria llamarse el punto insipido, asi como 

el punto ciego de la retina. Algunas papilas responden a determinado 

sabor Unicamente, pero existen otras que responden a dos, tres y hasta 

cuatro sabores diferentes, lo que complica su clasificacién; se sabe que 

los corpusculos gustativos reaccionan especialmente con un sabor 

determinado de manera sensible y requieren de un estimulo mayor 

para responder a otros sabores, ésto es, muestran umbrales relativos. 

Asi como en los otros sentidos, el gusto posee niveles de adaptacién a 

las sustancias, o sea, una vez en la lengua, el umbral para esa 

sustancia aumenta, por lo que se requiere de una mayor concentracién 

para saborearla. Los primeros treinta segundos son de mucha 

sensibilidad, los treinta segundos siguientes son de adaptacién y los 

ultimos treinta segundos careciendo del estimulo original son de 

aumento del umbral hasta llegar a su posicién original. Un sabor 

“grato al paladar” es capaz de hacer que el cerebro libere sustancias 

endorfinas causandole sensacién de bienestar, afinidad y placer por 

algunos alimentos condimentados (Nas, 1986). 

IL.4 “De fa vista nace el sabor” 

La vista cobra una importante participacién en la percepcién de los 

demas sentidos, de tal forma que la visién exacerva la percepcidn del 

sentido que en esos momentos se esta ejerciendo; experimentos han 

reportado la presencia de olor, cuando no lo hay, sdlo por el hecho de 

colorear el estimulo olfativo (Engen, 1972). Asi también, al cambiar el 

color de un estimulo a otro totalmente distinto a su naturaleza, por 

ejemplo, el pintar un limén de color rojo o una hoja menta en amarillo, 

curiosamente fueron reconocidos como con olor mas intenso (Debra 

Zellner y Mary Kautz, 1982); algo similar sucedio con azticar que fue 

pintada de rojo, juzgandose como con un sabor mas dulce al probarla 

(Clydesdale, 1982}. La misma confusion se dio en diferentes fuentes de 

sabor, sdlo por tener un color distinto, una bebida de cereza, pudo ser 

confundida como de naranja, al tener un color anaranjado (Dubose, 

cardello y Maller, 1980). 

En un buffet experimental consistente en cambiar el color a los 

platillos servidos, muchos de los comensales reportaron falta de sabor 

en algunos platillos e incluso hasta expresaron sentirse mal (Moir, 

1936, segin reporte de Moskowitz, 1978)" 
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Isaac Newton experimenta con los 
rayos de sol que penetran por la 
ventana, la gama de colores del arco 
iris surge de la refraccién de un rayo 
solar después de atravesar un prisma. 
El boceto original dibujado por el 
propio Newton, muestra la sencillez 
del experimento. 

Como parte del curso de la materia de Percepcién y Disefo 

(Depto. de Disefio Grafico de la Universidad Auténoma de Cd. Juarez, 

1998), se realizé el experimento para comprobar la importancia de la 

relacion olfato-gusto; consistid en que un grupo de estudiantes 

voluntarios con los ojos vendados y las narinas tapadas tenfan que 

reconocer los bocadillos que se les dié a probar, reportandose que en 

los primeros treinta segundos les era muy dificil reconocer el sabor, por 

la textura de la comida identificaban algo, pero confundiendo los 

sabores; por ejemplo, una ensalada de frutas con malvabisco y crema 

batida fue confundida con ensalada de atin con mayonesa y verduras; 

un pastel fue reconocido como un tamal y un sushi de camarén como 

un pastel. Al igual que con la experiencia de Moir, algunos dijeron 

sentirse mal cuando supieron que probaron bocadillos de comida 

salada convinada con dulce; pero de no haberles informado, no se 

hubieran enterado. 

11.5 La vista 

¢Cudnto vemos? Expandir nuestra capacidad de ver significa expandir 

nuestra capacidad de comprender, es /a clave de la complejidad que 

apenas asoma la parte alta de un iceberg llamado inteligencia visual: 

Dondis (1973). 

Por una parte, vemos, miramos, percibimos, observamos, 

contemplamos, visualizamos; por otra parte, descubrimos, reconocemos, 

examinamos y comprendemos; desde fa identificacién de un simple 

objeto hasta su conceptualizacién, de lo inductivo a lo deductivo, asi es 

el proceso de la alfabetidad visual. La historia de todos los tiempos ha 
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Célula bipolar Laz amacrina   
Célula horizontal Célula ganglionar 

  

Para calcular la velocidad de la luz, Armand 

Fizeau en 1849 inventé el interferdmetro, en 
el cual una rueda dentada gira cada vez mas 
aprisa hasta que los dientes obturan el rayo 
de luz reflejado por un espejo situado a lo 
lejos; el Wempo que tarda en regresar la luz 
es el tiempo en que la rueda tarda en girar 

un espacio interdental. 

manejado una constante: la utilidad, la estética y la forma (siempre 

antecedida por la funcion, Sullian). 

Pero la alfabetidad visual no se mide en dioptrias, ni es la 

agudeza visual la que nos da un 20-20 de calificacidn. Vemos con el 

cerebro en base a la informacién que captamos con los ojos. En 

términos fisioldgicos, el ojo es una estructura parecida a un globo cuya 

consistencia es dada por la sustancia liquida llamada humor vitreo; la 

delgada capa interna del globo ocular es la retina y a lo largo de ella 

se encuentran alojadas las células fotorreceptoras, unas son los 

conos que perciben Unicamente el color en condiciones de buena 

luminosidad, dando una visidn fotdpica, estan concentradas 

mayormente en el area de la fovea, ef punto donde enfocamos la 

vision; su numero es de alrededor de los 7 millones. Otras células 

fotorreceptoras son los bastones que captan las imagenes solamente 

en blanco y negro, requieren de poca luminosidad, nos dan una vision 

escotdpica; se distribuyen en la retina a excepcion de la fovea, su 

cantidad es alrededor de 125 millones. 

En un paso anterior a los conos y bastones, los estimulos pasan 

por las células bipolares, que a su vez reciben la informacion de las 

células ganglionares. Otras células, las horizontales y las 

amacrinas, coaccionan en forma horizontal interconectando a las 

células bipolares con las ganglionares. Todas estas funciones se 

realizan con exactitud matematica, como la /ongitud de onda luminosa 

alcanzada por el ojo humano el cual abarca un rango que va de los 

400 a los 700 nandmetros captando el espectro de los colores: violeta, 

indigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, con una variedad limitada 

de combinaciones (una computadora nos da millones, mas de lo que el 

ojo puede distinguir). La longitud de onda determina la luz que se 
recorre durante un ciclo, se mide en nandémetros (nm) y su valor 

equivale a una billonésima parte de un metro; también determina el 

matiz del color producido por el estimulo visual. La pureza del color es 

dada por la saturaci6n de la luz y la brillantez por la amplitud o altura 

de la onda Iuminosa. 

La capacidad del ser humano es limitada ya que existen 

organismos como las serpientes, que captan longitudes de onda que 

van mas alla de los 700 nm, como los rayos infrarrojos, esto lo hacen a 

través de érganos sensoriales ubicados en ta lengua, reciben 

informacion a partir del calor que producen los cuerpos de sus presas 

(Sinclair, 1985). Asimismo, otros animales tienen la propiedad de captar 
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A medida que fa edad avanza el delicado 
mecanismo del oido va perdiendo elasticidad y 
asimismo la percepcién de los sonidos. 

1 Tbidem, pp. 5085 
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longitudes de onda mas cortas, que van por debajo de los 400 nm; son 

conocidos como rayos ultravioleta y rayos equis. Estos organismos 
tienen la propiedad de ver mejor en la noche, captan rapidamente 

materiales como la ropa blanca ya que en ellas se refleja la Juz 

ultravioleta, sobre todo si han sido lavadas con agentes blaqueadores. 

IL6 Pérdida de la percepcion visual 

Conforme se envejece, van ocurriendo algunos cambios importantes en 

la estructura del ojo, afectando el sistema visual. La pupila disminuye 

su dimensién y por lo tanto la cantidad de luz que llega a {a retina; una 

persona de 60 afios recibe una tercera parte de lo que un ojo joven de 

veinte recibe de luz (Ordy Brizzee y Johnson, 1982). También, el 

cristalino se va engrosando (Dalziel Yegan, 1982; Spector, 1982) y entre 

otros efectos, ya no se percibe el color como antes, las capas del 

cristalino poseen una pigmentacién amarillenta y conforme aumentan 

las capas se va absorviendo la porcién azul del espectro; disminuyendo 

sistematicamente la percepcidn de este color (Bornstein, 1977, 1984); 

se sufre confusidn entre lo blanco y amarillo y también entre tonos de 

azul y verde; a este padecimientose le llama da/tonismo. 

Debido a que el cristalino se va haciendo cada vez mas grueso, 

opaco y pigmentada, la luz se dispersa en la retina, provocando 

problemas de opacidad y resplandor en la visién. Como el cristalino va 

perdiendo elasticidad por consecuencia también la agudeza visual va 
disminuyendo, esto se nota al no poder enfocar los objetos de cerca 

(presbiopia); provocando a su vez una disminucién en la percepcién de 

1a profundidad (Corso, 1981; Whitbourne, 1985)"y muy probablemente 

fa razon de muchas de las caidas que sufren los ancianos. 
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El teléfono fue inventado por Alexander 
Graham Bell, quién era fogoterapeuta, tanto 
sui madre como sw esposa estaban sordas. 

  

      

Areas de presién atmosférica alta y baja 
ereadas por la vibracién del diafragma de 
una bocina. 

  

I.7 Sistema auditivo 

Si consideramos que la mayor parte de la informacion que captamos es 

a través de la vision, la audicién se encontraria en un segundo lugar, 

dado su gran importancia dentro del proceso de comunicacién 

humana. Evans (1982), sostiene que el sentido del oido es incluso mas 

importante que el de la vista porque mientras una persona ciega esta 

alejada de los objetos, el sordo esta alejado de las personas. Sin la 
comprensién auditiva, el entendimiento se torna mucho mas dificil; y el 

entretenimiento (musica, cine, teatro) no cobra sentido. 

El sonido 

Los estimulos auditivos son causados por el desplazamiento de un 

medio elastico; tienen la propiedad de estirarse y volverse a su estado 

original, para ello, es necesario contar con las condiciones necesarias, 

las moléculas al desplazarse, chocan con otras produciendo vibraciones 

en forma de ondas sonoras que se desplazan facilmente en medios 

como el metal, madera, agua; medios sdlidos, liquidos y gaseosos, pero 

sobre todo es en el aire en donde su desplazamiento es mas 

importante. En un medio como el vacio del espacio extraterrestre no 

puede darse la propagacién de ondas sonoras. 

El sénido modifica la densidad de {a moléculas de aire, 

provocando cambios en la presién atmosférica; por ejemplo, las 

vibraciones que se sienten al acercar la mano a una bocina de un 

estéreo, entre mayor sea el volumen, la presin atmosférica es mas 

fuerte al empujar las moléculas de aire. Un ciclo de movimiento de una 

nota puede modificar la presién atmosférica en un rango que va de los 

20 a 20,000 Hz (Hertz) por segundo. El promedio de frecuencia que 

escuchamos mejor o somos mas sensibles va de los 2,000 A 5,000 Hz 

(Gulick, Gescheider y Frisina, 1989; Sivian y White, 1933), por ejemplo, 

el llanto de un bebé esta dentro de este rango de frecuencia. 

El numero de ciclos de una onda sonora se mide en et lapso de 

un segundo, la amplitud de onda se define por el angulo que va de los 

0° a los 360°. Por ejemplo, un Do central en el piano tiene una 

frecuencia de 262 ciclos por segundo; entre mas aguda sea la nota, la 

frecuencia resulta mas alta. La fuerza de una onda sonora con mayor 

amplitud, mueve mas el timpano que una de menor amplitud. Esta 

fuerza se mide en unidades !lamadas Dina (por cm2), por ejemplo un 

tono de 1,000 Hz a 0.0002 dinas/cm apenas se escuchara en 
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condiciones ideales. Un sonido fuerte puede ser percibido como dolor y 

empieza a sentirse desde una amplitud de las 2,000 dinas/cm, de tal 

manera que hay un rango desde la detectacién del sonido hasta el 

dolor, de diez millones a uno. 

Las ondas sonoras provocan alteraciones en la presion del aire 

y ésto a su vez provoca el movimiento del timpano, el cual sdlo 

requiere para ser desplazado de un 0.00000001 cm (una mil 

millonésima de centimetro), tal es la sensibilidad del timpano para su 

funcionamiento. Para simplificar el manejo de las cifras, se ideo una 

escala logaritmica de actistica, llamada Nivel de Presin del Sonido 

(NPS) y cuyas unidades son los Decibeles (Db). 

Ejemplo de diversos ruidos medidos en decibeles: 

  

  

  

  

Nivel Db Ejemplo 

Intolerable 160 Musica de la banda mas 

ruidosa de rock. 

Sensacién de dolor 140 Avién despegando. 

Muy ruidoso 120 Trueno muy fuerte. 

100 Trafico de autos intenso con 
bocinazos. 

Fuerte 80 Musica a volumen alto por radio. 
Moderado 60 Una conversacién promedio. 

Débil 40 Un barrio o lugar tranquilo. 

Muy débil 0a20 Ef ruido mas débil detectable. 

Murmullo suave. 

  

Pabeltén 

       

  

   

    

Canales semicirculares 

Nervio auditivo 

Céclea 

Ventana oval 

    
    
  

Conducto auditivo ~ Trompa de Eustaquio 
extemo. 

  Ventana redonda 
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El pabell6n auricular, comunmente llamado 
oreja nos sirve para poder captar mejor los 
sonidos. En la foto se ve un dedo y la oreja 
izquierda de la Estatua de la Libertad de 
Bartholdi en su taller de Paris. 

El vido 

Esta formado por tres partes: Oido externo, oido medio y oido interno. 

Oido externo 

Es la parte llamada comunmente oreja, su nombre correcto es pabellén 

auricular. Nos ayuda a captar mejor el sonido y su direccion; algunos 

animales como el perro, caballo y murciélago tienen la facilidad de 

poder dirigir sus orejas hacia donde proviene el sonido. Se compone de 

tres estructuras: el pabellén auricular, el conducto auditivo 

externo, que ademas de proteger al timpano manteniéndolo alejado 

de polvo, objetos e insectos, sirve de caja de resonancia para amplificar 

los sonidos; y por ultimo la membrana timpanica o timpano, que es 

la estructura mas importante del ofdo externo y la mas fragil, vibra por 

consecuencia de los sonidos y forma parte del limite entre el oido 

externo con el oido medio. 

Oido medio 

Esta formado por tres huesesillos que son los mas pequefios del cuerpo 

humane: martillo, yunque y estribo, reciben estos nombres por su 

semejanza con los objetos mencionados. Ocupan un espacio de 2 cm 

aproximadamente; a partir del oido medio, las ondas sonoras ya no 

viajan en el aire como lo hacen hasta el conducto auditivo externo, 

ahora tienen que hacerlo a través de un medio liquido, que no ofrece 

las facilidades de transmisién que prevalece en el aire, a este cambio 

de un medio a otro con la consecuente resistencia o dificultad se le 

llama impedancia (Nielsen, 1985). Esta pérdida de presién sonora 

llega a ser de hasta un 99% (30 dB). Sin embargo, las vibraciones del 

timpano como consecuencia de las ondas sonoras, hacen que el 

martillo, yunque y estribo se muevan como un engranaje mecanico, 

aumentando las ondas sonoras al odo interno en mas del 66% (20 

dB), de tal manera que a fin de cuentas sdlo se pierde una parte del 

sonido. 

Cuando un sonido fuerte nos llega, los huesesillos 

automaticamente quedan inmoviles sin amplificar el sonido, ya que de 

otra manera dajiaria estructuras del oido interno; son dos pequefios 

musculos esqueléticos los que por reflejo se contraen evitando que el 

sonido se amplifique. Este mismo reflejo se acciona cada vez que 

emitimos una palabra, con el mismo fin de evitar que sonidos o 

palabras altas dafien al cerebro (Borg y Counter, 1989). 
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Médicos en el siglo XIX realizando una 
operacin del ofdo, a pesar de los avances los 
cirujanos seguian operando en ropa de calle. 

El oido se conecta con un conducto llamado trompa de 

eustaquio, va del ofdo medio a {a garganta, su funcién consiste en 

regular la presion de aire del sistema auditivo. 

Oido interno 

No es una estructura como tal, mas bien es una cavidad dentro de los 

huesos parietales (laterales) que son los mas duros del esqueleto 

humano. En estas cavidades se encuentran contenidos los canales 

semicirculares y la caclea (conocida como caracol); la primera tiene 

que ver con el sentido de la orientacién y el equilibrio y la segunda, 

que esta llena de liquido contiene los receptores que son cruciales para 

la audicién. Cuando el estribo mueve la ventana oval, la presion del 

liquido contenido en la céclea hace que los receptores auditivos que se 

encuentran en el érgano de corti se estimulen trasduciendo la 

energia de presién de la onda sonora en energia eléctrica y quimica. 

11.8 Algunas deficiencias en la audicién y su posible causa 

Tinitus 

Se trata de la percepcién temporal o permanente de un zumbido 

agudo que puede no ser muy fuerte, pero si bastante molesto. Puede 

deberse a diversos problemas que van desde un tumor en el nervio 

auditivo, hasta por una sobredosis de farmacos o también por lesién 

cerebral. 

Presbiacusia 

Es la pérdida de la audicién, casi siempre causada por edad avanzada. 

Técnicamente es una pérdida progresiva en ambos ojdos a tonos de 

frecuencia alta y algunas otras alteraciones. Casi una tercera parte de 

gente mayor de 65 ajios sufre de este padecimiento. 

Aunque existen variables, los investigadores sugieren que la 

causa principal son los ruidos en el medio, su incidencia puede 

disminuir evitando los sonidos fuertes. La consecuencia mayor para 

alguien que padece de presbiacusia es la dificultad de percibir el habla, 

sobre todo los fonemas de frecuencia elevada, palabras que lleven §, Z, 

CH, J, T y otros, son dificiles de distiguir en condiciones de eco o ruidos 

de fondo que distorsionen el sonido (Bergman, 1980). Adicionalmente, 

la pérdida auditiva ocasiona problemas emocionales como el 

aislamiento social y la depresién. Sin embargo la falta del oido en los 
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Beethoven anotaba sus ideas musicales en 
cuademos, que cobraton mayor importancia 
en la medida que se volvia sordo; el dibujo 
de la habitacién corresponde a su taller donde 
compuso muchas de sus obras maestras, que 
ensayaba en el piano Graf. 

ancianos no representa un problema de adaptaci6n; la dificultad 

estriba en la comunicacién, ya que la gente tiene dificultad para 

comunicarse con una persona que no oye. 

Sordera 

Es la deficiencia auditiva mas conocida, la situacién es que no todos 

los casos pueden ser auxiliados por un aparato auditivo convencional, 

existen dentro de los problemas de sordera, dos clasificaciones 

conocidas: sordera de conducci6n y sordera nerviosa. 

Sordera de conduccién 

Son problemas de conduccidn de estimulos sonoros que se pueden 

presentar tanto en el ofdo externo como en el medio, casi siempre 

causados por perforaciones de timpano e infecciones del oido, ésta 

tltima de mas riesgo entre los nifios. Otro problema, sobre todo en 

personas adultas y con una incidencia del 7% como enfermedad 

hereditaria, es la que ocasiona la total inmovilizaci6n del estribo, con 

la consecuente dificultad de conduccién del estimulo sonoro (Gulick, 

1989). Estas deficiencias han podido ser solucionadas con el uso de 

aparatos auditivos ya que la lesidn se encuentra en el ofdo externo o 

medio, los aparatos funcionan estimulando la céclea al canalizar las 

ondas sonoras a la parte dsea que la rodea. 

Sordera nerviosa 

EI problema de esta enfermedad esta localizado en el oido interno, ya 

sea en la céclea o en el mismo nervio auditivo. Una de las causas se 

debe al exponer el oido a ruidos muy fuertes, ya que los estereocilios 

de las células ciliadas contenidas en el 6rgano de corti se dafian y por 

lo tanto los receptores no pueden transmitir las ondas sonoras. Por lo 

tanto un aparato para la sordera comtin no sirve ya que el problema 

no es el envio de vibraciones a la céclea, el problema es que no hay 

receptores que produzcan los potenciales de accidn para ser enviados 

al nervio auditivo y de ahi al cerebro. Actualmente, la sordera nerviosa 

esta siendo tratada mediente implantes cocleares e inserciones de 

electrodos conectados directamente a las fibras aferentes, 

desgraciadamente esta técnica todavia no ha sido completamente 

desarrollada. 

Otro problema también estriba en que la sordera nerviosa 

presenta pérdida auditiva solamente de ciertas frecuencias, cosa que 
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Cada que se populariza un medio nuevo 
surgen especulaciones acerca de su uso 
excesivo, en esta caricatura de la época, una 
madre preocupada comenta a otra persona 
sobre las horas que se pasa su hijo frente 
alaradio. 

1 Ibidem, pp, 253/274 

dificulta su aplicacién ya que en la actualidad todavia no existe un 

aparato auditivo que discrimine los diversos tonos y ruidos. Los 

estereocilios son estructuras tan fragiles y pequefias que pueden ser 

dafiadas por un tono fuerte, personas que trabajan en lugares donde 

estan expuestas a ruido muy alto, presentan estas pérdidas de audicion 

a ciertas frecuencias en particular; este dafio causado a las células 

ciliadas esta localizado en un lugar de la membrana basilar, y cuyo 

descubrimiento se hizo analisando el oido en cadaveres de personas 

con estas caracteristicas. Concluyéndose que existen neuronas 

auditivas particulares para determinados tonos y frecuencias.’ 

I1.9 Percepcion de los sonidos en la infancia 

No es posible explicar la percepcidn sin antes acudir al acto previo que 

es la sensacion, que se refiere a experiencias inmediatas y basicas 

causadas por estimulos simples. En la sensacion todavia no existe un 

reconocimiento del estimulo; es posteriormente cuando la percepcién 

hace su aparicion reconociendo e interpretando la informacién para 

darle significado y organizacién. 

Si 10 que ve un recién nacido es dificil de medir, saber que 

tanto escucha es todavia mas complicado, se sabe que el bebé oye atin 

antes de haber nacido, los latidos de! corazon de la madre los percibe a 

80 db y los ruidos externos fuertes a 60 db, es como escuchar la radio 

a un voltimen entre medio y alto (Morse y Cowan, 1982). Esto ha 

llevado a los investigadores a afirmar que las capacidades auditivas de 

un bebé son mucho mas desarrolladas que su vision; incluso los 

umbrales de audicién son entre 10 y 20 db mas altos que en los 

adultos (Aslin, 1983). 

En experimentos realizados por Jusczyken en 1985, bebés entre 

uno y cuatro meses presentaron habilidad para discriminar fonemas 

simples; ellos succionaban un chupon conectado a un sistema grabado 

el cual podia emitr un sonido; mediante succiones vigorozas, lo 

primero que escuchaban es el fonema “ba”, pocos minutos después 

con un ritmo mas lento el sonido aparecia como “pa”; este cambio no 

era de su agrado y volvian succionar mas rapido para oir otra vez 

“ba”. Es tal su sensibilidad que se reporté una discriminacion entre los 

fonemas “sa” y “va"; “ra” y “la” y entre “fa” y “ta” (Eilers y Minifie, 

1975; Eimas, 1975). Asimismo, se pudo comprobar que esta 

discriminacién es independiente del idioma materno, y a medida que el 
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Antes de empezar a hablar, los bebés tienen 

una gran capacidad de reconocimiento 
sobre diferentes fonemas, en experimentos, 
se pudo comprobar que tienen preferencias 
sobre sonidos que podian controlar. 

13 Tider, p. 282 

bebé va aprendiendo su idioma, la habilidad se va perdiendo, por 

ejemplo nifios japoneses pueden distinguir entre sonidos “ra” y “la”, 

no asi los adultos (Eimas, 1975; Mayawaki, Strage, Verbrugge, 

Liberman, Jenkins y Fijimara, 1975), este tipo de distincién de 

percepcion que esta presente en la infancia desaparece cuando no es 

utilizada. 

Un recién nacido tiene la capacidad de reconocer a los tres 

dias la voz de su mama y puede escoger entre un chupén que repro- 

duce su voz a otro con voz de otra mujer, ya que desde antes de su 

nacimiento la ha estado escuchando (Anthony Descaper y William Fifer, 

1980). Otro descubrimiento sorprendente es el que a la edad de cinco 

meses, no nada mas reconocen y asocian fa cara de la mama o del 

papa con la voz, sino que también una expresién de felicidad lo ligan 

con un rostro feliz y una expresidn de enojo lo relacionan a una cara 

enojada (Arlene Walker-Andrew, 1986), ésto se comprobo al mostrar a 

los bebés una imagen de un rostro feliz y uno enojado con una voz, 

ellos volteaban a ver el rostro sequin si la voz era de felicidad 0 de 

enojo.” 

1.10 Percepcion del dolor 

¢Por qué es importante el estudio del dolor? Porque involucra dos 

componentes muy importantes: la expresién sensorial y la emocional. 

El dolor es algo que se siente dentro de nosotros mismos, es individual 

asi como el hambre, pocas veces se puede compartir como se comparte 

un atardecer; no se parece a los estimulos de informacion que 

percibimos con los otres sentidos y que captamos de afuera hacia 

adentro. El dolor es un mecanismo de proteccién de nuestro cuerpo, 

tiene que ver con la sobrevivencia; si no sintiésemos dolor, el dafio 

causado en nuestro cuerpo seria mayor, no seriamos capaz de detectar 

alguna fractura, quemadura o enfermedad grave a tiempo para poner 

un remedio. Sentir dolor no es comodo (a menos que se sea 

masoquista), es la extraordinaria alarma natural que poseemos para 

evitar o prevenir peligros severos posteriores. 

Los niveles del dolor se determinan en umbrales del dolor 

(Sherrick y Cholewiak, 1986), se prueba con instrumentos provocando 

estimulos mecanicos, térmicos, quimicos y electronicos aplicados en 

distintas partes del cuerpo (torso, genitales, cara, cornea, paladar, 

cuero cabelludo, pulpa dental, entre otros) tanto en seres humanos 
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E! dolor ha sido preocupacién desde 

siempre, en esta ilustracién se muestra a 
Aquiles aplicando primeros auxilios a su 
amigo Patroclo en el campo de batalla. 

como en animales para medir el umbral! en distintos casos. 

El umbral del dolor es cuando un sujeto dice “duele” la mitad 

del tiempo y “no duele” la otra mitad: varia segtn la parte del cuerpo 

estimulada, la cornea, la parte posterior de la rodilla y la region del 

cuello son muy sensibles, mientras que la planta de los pies, la punta 

de la nariz y la cara interna de las mejillas entre otras son mucho 

menos sensibles, el grado varia de sujeto a sujeto; tanto el umbral del 

dolor como su tolerancia (maximo nivel que una persona aguanta el 

dolor), son variantes de percepcién en los individuos. 

La adaptacion al dolor es relativa, hay poca o nula a un dolor 

intenso, en cambio un estimulo ligero es tolerable e incluso después de 

la sensacién de dolor experimentado a un principio, éste va 

desapareciendo poco a poco, por ejemplo, existe tolerancia al agua 

caliente hasta los 46 grados centigrados, al hacer el primer contacto se 

siente dolor, pero tendemos a acostumbrarnos; en cambio, por encima 

de los 46° dificilmente nos acostumbramos. Algunas teorias de la 

percepcidn del dolor explican su procesamiento: 

iB Teoria de la especificidad de la percepcion del dolor. 

2. Teoria del patron de la percepcidn del dolor. 

3. Teoria de! control de puertas. 

Teoria de la especificidad de la percepcidn del dolor 

Receptores especificos de! dolor envian informacion al cerebro 

directamente a un centro del dolor, dichos receptores son 

terminaciones nerviosas libres que existen en todo el cuerpo y se 

conectan directamente a la parte del cerebro que registra el dolor. 

Investigadores no saben explicar qué pasa cuando alguna 

herida grave no produce dolor grande al momento de haberse 
producido, asi como también cuando al faltar algin miembro, el 

paciente “siente” dolor en el brazo o pierna amputada tan 

intensamente como si estuviera presente (Rivliny Gravella, 1984); 

écémo es posible, si las terminaciones nerviosas junto con la parte 

ausente han desaparecido? 

Teoria del patron de la percepcion del dolor 

Postula que el dolor es producto de patrones de estimulacién que se 

van sumando hasta niveles criticos para que sean percibidos como 

dolor. Sus seguidores rechazan que existan receptores exclusivos del 

dolor y refieren a tal discriminacion cuando se llega a una cantidad de 
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Dibujos del sistema nervioso y el circulatorio 
tealizados por Vasalio en 1543 son casi 
perfectos; sus investigaciones también 
revelaron la verdadera estructura del cerebro 
y el corazén. 

14 Ihider, pp. 395/510 

energia acumulada capaz de desencadenar la produccion de patrones 

nerviosos (Sherrick y Cholewiak, 1986). 

Teoria del control de puertas 

La percepcion del dolor es un proceso complejo en el que las fibras 

nerviosas interactuan entre si y en donde el cerebro tiene gran 

participacion en la percepcién. Basicamente existen dos clases de 

fibras nerviosas con diferentes influencias sobre el sistema de control 

de puertas. Unas conservan un efecto directo sobre las células de 

trasmisién de la médula espinal, estimulandolas directamente; y otras, 

ejercen influencia sobre la sustancia gelatinosa de la misma médula 

espinal, las fibras nerviosas grandes ja estimulan y las fibras pequefias 

inhiben fas células de trasmision, dando por resultado dos opciones: 

a) Si las fibras nerviosas grandes estimulan la sustancia 

gelatinosa y éste sistema inhibe a las células de 

trasmision, la puerta se cierra y las células contribuyen 

en menor medida a la percepcién del dolor. 

b) Cuando las fichas pequefias son las que inhiben la 

sustancia gelatinasa, ésta envia menos inhibicién 

a las células de trasmision, entonces, la puerta se abre 

(inhibir lo inhibido nos da un resultado positivo), las 

células de trasmisién se vuelven mas activas y la 

percepcién de! dolor aumenta." 
Hoy en dia, se sabe que el cerebro tiene influencia sobre la 

sensacion del dolor, un doctor puede administrar al paciente un pla- 

cebo (sustancia inactiva) diciéndole que le ayudara a disminuir el dolor, 

el proceso actuara por influencia del cerebro como un poderoso 

analgésico de manera significativa. No hay enfermedad, sino enfermos, 

la mayoria de las enfermedades son psicosomaticas, dicen los 

psiquiatras, sin embargo se paga mucho dinero en medicamentos. El 

control del dolor y su alivio se encuentra dentro de las principales 

motivaciones del ser humano por evitar el dolor. 
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Este grabado flamenco del siglo XVI muestra 
como medir distancias cortas con los dedos 
de fa mano y distancias largas dando pasos de 
mayor o menor longitud, el mismo cuerpo 
humano ha servido de base para conformar el 
sistema de medidas. 

®e 
<Futuro> 

<Presente> 

1S Galbris Genevieve, Andlisis semioldgico del gesto 
francés, Semiosis Universidad Veracruzana, 1991, p. 53 

il. EL GESTO 
  

Mientras que el dolor se expresa con un “gesto” por consecuencia 

organica, el gesto de actitud se da para dar mayor énfasis a la 

comunicacién humana. De manera cotidiana, solemos utilizar 

movimientos corporales y expresiones faciales mientras hablamos, 

generalmente no nos percatamos de ello, pero lo cierto es que nos 

ayuda para el entendimiento con otras personas, lo usamos cuando 

deseamos que otros no deban escuchar lo que decimos, para expresar 

sentimientos, para que muchas personas se enteren a la vez, para 

expresar situaciones, mostrar objetos, dibujar en el espacio, manejar 

instrumentos musicales, indicar el uso de un teléfono, conducir 

automévil, etc. Los gestos son una parte fundamental de la 

comunicacién humana, a través de ellos mostramos nuestro verdadero 

ser, es como el dolor, que se manifiesta desde adentro. 

Los movimientos corporales cobran una importancia 

significativa para la comprensi6n del sistema no-verbal de 

comunicacién; incrementan la funcién en virtud de su expresividad, 

pueden controlar multiples pardametros a la vez y manipular la 

informacién como un todo. El reconocimiento de los gestos depende 

de muchos factores a veces complejos: el grado de libertad, el numero 

de gestos a reconocer y la diferenciaci6n, esto es: gestos estaticos o 
dinamicos, estos ultimos incorporan la dimension del tiempo (futuro, 

pasado, presente) de expresion gestual comin se describe” 

Futuro 

Culturalmente, se sitda adelante, en forma recta y ligeramente hacia 

arriba; corporalmente se indica levantando el mentén y haciendo un 
movimiento de la mano o el indice llevado por un salto hacia adelante. 

El deslizamiento de tajo de la mano en plano frontal hasta cierta 

distancia representa un limite temporal. 

Pasado 

Con el pulgar y fa cabeza orientada hacia el hombro situamos el 

pasado proximo detras de nosotros en un movimiento reducido y 

rapido. La mano y la cabeza levantada hacia arriba y atras localizamos 

el pasado remoto, con un movimiento mas lento. 

En ambas dimensiones existe una tendencia analdgica entre altura y 

distancia con relaci6n al tiempo. 
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<No sea insolente> 

<Me gustaria 

<Te amo> 

    

   <jSigueme!> 

eran un complemento 
esencial de toda mujer elegante en los siglos 
XVII y XIX, pero su mayor encanto residia 
ef su uso para enviar mensajes “‘secretos”. 

Presente 

Lo representamos hacia los pies con movimientos de cabeza, indice o 

manos hacia abajo. 

W.4 Gesto metaforico (realidad abstracta) 

Solemos hacer una representacién pantomimica al sujetarnos el 

est6mago cuando expresamos que: tenemos hambre, estamos 

satisfechos, estamos nerviosos 0 ansiosos y hasta cuando pasamos por 

algun conflicto sentimental; ligamos lo fisioldgico con lo psicoldgico. 

Este gesto mimético y metaférico obedece a principios de imitacién, 

como la representacién de manejar algtin aparato por ejemplo, no es 

una convencién compartida ya que suele variar segdn la cultura, 

region, época, etc., el gesto de llamar por teléfono se hace extendiendo 

el pulgar y mefiique extendidos, mientra que con la otra mano se 

sefiala con el dedo indice quién es el que va a hablar a quién. Hace 

afios cuando el teléfono era de piezas separadas (bocinas y auricular) 

este acto se representaba haciendo movimientos circulares con el dedo 

indice, un ejemplo de variacién dada por la época. 

Se tiende a imitar todo, una accién, un objeto, un animal, a 

nuestros semejantes, hacemos una representacién abstracta y 

simbolica; hacemos una transferencia de tiempo, de personalidad y de 

movimiento evocando una escena especifica, acercada a la realidad 

pero en forma puramente simbdlica. Un gesto es un movimiento del 

cuerpo que contiene informacién, es un lenguaje de sefias como el que 

ejecuta un policia cuando dirige el trafico. En este lenguaje de sefias 

intervienen dos aspectos basicos de semidtica: el significado y el 

significante, el primero trata el mensaje o designata y el segundo se 

tefiere al vehiculo o designatum. 

Recato, calma, empujar 

Manos extendidas 

con las palmas hacia afuera 

  

Significado ;———> 
         

  

   
    

Significante -—>       

Su aplicacién sugiere modificaciones o variantes de acuerdo al 

significado real que se quiere dar, por ejemplo, las variantes gestuales, 

éstas como en todo lenguaje son variables de significado que puede 
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16 Galbris Genevieve, Andlisis semioldgico del gesto 
francés, Semiosis Universidad Veracruzana, 1991, pp. 584 

tener un solo significante como por ejemplo la variante de plano 

vertical que es la mano que corta de tajo el espacio en forma vertical 

dividiendo el espacio en dos, izquierdo y derecho, es una nocién de 

oposicién simbolica fuerte (politica, social, religiosa, etc.) y la variante 

de plano horizontal que se efectta con la palma hacia abajo, es un 

corte completo, una supresién, es definitivo; se trata de una 

decapitacion. Si la palma esta hacia arriba, la mano se vuelve una 

guadafia o machete que corta al raz, o hasta el suelo.” 

1.2 Comunicaci6n manual 

Si bien el gesto es una forma natural de expresion, también provee 

informacién adicional y métodos alternos de comunicaci6n. 

El lenguaje, entre otras cosas distingue al hombre de los animales y 

de una forma u otra es un proceso que tiene que ser aprendido. 

Un lenguaje no verbal es aquel que sin palabras puede establecer una 

comunicacién directa entre usuarios, tal como lo es el lenguaje de las 

seflas comunmente utilizado por los sordos; el cual recibe 

innumerables influencias sociales ya sea a nivel educativo, profesional 

o familiar. Por otro lado, la region asi como en el lenguaje hablado es 

determinantes para la forma y estilo utilizado en la comunicacion 

manual, ya que varia seguin las distintas regiones del pais. 

EI lenguaje manual y signico de los sordos tiene una gramatica 

muy particular y no se ajusta a la sintaxis del lenguaje verbal. Para dar 

mayor énfasis, muchas sefias se valen de gestos y movimientos tanto 

de brazos como de cabeza a diversas alturas que van desde la cintura 

hasta la cara, pero siempre tomando como centro de importancia la 

boca. Los primeros signos datan probablemente del afio 1797 con el 

antiguo lenguaje del signo y gesto francés. Su evolucién ha sido 

constante, notandose una transformacién importante en su estructura, 

por ejemplo: La limitacién cada vez mayor hacia un lenguaje de 

movimientos hechos con las manos, mas que con el rostro y el cuerpo. 

a) La tendencia de limitar cada vez mas los 

movimientos. 

b) El manejo de simetrias en las sefias realizadas a 

dos manos. 

¢ La sintetizacién de signos multiples hacia 

procesos de asimilacién cognoscitiva, disminuyendo 

rasgos de iconicidad o perdiéndolos totalmente. 
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Al igual que el lenguaje escrito, la evolucién de los signos 

manuales tienden a perder su origen imitativo, pantomimico, icénico o 

dactiloldgico hacia formas mas simples y convencionadas. Se ha 

comprobado que sefias con alto grado de iconicidad (denotativas) no 

son factor determinante en el recuerdo de las mismas; de tal manera 

que sefias mas simples pueden recordarse igual o mejor. 

Las combinaciones de los signos pueden ser amplisimas, 

movimiento, forma de la mano, posicidn, etc. dan variedad infinita de 

signos; pero, asi como en el lenguaje oral existen limitaciones o reglas, 

en los signos manuales también los hay. La simetria de movimiento en 

ambas manos, se da mas bien por la dificultad de mover las manos en 

distintas direcciones. La dominancia de movimiento, es hecha 

regularmente con la mano dominante, mientras que la mano inmovil 

puede adoptar otra posicién como de alguna letra por ejemplo. Este 

proceso de asimilacién en donde se cambia la configuracion de la 

mano, movimiento, lugar, etc. dependiendo de los signos anteriores o 

posteriores para componer una oracién, puede ser muy complicada, 

mas si no van acompafiados de expresiones faciales; resulta en 

muchos casos, la no clara comprensién del lenguaje manual en sordos 

de baja educacion y normoyentes, quienes para hacerse entender 

recurren a gestos, expresiones mimicas y hasta invencién de signos 

para lograr comunicarse. Esta es una de las barreras de comunicacion 

entre grupos de sordos, no sdlamente de un pais a otro, sino hasta 

localmente; siendo las principales dificultades generalmente los 

factores culturales, sociales y econdmicos. 

Como ya se habia mencionado, el lenguaje de los sordos sigue 

una construccion gramatical diferente al lenguaje hablado, para ellos 

la idea central es mas importante que la estructuracién de los 
enunciados; en México por ejemplo, las oraciones manuales se reducen 

a cinco partes: nombre, pronombre, verbo, adverbio e interjeccion. Para 

decir “Pedro ha venido con Ismael”, se sefiala “Pedro, Ismael venido 

con” y se debe entender: “Pedro e Ismael han venido juntos”. 

itl.3 Dactilologia e ideogramas 

La dactilologia o deletreo es la representacién manual del alfabeto 

castellano descrito en el aire, su abecedario esta compuesto por 21 

letras fijas y 8 con movimiento (ch, j, k, Il, fi, q, x, 2); éstas en 

combinacion con signos o ideogramas de sustantivos, nombres 
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propios, direcciones, etc. son de esencial manejo en el principiante. 

Haciendo una comparaci6n de la rapidez del lenguaje manual 

contra el escrito, Fusld en 1958 realizo una prueba con doce personas 

con buen manejo de lenguaje dactilolégico, haciéndoles escribir 
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Antiguo grabado de Jacob Lenpold realizado en 1727. muestra imagenes del lenguaje dactilolégico (sefias 
manuales} y posiciones corporales como parte integral de a comunicacién gestual. 
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Tlustracién computarizada en tercera 
dimensién que muestra el hemisferio cerebral 
derecho, responsable de Jas funciones 
emotivas, estéticas, sentimentales y visuales 
entre otras. 

17 Garcia Serafin Esther, Comunicacién manual, Tomo 

1, 1990. 

primero un parrafo de 39 palabras con un total de 178 letras y después 

repetirlo en el lenguaje manual. El tiempo empleado fue de 38.4 

segundos para el manual, contra 77.4 segundos que se tardaron en 

escribirlo; casi la mitad del tiempo que se lleva en la escritura ordi- 

naria. Mientras que la forma escrita utiliza 2.3 letras en el papel, la 

forma dactilolégica utiliza 4.6 letras. No obstante esta asombrosa 

rapidez, todavia sigue siendo esta técnica mas !enta que el lenguaje 

hablado.” 

La técnica de deletreo manual se hace formando cada letra con 

los dedos de manera clara y continua, solamente haciendo una 

pequefla pausa entre palabras, esto se hace sosteniendo un momento 

la posicién de la mano en Ia ultima letra. Simultaneamente es 

importante que los labios deletreen lo que se va diciendo para que 

haya una mejor comprension. Dactilolégicamente las palabras deben 

de entenderse como normalmente se lee en e! lenguaje hablado, como 

unidad y no deletreando cada letra, al principio suele ser complicado, 

pero la habilidad se va adquiriendo poco a poco; al igual que aprender 

a leer lo escrito, se aprende a leer las palabras manuales. 

Como resulta muy tardado construir manualmente las palabras 

con cada una de las letras que las contienen, existe una gran variedad 

de figuras compuestas, las cuales se les ha llamado ideogramas, 

representan de manera sintetizada todo una palabra 0 concepto; se 

maneja en muchos casos un grado de iconicidad implicita entre la 

palabra denotada con el objeto en cuestidn; y para facilitar atin mas la 

comprensién muchos ideogramas reciben la retroalimentacién que en 

particular afiaden los gestos corporales, asi como el comienzar con la 

letra inicial que corresponde a la palabra, por ejemplo: trabajo, tiempo, 

todo, etc. 

Il1.4 Hablando con el hemisferio izquierdo 

Para comprender mejor la funcién cognitiva que se lleva a cabo en 

todo lenguaje, resulta pertinente tomar en cuenta los procesos 

bidlogicos que realizan esta tarea. £1 cortex cerebral divide en dos 

hemisferios al encéfalo, que funcionalmente se subdivide en cuatro 

lébulos: 

1, Lobulo frontal 

Esta relacionado con la planificacion de las acciones 
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  Area motora pierna 

‘Area motora brazo \ Cértex somatosensorial      
Cisura central Fasciculo arqueado 

Regidn de vocalizaci6n 
de] drea motora 

futuras y el control de los movimientos. 

2 Lébulo parietal 

Tiene que ver en las sensaciones tactiles y la imagen 

corporal. 

3. Lobulo occipital 

Se encarga de fas funciones de la visién. 

4. Lobulo temporal 

Esta implicado tanto en la audici6n como en ciertos 

aspectos del aprendizaje, la memoria y la emocidn. 

Los Idbulos estan formados por circonvoluciones que 

contienen prominencias y surcos; a medida que el cerebro ha ido 

evolucionando, en su crecimiento ha tenido que plegarse dado el 

escaso espacio delimitado por el craneo. Entre las caracteristicas 

importantes, tenemos que organizacionalmente, cada hemisferio se 

ocupa de los procesos sensoriales y motores del lado opuesto del 

cuerpo; y aunque aparentemente se vean iguales, difieren tanto 

fisicamente como por las funciones que realizan. Lo que se sabe de la 

localizacién de las funciones del lenguaje se han podido determinar 

mas bien por el estudio de las afasias, que son trastornos del lenguaje 

debido a problemas organicos 0 lesiones por accidentes. 

EI Dr. Pierre Paul Broca en 1861 realizo estudios en un paciente 

que podia comprender perfectamente el lenguaje, pero no tenia la 

capacidad para hablar atin estando perfectamente de las cuerdas 

vocales, lengua y habilidades motoras; esto lo llevo a detectar una 

lesion en la regién posterior del !dbulo frontal (drea de Broca) y emitir 

uno de los principios de la funcién cerebral: “hablamos con el 

hemisferio izquierdo” 

La escritura y otras acciones de precisién normalmente son 

realizadas con la mano derecha, funcién controlada por el hemisferio 

izquierdo y dominante en la mayoria de la gente. En otro caso, el Dr. 

Carl Wernicke en 1876 analizé un paciente que podia hablar pero no 

comprender el lenguaje, al grado de no entender ni sus propias 

palabras. Descubrié que se debia a una lesion localizada en un lugar 

distinto al descubierto por Broca; éste se encontraba en la parte 

posterior del I6bulo temporal, la cual actualmente lleva su nombre y 

abarca areas que rigen la percepcién de las palabras; esta rodeada por 

otras areas que rigen funciones auditivas, visuales y somaticas, 

denominadas dreas de asaciacion. 

Wernicke formuld un modelo de organizacion del !enguaje que 

33



  

Ast se ve en la pantalla de la computadora 
una imagen TEP del cerebro y sus 
actividades segtin los cambios de color. 

18 Kandel Eric R.-Jessel! Thomas M.-Schwartz, 
Neurociencia y conducta, Prentice Hall, pp. 1/16 
19 Idem, pp. 1618 

todavia sigue vigente, percepciones auditivas 0 visuales iniciales del 

lenguaje se forman en areas sensoriales particulares del cortex 

especializadas en estas funciones (el giro angular); es ahi donde se 

transforman en una representacién neural comun, es decir, un cédigo 

compartido por e! habla y la escritura; se transmite desde el giro 

angular hasta el grea de Wernicke, ahi es reconocido como lenguaje y 

donde se le da un significado; posteriormente es transmitido al drea de 

Broca en donde se transforma en una representacion sensorial 

(auditiva o visual) la cual se desemboca en forma de lenguaje hablado 

o escrito. Existe otra afasia llamada de conduccion o parafasia, se 

caracteriza por el uso incorrecto de las palabras; las personas 

afectadas por este sindrome pueden entender las palabras que 

escuchan y ven, no tienen dificultades motoras para hablar, pero sin 

embargo, no son capaces de hablar correctamente, omiten partes de 

algunas palabras o sustituyen letras; son conscientes de sus errores 

pero no pueden corregirlos. Por otra parte, Lashley y otros psicdlogos, 

con su teoria de accién de masa postulan que la intensidad del deéficit 

de aprendizaje, es provocado por lesiones cerebrales, las cuales 

parecen depender mas por la extensidn del dafio que por su 

localizacién. Es la masa cerebral la que define !a importancia de la 

funcion y no sus componentes neuronales.® 

II.5 Imagen TEP 

La TEP (tomografia por emision de positrones) o PET (por sus siglas en 

inglés) es una técnica de neuroimagen que permite observar los 

cambios del flujo sanguineo cerebral y funciones que estan asociados a 

actividades mentales tales como leer, hablar y pensar. Posner descubrié 

que la entrada de informacion al sistema nervioso (input) para la 

produccién y comprensién del lenguaje, son procesados por mas de 

una via. No solo la lectura y la escucha activa son procesados por 

separado, también el pensar en el significado de una palabra activa un 

area diferente en la corteza frontal izquierda. Estas regiones no son 

responsables de operaciones complejas de la mente, son mas bien 

elementales; las interconexiones en serie y paralelo de varias regiones 

son las que posibilitan las operaciones elaboradas. Como resultado, la 

lesién de un area, no lleva a la desaparicion total de una facultad, ya 

que con el tiempo, otras partes del cerebro se reorganizan hasta cierto 

punto para realizar la funcién perdida.” 
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La identidad grafica de la Clinica John Tracy 
presenta una yuca con flores blancas que 
simboliza: “La vela del Sefior 

IV. MATERIAL DIDACTICO 
  

El material didactico para que padres y maestros puedan comunicarse 

y ensefiar de mejor manera con sus hijos con problemas de sordera es 

escaso en México, existen algunos libros y cuadernos que ilustran el 

lenguaje articulado de los signos manuales, los cuales, posibilitan con 

la practica entablar la interaccién con personas no oyentes. Sdlo 

algunas escuelas especializadas se dedican a la capacitacién de esta 

forma de comunicarse, ya que como sabemos, la persona involucrada 

tiene que aprender a “hablar” manualmente. Como resulta complicado 

y lento expresar cada palabra en forma deletreada, existe un gran 

numero de signos que a manera de ideogramas dicen en un 

movimiento todo un concepto o palabra; pero, obviamente, como todo 

lenguaje, su aprendizaje y practica debe de ser metodoldgica y 

permanente. 

La propuesto por esta tesis es simple: el aprendizaje del 

lenguaje en forma grafica; esto en realidad no es algo nuevo, el 

problema es que no existen muchas empresas que se dedican a 

producir material didactico. Uno de los aspectos importantes a 

considerar puede ser el uso de la computadora para estos fines (mas 

adelante, en el capitulo VI se muestra un software especial para 

personas con problemas de audio), en donde se pueda incluir un 

extenso banco de imagenes, con los signos del abecedario manual y 

los ideogramas hasta ahora clasificados. Esto representa una labor un 

tanto exaustiva, porque es necesario unificar el estilo de los signos, 

realizar el proceso de digitalizaci6n para manejarlo como fuente 

tipogrdfica, clasificar los conceptos, etc. pero desde mi punto de vista, 

facilitaria la ensefianza a nifios preescolares o quien requiera iniciar el 

aprendizaje de los gestemas para comunicarse, teniendo a la mano la 

facil maniobrabilidad de la computadora. 

Antes de revisar los ejercicios relacionados con esta propuesta, 

quisiera referirme a la metodologia [levada por Clinica John Tracy, 

cuyo programa ha sido importante dentro de la comunidad. 

IV.1 Método John Tracy 

Dedicada a asistir problemas de sordera en todos los niveles, la 

recomendacion que hacen es que.los nifios afectados auditivamente 

empiecen desde temprana edad con su adiestramiento, el cual sera 
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para ellos es crecer con algo normal y cotidiano. Debemos recordar 

también que un cerebro joven tiene mucha mayor capacidad de 

aprendizaje que uno adulto. 

La clinica fue fundada en 1942 por la esposa dei actor Spencer 

Tracy, se encuentra ubicada en Los Angeles, California, cerca de la 

Universidad del Sur de California. El nombre de la clinica es en honor al 

hijo de los Tracy, quién nacié con una sordera profunda. La Clinica John 

Tracy es un centro educativo para nifios en edad preescolar con 

problemas auditivos. Su método se centra en la instruccion de los 

padres: desde un principio, la Sra. Tracy estuvo convencida que para 

ayudar a los nifios sordos, se debe ayudar primero a sus padres. Se 

cred el curso por correspondencia que es uno de los muchos servicios 

que ofrece la clinica a padres de cualquiera de los cinco continentes, 

porque resultaba practicamente imposible y limitado el que se pudiera 

hacer el curso directamente en la clinica, tanto econdmicamente como 

por el tipo de instruccién, ya que no se trata de cursos institucionales 

como los de cualquier escuela, sino que éste se tiene que ir dando 

dentro de la cotidianiedad del hogar como una forma natural de 

aprender haciendo; siendo la propia familia el puente de comunicacién 

y comprensién que eventualmente une al nifio con el mundo. 

  

Las ilustractones son originales del método John Tracy 

Los primeros afios de la vida de cualquier nifio son de su mayor 

aprendizaje. Son los afios de imitacion y de formacién de habitos, 

pueden determinar posteriormente en gran medida su capacidad de 

aprendizaje . También es la etapa del habla y el lenguaje, la cantidad 

y calidad de cosas que aprende en estos afios depende en mucho del 

medio y la gente que le rodea, basicamente de sus padres y de su 

afecto, comprensién y apoyo; contribuyendo a la definicién de su 

caracter, personalidad, sentimiento, actitud hacia el mundo y su 

habilidad para comunicarse, siendo esto uno de los factores mas 

importantes en la vida que puede determinar los éxitos 0 los fracasos. 

36



  
Al        

{3 TS 4 
Zap 

x | 

  

IV.2 El lenguaje 

E} lenguaje es a la comunicacin lo que el olfato lo es al gusto cuando 

paladeamos un alimento; el lenquaje es la materia prima para poder 

comunicarnos. Basicamente existen dos tipos de lenguaje: el 

receptivo y el expresivo. E! primero es el que recibimos y 

comprendemos, se llama “lenguaje del escucha”. El expresivo es el que 

usamos para expresar nuestro pensamiento e ideas, le decimos el 

“lenguaje del hablante”. 

Todos los nifios aprenden primero el lenguaje receptivo antes 

que el expresivo, no hay un tiempo fijo entre uno y otro, cada nifio se 

mueve simultaneamente entre ellos. Cuando un nifio con audicién 

limitada recibe sus audifonos, probablemente éste se encuentra en una 

etapa auditiva muy similar a la de un recién nacido; su “edad auditiva” 

apenas se inicia. 

En un principio, la “jerigonza” (balbuceo) de un pequefio es 

escencialmente una imitacion sin sentido de una conversaci6n, con 

subidas y caidas de tono. La jerigonza de un nifio medio sordo a 

menudo es de tipo convencional, mientras que uno con una pérdida 

auditiva severa o profunda quizas solo imite movimientos de los labios, 

posiblemente con algunos intentos de vocalizar. Posteriormente, los 

nifios emiten un intento de palabra que es el comodin, esto es, lo 

aplican a todas las cosas, poco a poco se va ampliando su vocabulario 

hasta articular verdaderas palabras simples. La repeticion es muy 

importante, el nifio necesita “oir” cientos o miles de veces la palabra 

antes de repetirla bien. Para que el aprendizaje se dé de manera 

natural y efectiva, el infante requiere de la atencién de toda la familia 

y para esto, el método hace incapié en las cuatro P's que marcan el 

camino: paciencia, persistencia, premio y positivo. 

Para que un nifio sordo pueda expresar palabras antes que 

nada necesita del ejemplo de otros, de las palabras y gestos que hace 

la persona hablante, pero para que esto suceda, obviamente lo primero 

que debe existir son unos labios qué mirar y un gran deseo de hablar; 

el nifio con deficiencia auditiva, aprende mirando los labios del que 

habla y para que él lo haga se necesita de alguien que lo escuche. De 

tal manera que en esto no solamente interviene el quehacer, sino 

también el ser. Comunicar es un acto de compartir en donde se 

requiere de por lo menos dos personas. 

El hablante debe de estar de frente al nifio y preferentemente 
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ponerse a su altura para facilitarle la lectura de los labios. Los nifios 

con audicién limitada difieren en cuanto a sus niveles, pero todos ellos 

pueden aprender a escuchar. La cantidad de restos auditivos 

determinan cémo desarrollara sus habilidades auditivas. 

Un nifio con audicién profunda puede aprender, con audifonos 

adecuados a darse cuenta si alguien le habla y a reconocer la mayoria 

de los sonidos ambientales intensos; puede aprender a discriminar la 

mayoria de los sonidos ambientales y usar sus habilidades auditivas en 

beneficio de su comunicacién; es capaz de percibir el ritmo del 

lenguaje hablado, que lleva gran parte del significado de lo que 

decimos. Con entrenamiento, estos modos de entonacién se reflejan en 

la propia habla del nifio haciéndola mas natural. No importa que el 

nifio no comprenda el significado de las palabras al principio, con el 

uso, va relacionandolas a las diferentes situaciones cotidianas de tal 

forma que ira relacionando la forma de articulacion de las palabras 

con la situacién en cada caso. 

El primer paso para el nifio es adaptarse al uso del audifono 

durante el mayor tiempo posible cada dia, hasta que lo aguante todo 

el tiempo. Al principio ellos no sabran discriminar los sonidos, pero 

poco a poco iran aprendiéndolo; una de las experiencias mas 

interesantes para cualquier nifio es el descubrir su propia voz, la cual 

reproducen en un juego constantemente. Uno de los objetivos de usar 

audifonos es el ensefiarles a estar conscientes de los sonidos y 

asociarlos a un significado. 

Los ruidos se pueden expresar, como por ejemplo el golpeteo 

del martillo al clavar (pam, pam). Aunque la deficiencia auditiva sea 

muy severa, se tiene la capacidad de sentir las vibraciones de la voz y 

percibir el tono, por ejemplo de afecto ya que lo asocia con cantos de 

cuna, ser alimentado, ser amado; esto le da al nifio la motivacién de 

seguir su aprendizaje, ef cual no tiene lugar ni momento, ocurre en 

cualquier lugar y a cualquier hora. 

IV.3 Aprender jugando 

En el juego del aprendizaje intervienen otros sentidos como el tacto, 

para reconocer distintos tipos de vibraciones segun la fuente que lo 

produce, tanto en la garganta o sobre alguna superficie. De la misma 

manera se desarrolla la capacidad de atencidn a través de la 

observacion, para relacionar la accion con la fuente del sonido, su 
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intensidad y duracién. Resulta de suma importancia que el nifio 

observe la accidn para poder comprender !a naturaleza del sonido. 

La etapa preescolar de un nifio es una época de 

descubrimientos y de aprendizaje constante. La libertad para explorar 

el medio ambiente es escencial para poner en prueba sus habilidades e 

independencia, aprendiendo sobre si mismo y sobre el mundo; 

interacciona con otras gentes y aprende de relaciones humanas, es un 

proceso de afrontar nuevas situaciones y adaptarse a ellas. Es una 

“disciplina”, cuya misma palabra de origen latino significa “aprender”, 

la disciplina como el medio para guiar la conducta del nifio por 

caminos solidos y saludables al fijar limites congruentes que aseguren 

su desarrollo positivo y de respeto a los demas. 

El lenguaje se aprende mejor y se recuerda por mas tiempo 

cuando se aprende como parte dé una experiencia memorable. El 

juego por su importancia en la vida de un nifio, es uno de los mejores 

vehiculos para aprender el lenguaje. A través de actividades manuales 

como pintar, modelar con barro, dibujar, recortar y pegar, etc. no nada 

mas se va adiestrando, también va despertando su creatividad y 

desarrollando su vocabulario. Los nifios con deficiencia auditiva 

utilizan aun mas la imaginacién que los nifios normoyentes. Asimismo, 

casi todo lo que ven hacer a los demas quieren imitarlo y la mejor 

manera de aprender es jugando a ser mayor en situaciones cotidianas. 

Las habilidades sociales se desarrollan de manera gradual. La 

gente adulta tiende a aceptar la completa impotencia y total 

dependencia de un infante. No les inquieta que a un nifio sdlo le 

importen sus necesidades y deseos inmediatos. Pocas veces se piensa 

que es egoista; su comportamiento se acepta porque entendemos que 

para su edad es el adecuado. Conforme crece, la sociedad, los padres, 

maestros y los demas comenzamos a esperar mas y mas de él. Asi es 

como debe de ser, pero es importante entender que el tipo de 

comportamiento es diferente para cada edad. 

El aprendizaje de las habilidades sociales de un nifio esta 

entrelazado con su desarrollo en otras areas; por ejemplo, algunas 

habilidades dependen del desarrollo de su coordinacién motora. Antes 

de que un nifio pueda comer sélo, necesita desarrollar la coordinacion 

entre su vista y sus manos. Vestirse y desvestirse requieren del 

desarrollo de musculos menores; estas habilidades deben de 

practicarse una y otra vez antes de que se puedan perfeccionar, por lo 

tanto, requieren de tiempo y paciencia. 
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El preescolar se encuentra desarrollando un concepto de si 

mismo (sobre quién es y lo que puede hacer). Conforme aprende 

habilidades nuevas, ese concepto continua creciendo y cambiando, al 

igual que él. 

Aunque tenga una deficiencia auditiva, en primer lugar sigue 

stendo un nifio; esta tan ocupado aprendiendo de si mismo que en 

realidad no puede preocuparse mucho por los demas. No es mas 

egoista que un bebé, pero a veces es muy dificil olvidar que atin es 

muy pequefio, él debe aprender el “yo” y “mio” de su mundo y eso 

requiere de un poco de tiempo antes de que pueda aprender el “tu” y 

“tuyo” de los demas. Mientras mas pequefio es un nifio, mas se 

considera a si mismo como el centro de! mundo, a menudo no 

considera los sentimientos de los demas. Sencillamente no se le ocurre 

la idea de que los demas tienen sentimientos; por eso es que los nifos 

pequefios tratan a un compajiero de juegos, una mascota o un bebé 

como si fueran juguetes. 

Esta parte del crecimiento del nifio incluye sus sentimientos 

sobre él mismo, tanto positivos como negativos. A veces los mismos 

sentimientos de culpa de los padres son transmitidos a los hijos, pero 

se necesita la ayuda y comprensidn de ellos para que el nifio lleque a 

tenerse confianza, sdlo asi podra aceptar los sentimientos de los 

demas, al tener una imagen positiva de si mismo y saberse como una 

persona de éxito. Si el nifio posee una gran autoestima es mas 

probable que los demas se sientan bien al estar a su alrededor. 

IV.4 Las etapas de desarrollo 

El nifio de dos afios 

La curiosidad es su sello distintivo. El mundo y todo fo que contiene 

son muy novedosos para él, toca y prueba todo lo que encuentra 

porque asi es como aprende, sus movimientos todavia son torpes y con 

poco control; es un infante cientifico y su mayor caracteristica es la 

actividad, posee una energia tal que no puede permanecer en una sola 

actividad por mucho tiempo. Posee poca idea de lo que es compartir y 

no entregara con facilidad lo que cree que le pertenece. 

Dedica mucho tiempo a observar a la gente; le gusta jugar con 

otros nifios pero si no esta acostumbrado, inicialmente los empujara y 

preferird estar con gente conocida, normalmente se aferra al padre 0 a 

la madre delante de un extrafio. 
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Todavia no es capaz de vestirse solo y derrama mucha comida 

cuando come. 

EI nifio de tres ajios 

En un afio se convierte en una personita muy diferente, ya no es un 

bebé. En todos los aspectos muestra mayor control y comprensién que 

hace un afio o seis meses atras. 

Sigue siendo activo pero ya no necesita correr tanto como 

cuando era un poco mas chico; ya puede permanecer en una actividad 

un poco mas de tiempo, aunque rio se conforma con hacer la misma 

cosa. Le gustan los viajes a la tienda y al parque, ya es mas ordenado y 

hasta llega a ayudar a guardar cosas en toda la casa. El “yo” y el 

“mio” atin dominan y rara vez presta sus juguetes. Esta mas 

consciente de si mismo como persona con su relacién con los demas. 

Ya le es més facil esperar su turno. Todavia puede mezclar la 

imaginacién con la realidad y necesita una enorme cantidad de 

comprensién y confianza por parte de sus padres. Puede ponerse 

prendas de vestir sencillas, pero es frecuente que se ponga los zapatos 

en el pie equivocado. Derrama menos comida y es capaz de lavarse él 

solo las manos. 

El nifio de cuatro afios 

Una vez mas, un afio hace la gran diferencia, tiene una nueva 

confianza y muchas ideas definidas acerca de su mundo. Es igual de 

activo que cuando tenia dos afios pero ahora es mas maduro y 

controlado, corre, salta, trepa e intenta acrobacias, todo esto con el 

propdésito de lograr algo: la sensacién de éxito y “exhibirse”. No le 

gusta estar encerrado y compartira sus cosas, pero usualmente con 

algun amigo especial; le gusta poseer algo grande para presumir de 

ello; gusta de las mascotas aunque necesita de ayuda para cuidarlas. 

Es sociable pero se ha vuelto excesivamente jactancioso y 

determinado, juega con un grupo de amigos y se ha convertido en un 

miembro activo de la familia. Gusta de compartir observaciones y se 

fascina por los descubrimientos y la sensacion de aventura. 

Necesita sentirse importante, de la alabanza y aprobacién de 

los adultos; es muy importante para él la guia y el buen ejemplo de sus 

padres. Es bastante competente para vestirse y desvestirse aunque 

probablemente requiera de ayuda para amarrarse los cordones de los 

zapatos. 
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Ya puede comer y atenderse sdlo, gusta de escoger de alguno 

de los alimentos preferidos; puede lavarse la cara y cepillarse los 

dientes con un poquito de ayuda. 

EI nifio de cinco afios 

Aunque esta mucho mas desarrollado que el de cuatro, atin es un nifio 

preescolar. El mundo de la realidad repentinamente tiene para él 

nuevos intereses. Intenta absorber lo mas que puede de la vida diaria. 

Su desarrollo ha alcanzado un nivel importante; ataca todo con 

decisi6n y propésito, desea que lo que hace tenga sentido y que las 

cosas que construye sean Utiles. Se enorgullece de sus logros y es 

menos jactancioso que a los cuatro afios; espera mucho de si mismo; 

es mas calmado y esta mas dispuesto a trabajar. Respeta los derechos 

de los demas y espera que también respeten sus pertenencias. Es mas 

sociable en las comidas y le agrada ayudar a bafiarse. 

IV.5 Aprender aprendiendo 

Hace algtin tiempo, se consideraba que los primeros cinco afios de la 

vida de un nifio eran un tiempo de crecimiento fisico y de pura 

diversion. Habia la creencia (en muchas comunidades todavia Ja hay) 

de que los nifios pequefios deben de jugar y divertirse; de que habra 

tiempo para aprender con seriedad cuando empiecen con la escuela. 

Ahora sabemos que esta bien pensar en los afios previos a la 

escuela como un tiempo para el juego, pero es bastante incorrecto 

pensar en el juego, sino que también nos damos cuenta que el juego es 

una de las mas efectivas formas de aprendizaje; debemos recordar que 

el juego es el trabajo de los nifios. En esos primeros cinco afios el nifio 

aprende mas de la mitad de todo lo que aprende en su vida. Durante 

estos afios ellos aprenden en la escuela una variedad de conceptos y 

habilidades que les proporcionan los cimientos necesarios para el 

aprendizaje futuro, son la prelectura, las prematematicas y los 

precientificos. Nunca volvera a aprender tanto en ningUn otro periodo 

de su existencia. Un nifio aprende mas y con tanta rapidez porque 

simplemente desea aprender; llega al mundo con una curiosidad 

natural insaciable de adquirir conocimiento acerca de todo. 

Desea ver, tocar, oler, oir y probar todo, mientras mas aprende 

parece que mas quiere aprender. Lo hace por medio de sus sentidos y 

sus experiencias; desarrolla conceptos como “quitar” y “poner”, 
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haciéndolo con sus propias manos, apagando y prendiendo la luz, 

quitandose y poniéndose sus zapatos, la camisa; destapando un frasco, 

cosechando una fruta, etc. Aprende a clasificar bajo los conceptos de 

“igual” y “diferente” distinguiendo las cosas por su forma, tamafio, 

color, sabor, etc., no nada mas aprendera a diferenciar, también 

aprendera a comparar. 

1V.6 Ser independiente 

Toda educacién tiene la meta de hacer al alumno independiente de su 

maestro. La primera educacién para los nifios con audicion limitada al 

igual que para todos, es buscar la confianza en si mismos y la 

independencia de pensamiento y acci6n. Esto es, que nifio pueda hacer 

algo por él mismo pensando y planeando constructivamente. Un nino 

con audicion limitada que haya aprendido a comunicarse 

afectivamente, que ha empezado a comprender y a expresarse, ha 

dado un gran paso hacia la independencia. 

IV.7 Programas 

Existen varios programas de educacién para alumnos con deficiencia 

auditiva, algunos utilizan combinaciones de métodos o técnicas; y 

algunos hacen variaciones de un método. Los programas orales 

enfatizan la importancia de que un nifio aprenda a leer los labios y a 

usar sus restos auditivos con la ayuda de audifonos para comprender 

el lenguaje y llegar a aprender a hablar. 

Hay varios tipos de programas orales dependiendo de como se 

presente el habla, por ejemplo, un programa puede usar una filosofia 

multisensorial, o sea el uso de los otros sentidos para comprender 

mejor. Otros se concentran Unicamente en las habilidades auditivas, se 

conocen como acupédicos o unisensoriales. Algunos mas incorporan 

una serie de pistas manuales especiales para que comprenda el 

lenguaje hablado, se le conoce como habla apuntada. 

La mayoria de los programas escolares usan formas de 

comunicacién manual, con una filosofia de “comunicaci6n total”, la 

cual incorpora el lenguaje de fas sefias, el alfabeto manual, audicion, 

lectura de labios y habla; exiten variaciones de cémo se combinan las 
técnicas de un programa individual. 
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IV.8 Método de cuentos en secuencia 

La secuencia es una proceso que involucra el razonamiento, en este 

caso se puede dar como un juego en donde se da énfasis a la idea de 

secuencia ordenada de eventos. Como se usan conceptos que tienen 

una secuencia obvia, no es necesario que el nifio tenga que 

comprender el lenguaje manual al principio para jugar con éxito el 

juego. 

El concepto mas importante que se esta manejando es la 

secuencia misma. De hecho en las actividades cotidianas se lleva a 

cabo esta secuencialidad en las cosas: “primero lavate las manos, 

después puedes comer; antes de acostarte debes de lavarte los dientes, 

etc.”. Es importante que el nifio comprenda los conceptos de primero, 

enseguida y después 0 por lo tanto... 

La practica se puede hacer utilizando ilustraciones para 

describir la actividad de razonamiento; esto le ayudara a comprender 

el concepto de que un evento sigue a otro. Las secuencias pueden ser 

predecibles, un evento debe seguir al primero; sin embargo algunas 

secuencias pueden no seguir un patrén predecible; pueden variar, por 

ejemplo, quizas el nifio se ponga primero la ropa y después se lave la 

cara y se cepille los dientes o viceversa. 

En base a esto, se desarrollé un ejercicio activo de disefio 

grafico tomando en cuenta la edad y condiciones de los alumnos con 

la filosofia de la ensefianza Piaget. 
Con apoyo de un grupo de alumnos voluntarios de tercero y 

cuarto semestre de la carrera de Disefio Grafico de la Universidad 

Auténoma de Ciudad Juarez, se realiz6 una serie de imagenes en el 

que el nifio debe “descubrir” un concepto, de tal manera que al final él 

mismo llegue a una conclusién, la comprenda y aprenda la sefial 

manual. El juego consiste en una serie de seis fichas, las cuales llevan 

un orden predeterminado; se van mostrando al nifio una por una para 

que vaya identificando el concepto mostrado en cada ficha, las 

primeras tres contienen elementos aislados que aunque se reconocen 

por si solas, el nifio todavia no integra el concepto final; la cuarta ficha 

contiene un elemento que por su contenido, dard la clave para que se 

identifique el resultado que se encuentra dado en la quinta ficha, 

ejemplo: 
  

agua} + | sol | +] hoja |} + | nido | =] arbol / signo 
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PROTOTIPO 

Los métodos de proyectacién, no nada mas 
sirven para definir los pasos que hay que 

seguir para producir disefios con calidad 
estética, sino también consideran la 

funcionalidad fisica y psicolégica, ademas de 
petmitir que el usuario entienda el significado, 
como el expuesto en este ejemplo de Bruno 
Munari en su libro Disefio y comunicacién 
visual, en él propone basicamente seis pasos 
importantes a considerar: 
1, Enunciacién del problema. En base a un 
anlisis de las necesidades y precediendo ala 
definicién exacta del mismo. 
2. Identificacion de los aspectos y las 
funciones, Por un lado Ja forma del objeto de 
diseiio y por otro, la relacidn con el usuario. 
Asimismo, por ta parte fisica, se realiza una 
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El concepto arbol retine los cuatro conceptos anteriores (que a la vez 

pueden ser susceptibles de descomponerse en partes), como se puede 

observar en fa secuencia con el ejemplo grafico. Adicionalmente a las 

cinco fichas, la sexta contiene la palabra escrita y el signo manual 

propio del lenguaje manual de los sordos, para que el nifio aprenda las 

dos expresiones. El objetivo es que el nifio en edad preescolar 

relacione situaciones, las razone y concluya. Se trata de un “juego” 

encaminado a desarrollar su inteligencia visual; integrandolo a un 

mundo eminentemente grafico. 

  
Las sefiales actualmente forman parte de un proceso légico de comunicacién grafica a nivel global. La gran 
variedad de lenguas existentes hacen necesario sistemas de sefialética, en donde tas imagenes son el texto que va a 
ser “leido” por el usuario sin importar el idioma. Esto puede ser entendido por no oyentes y normoyentes. 
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Secuencia 2 Secuencia 3 Secuencia 4 
  

Ejemplos de otras secuencias 1 

realizadas por los estudiantes. 
1 1 
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Secuencia 5 Secuencia 6 Secuencia 7 Secuencia 8 
    

  

  
    

    
  

  

  
  

  

    

      

    
        
  

  

  

    
  

  

                 



  

comprobacién técnica y econdmica. En la 
parte psicolégica, se hace una comprobacién 
cultural, hist6rica y geografica que pueden 
aportar 0 modificar datos del problema. 
3, Limites. Se ha de conocer reglas, 
prohibiciones, formas, colores, etc. de las 

exigencias del mercado, 
4. Disponibilidades tecnolégicas. Tomar en 
cuenta los sistemas de produccidn y materiales 
para un mejor resultado y costo. 
5. Creatividad. La sintesis de los elementos 
escogidos deberd Hevar a una usin ideal de 
todos los componentes; el diseiio sera 
tesultado de consecuencias Idgicas. 
6. Dumie o prototipo. Los modelos se 
someten a examen de seleccién, manejo 0 

sondeo por parte de algunos usuarios para 
proyectar los detalles del prototipo final. 

P 
Problema 

v 

ST 
Solucién tentativa 

  

   
      

EE 
Eliminacién del error   

SP 
Solucién del problema 

  

Esquema de Popper (1979) sabre el concepto 
de solucién del problema a través de la 
eliminacién del error. 

IV.9 Libro-objeto 
  

En los libros esta el saber y gracias a ellos podemos aprender y 

comprender aspectos desconocidos y despertar otros intereses 

particulares. Aunque existe gente que sigue pensando en los libros 

como objetos aburridos y dificiles, mas que nada por una falta de 

metodologia o deficiente motivacién de la escuela. 

Dado que lo que se aprende en los primeros cinco afios de vida 

del nifio perdura para toda la vida, la clave podria estar en la 

interactividad de! material didactico que los nifios manejan en fos 

libros y que a la postre podria influir en su interés por cultivar la 

lectura. 

E! libro-objeto debe de poder ser facilmente manipulado, 

confeccionado con materiales seguros y atractivos. El mensaje 

contenido no son historias literarias, mas bien son elementos cuyas 

imagenes dan al nifio la posibilidad de tener un pensamiento elastico e 

imaginativo al mismo tiempo que le proporcione experiencia y 

conocimiento. Por eso el libro-objeto contiene estimulos visuales, 

tactiles, sonoros, térmicos, etc. 

El nifio recibe la informacion a través de sus receptores 

sensoriales, tiene una sensacién global de! ambiente en que vive y 

tiene !a oportunidad de conocer formas y colores de diversas cosas; 

aprende a distinguir los objetos blandos de los duros, los lisos de los 

asperos y los flexibles de los rigidos; todavia no sabe el nombre de 

estas cualidades pero las “vive” a través de la experiencia. 

El textualidad del libro-objeto esta dado por las imagenes y los 

materiales utilizados, en donde cada nifio crea su propia historia y da 

rienda suelta a su imaginacién mientras experimenta la sensacién de 
cada pagina, apropiandose de ellas en una interactividad plena. 

El objeto como tal, tiene la importancia que le da el cardcter de 

objeto biogrdfico; un objeto que de alguna manera ha intervenido 

en la vida de una persona, le ha acompanado durante un periodo 

mas o menos largo de la existencia de ambos y ha contribuido 

con su presencia a alterar el entorno y en esa misma medida a 

cambiar fa percepcion y la conciencia del individuo: Bostelmann 

En base a esto, se realizaron los proyectos tanto de fichas secuenciadas 
como de libro-objeto para nifios en etapa preescolar, mismos que se 
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donaron a la escuela kinder Benito Judrez para que fuesen utilizados 
en el programa especial de integracién de alumnos con deficiencia 

  

  
      

      
      

  

      

      
      

  

auditiva. 

PROBLEMA 

ANALISIS Este libro-objeto fue elaborado con cartén y fieltro de 
colores Ilamativos. Las ilustraciones fueron hechas a mano 

sobre cartulina y forradas con una cubierta plastica, 

CRITERIOS representando diferentes personajes en diferentes 

situaciones, En la parte posterior de cada figura lleva 

pegado un pedazo de “velcro” para que pueda tener 

 adherencia en la tela afelpada. El nifio puede crear su 

SINTESIS propia historia pegando y despegando los personajes. 

DISENO PRELIMINAR 

SIMULACION 

Un acordedn de madera que muestra al nifio Jas estaciones 

del afio a través de situaciones propias de la época; por 
PROPIEDADES ESPERADAS ejemplo en invierno se present6 con un muiieco de nieve 

hecho de algodén. Se utilizaron materiales en relieve para 

dar impacto con el volumen. 

EVALUACION 

” Este libro-objeto cuenta un cuento surtealista, el cual 

VALOR DEL DISENO termina igual como empieza, lo cual facilita su manejo ya 

que es un rollo y corre como una filmina; para el 

Mecanismo se implementé a cada lado una perilla que hay 

que ir girando simulténeamente. Cuando la historia 
termina, no es necesario regresar ef rollo ya que la historia 

puede comenzar al revés, 

DISENO ACEPTABLE 

Modelo de proceso de disefio de Roozenburg 
y Bekels (1985). Este trabajo tiene la peculiariedad de ser un alfabeto-objeto 

en el que el niiio ademas de aprender las letras, aprende a 

reconocer diferentes materiales, por ejemplo, la letra B 

contiene botones; la letra C lleva coco; la E, estambre; la F, 

_ fideos; fa S, sal; laY, yeso. El objetivo es que el nifio 

aprenda tocando las distinias texturas.     
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IV.10 Jugando, comunicando y aprendiendo 

La dificultad por la que atraviesa el 

nifio con deficiencia auditiva para 

entender a las personas, de no 

poder comunicarse con otros nifios, 

con sus padres, hermanos, etc. se 

manifiesta en frustracion y 

agresividad en ciertas situaciones. 

‘ Podria compararse con un bebé 

cuando tiene hambre y llora, es su 

manera de avisar, de decir “aqui 

estoy”, no lo puede hacer de otra 

forma. 

En esta secuencia de imagenes 

podemos observar la interaccién de 

las madres (vestidas de payaso) 

para motivar al nifio a integrarse 

con otros nifios. Asimismo, la labor 

de las maestras también es de una 

relacién estrecha con el estudiante. 

También se puede observar el 

interés de los ellos por el material 

disefiado y la respuesta positiva que 

se esperaba en su manejo y dejando 

volar su imaginacién. Se pudo 
constatar de los comentarios que 

ellos dirigian a sus maestras sobre el 

material. 

Existen muchas formas de convivir 

con los objetos cotidianos, pero slo 

hay una forma de rescatarlos: 

amandolos 

Juan Lojo 
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CAPITULO V 
  

  

LA CREATIVIDAD EN LOS NINOS / PROPUESTA 
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La expresividad es la caracteristica principal 
de Jos dibujos de los nifios, el trazo no importa 
es la idea Ia que emociona. 

20 Amte, Mente y Cerebro. Howard Gardner, Paidos 

1997, p. 183 

V. LA CREATIVIDAD EN LOS NINOS 
  

Durante la edad preescolar, los nifios atraviesan por una etapa de gran 

actividad artistica, tal vez la de mayor creatividad en su vida, pero 

conforme van creciendo, esa habitidad se va perdiendo y con ello un 

potencial de expresién puramente emotivo. Piaget asegura que existe 

un vinculo muy estrecho entre un nifo y un artista adulto talentoso, en 

ambos, el lenguaje utilizado por la plastica, les ayuda a proyectar sus 

ideas, emociones y significados; resulta ser un medio mucho mas 

maleable que el lenguaje corriente. 

Aun asi, las palabras empleadas por los nifios se caracterizan 

por ser relatos simples pero ricos en figuras retoricas, un abanico de 

metaforas que dan a su discurso un toque especial de verdaderas 

poesias espontaneas, ingenuas y llenas de ingenio: Abue...zverdad que 

ese sefior tiene la cabeza “descalza’’?. 

Aristoteles consideraba que utilizar la metafora era sefial de 

genialidad en individuos con dotes especiales. En sentido practico, la 

metafora es definida como la capacidad de percibir una semejanza 

entre elementos procedentes de dos dominios 0 esferas de la 

experiencia distintas que se vinculan entre si en forma lingtiistica® 

Un nifio en sus primeros ajios de vida percibe al mundo que le 

rodea en forma directa a través de sus sentidos, los objetos que tiene a 

su alcance y su relacién con las personas que lo rodean, absorbiéndo 

todo tipo de informacién como una esponja. Aprende a descifrar a una 

velocidad sorprendente los signos propios de su contexto y a 

encontrarles sentido; signos que van desde movimientos y gestos 

corporales hasta figuras iconograficas complejas, sonidos y otras 

formas, la asimilacién a dichos cédigos la hace de manera 

convencional conforme se va relacionando con cosas y personas. 

La metafora como elemento de connotacin, puede estar 

basada en propiedades perceptibles de los objetos, en donde su 

aspecto critico se traduce tanto en el nivel verbal como en el gestual, 

asi como la palabra hablada, que muchas veces es acompafiada por un 

gesto simbdlico. En los primeros aiios de vida, el nifio basa casi 

completamente sus acciones en las propiedades fisicas de los objetos, 

en su forma, por ejemplo, comparando la letra “O” con una rueda, 0 

un lapiz con una espada; pero rara vez se referira al caracter 

psicolégico que pudiera connotar el objeto, como por ejemplo que se 

vea triste, alegre o enojado. 
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Una buena gufa por parte del maestro 0 tutor 
y un ambiente rico en creatividad, 
desencadena en el infante el gusto por el arte. 
En la pintura vemos que el profesor indica al 
alumno que la clase no terminaré hasta que 
asi lo indique el reloj de arena, En Europa se 
utilizaron estos artefactos hasta el siglo 
XVI. 

V.1 Etapas de desarollo artistico 

Seguin Gardner (1982), el trabajo artistico de una persona desde la 

infancia tiene un desarrollo en tres etapas cuya curva se puede 

ejemplificar con la forma de la letra “U": 

I. En esta primer etapa, la recta donde principia la U, se refiere al 

creciente periodo artistico que el nifio muestra en la edad preescolar, 

arte y creatividad estan en mutua armonia, es utilizado el lenguaje 

metaférico en gran medida para sustituir cosas 0 acciones en los 

juegos sobre todo, un dedo se convierte en una pistola y una escoba en 

un brioso caballo. 

fl. La segunda etapa, que viene siendo la curva de la U, 

representa un periodo de transicién donde se va perdiendo la 

capacidad artistica y en su lugar va apareciendo un marcado realismo 

y una aversion hacia lo fantasioso y lo mal aplicado; asimismo, se 

acentua un “perfeccionismo” por hablar correctamente, vestirse bien y 

comportarse de una manera moralmente aceptada, es una etapa de 

exigencia literal por cumplir las reglas dadas en la medida que se 

avanza en los estudios de la educacién primaria de acatar las normas 

de la educacién convencional. En la mayoria de las ocasiones, esta 

etapa limita de manera definitiva a actividad artistica del estudiante. 

Mt. Representado por la ultima recta de la U, se nota un 

resurgimiento de la produccidn artistica en algunos adolescentes que 

puede desarrollarse de manera profunda, inclusive de regresar a las 

figuras retéricas en el lenguaje hablado. A este respecto, se debe tomar 

en cuenta que en muchos casos el nifio artista ya trae un talento 

precoz que puede desarrollar (y que también puede perder) por 

circunstancias dadas; un ambiente propicio suele ser definitivo para 

continuar o regresar tiempo después a la actividad artistica. Existen 

situaciones que trascienden a las practicas habituales de otros 

estudiantes que se inhiben al arte en la edad literal. 

El arte, entendiéndose como un medio, brinda tanto en el nifo 

pequefio como en el artista adulto, el vehiculo ideal para expresar sus 

ideas, conceptos y sentimientos importantes, constituye una manera de 

enfrentarse consigo mismo y su concepcidn del mundo que les rodea. 

Ambos se caracterizan por cierta rebeldia y resistencia hacia practicas 

habituales o convencionales; de este modo, su obra aparece como un 

logro artistico intensamente personal, pero de caracter altamente 

social, como un acto que brota de los niveles mas profundos de la 
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Hoy en dia, les bebés estén expuestos ala 

influencia de los medios desde e! mismo dia 
en que nacen. La televisi6n es parte del 
entorno donde se desarrollan. 

421 Ibidem, p. 124 

persona y que esta destinado a otros miembros de la cultura.” 

Cabe, pues, reflexionar que el proceso de educacién 

convencional debe voltear hacia nuevas formas de procesamiento de la 

informacién, de acuerdo a la evolucién natural de las facultades 

cognitivas y afectivas de los individuos. Hoy en dia, la intensa 

informacién que nos llega a través de los distintos medios ha rebasado 

nuestra capacidad de asimilacién. Desde los primeros dias de nuestra 

existencia, nos encontramos inmersos en un ambiente rico de 

significados cuyos cédigos deben de ser interpretados de manera 

inmediata; mensajes simbdlicos que condicionan nuestra conducta 

dictandonos lo que es importante para nuestra vida y lo que no lo es. 

El enorme desarrollo tecnoldgico de los medios masivos para la 

difusién de informacién no toma en cuenta el soporte cultural de las 

circunstancias actuales; es decir, el nifio desde un principio se enfrenta 

a medios sumamente complicados como lo es la television; un objeto 

mas en su vida cotidiana que transmite gran variedad de imagenes 

[virtuales] a sus ojos “inocentes” (dado que en su cerebro aun no 

estan contenidas las experiencias que esta percibiendo). Al paso de 

algunos afios, en un tiempo relativamente corto, el nifio es capaz de 

descifrar, comprender y discriminar la mayoria de los simbolos que se 

le presentan; pero gran parte de los mensajes le son incoherentes, no 

captan su atencion. Para él, el mundo de la television, forma parte de 

su mundo familiar; ahi estriba el primer problema: cémo, cuando y en 

qué forma se da cuenta de lo que es real y lo que es ficticio; es 

bastante comin que un nifio de cuatro afios crea mas lo que ve en la 

televisidn que lo que sucede en la realidad; podra sonreirse con un 

payaso en la television, pero asustarse al verlo en persona. 

V.2 El descubrimiento del lenguaje 

El nifio recibe y utiliza el lenguaje como un juguete nuevo, empieza a 

ser una fuente de placer y a menudo loejercitara sin otro objetivo que 

el practicar el arte de hablar; la posibilidad de jugar con él implica 

incrementar su poder de uso. A la edad de tres ajios, segun Piaget, el 

nifio permanece aun en la fase preconceptual, cuya conclusion coincide 

con el fin del cuarto aio de vida. Las caracteristicas principales de esta 

fase son tres: 

1. La construccién de simbolos. 

2. La utilizacion del lenguaje. 
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Cuando a un nifio se le presentan dos vasos 

con la misma cantidad de agua, pero en 

Tecipientes con distinta forma, 

invariablemente dird que el vaso mis alto 

contiene més liquido. No es exclusivo de los 

hifios, también los adultos nos dejamos 

engafiar por la percepcién. 

o%e 
“Oe 

eco 
@ 

  et 
<> 

3. La aparicién de juegos simbdlicos o de simulacro. 

Esta fase preconceptual Piaget la ejemplifica como cuando un 

nifio ve un caracol y lo considera similar a todos los caracoles, no 

entiende que cada uno tiene caracteristicas distintas; a medida que 

avanza en edad va asimilando a pasos agigantados las diferencias y 

antes de los cinco afios se expresard como una persona mayor. 

Como todavia esta supeditado al egocentrismo que persiste en 

él, las ideas y procesos mentales continuian siendo muy subjetivos, 

determinando un pensamiento basicamente unidimensional y estatico, 

esto es, s6lo toma en cuenta una sola cosa o situaci6n, ignorando 

todas las demas. Su estatismo es un pensamiento de estados en si que 

no puede seguir los procesos de transformacién; por ejemplo, la misma 

cantidad de liquido contenido en dos vasos, uno mas ancho que el 

otro, lo considera de distinto volumen, sefialando invariablemente el 

vaso mas angosto como el que tiene mayor cantidad de liquido. 

Al igual que el periodo senso-motor, al afio y medio o dos, el 

nifio manifiesta una actitud o funcidn simbolica (semidtica), posee 

cualidades intrinsecas para interpretar signos visuales que se define 

como la posibilidad de evocar algtin objeto ausente por accién del 

lenguaje verbal y también junto a la imitacién manual con un dibujo. 

Esta funcién engendra simbolos que representan una cosa o un 

significado y los signos, como formas arbitrarias o convencionales de 

representacién; los primeros son construidos por el individuo, mientras 

que los segundos son de caracter colectivo. 

Un nifio que no posee o no usa las palabras, puede 

perfectamente llegar al desarrollo ldgico recorriendo el mismo camino 

con otros medios o mediadores, estructurando y utilizando 

instrumentos simbélicos. Esta etapa se caracteriza por la falta de 

reversibilidad en cuanto a operaciones ldgicas, todavia no es capaz de 

realizar operaciones mentales en sentido inverso para llegar al 

problema original; mas bien esto se resuelve con el método de ensayo 

y error sin mas apoyo que la intuicién y la percepcidn. 

En su experiencia de socializacion con otros nifios y otras 

personas, se desenvuelve a través de la expresion verbal, pero también 

por medio del lenguaje gestual, escrito y por otros medios expresivos. 

Primero aprende el verbal y gestual, asi como la plastica, canciones, 

costumbres y tradiciones, etc. Seglin Lapierre y Acouturier, la 

inteligencia como la afectividad, dependen de lo vivido, de la 

experiencia y sus multiples combinaciones, abarcando todas las 

34 

 



posibilidades de expresidn, simbdlica y grafica para llegar al objetivo 

final, el descubrimiento de la abstracci6n. 

Estas bases se estimulan a partir de los contrastes perceptivos, 

a través de ellos el nifio llega al descubrimiento por medio de la 

oposicién y por efecto de la similitud a la generalizacin, estos 

contrastes son: 

1. Contraste de velocidad: rapido-lento 

2. Contraste de medida: grande-pequefio, alto-bajo, 

largo-corto. 

3. Contraste de intensidad: duro-blando, dulce-salado, 

grave-agudo, seco-mojado, etc. 

A esta edad, el trazo de sus dibujos son discontinuos, 

generalmente prefieren trabajar en un formato horizontal que les 

resulta mas facil que el vertical. Cuando consigue realizar figuras 

geométricas cerradas es porque ha alcanzado una destreza 

neuromuscular que domina; entre los tres afios y medio y los cinco, sus 

temas predominantes son él mismo, asi como la madre, el padre, los 

hermanos y los animales. El espacio de las figuras no esta limitado ni 

por el suelo, ni por el techo, aparecen como flotando en la superficie; y 

son estaticas, sin signo de movimiento. 
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Enel recuadro superior se muestra una copia 
de los signos tal como viene en los manuales 
de Serafin Garcia; en el retrazado de la 
derecha se conservé Ja forma original, solo 
se eliminaron rasgos que no eran necesarios 
como las ufias y se dio un tratamiento de 
lapiz carbén; en signos que llevan 
Movimiento se muestra una secuencia en dos 
imagenes, el inicio siempre se representa con 
una mano més tenue y termina con la mano 
normal. 

  

V.3 Los signos del tenguaje manual 

Hoy en dia, existen varias publicaciones que ilustran el sistema de 

signos del lenguaje manual de los sordos, siendo de los mas completos 

los dos tomos de Comunicacién Manual de Esther Serafin Garcia, los 

cuales contienen una explicacién general sobre los aspectos relevantes 

de este tipo de comunicacién articulada no verbal; asimismo, trata de 

manera breve pero bien fundamentada sobre problemas y 

complicaciones que conlleva el aprendizaje del lenguaje manual, ya 

que como en todo sistema de lenguaje, existen modismos que son 

Caracteristicos de ciertas regiones y degeneraciones de expresién de 

acuerdo a cada contexto. Ya anteriormente se ha explicado que la 

circunscripcién de la complejidad de este sistema comprende niveles 

tanto de indole cultural como psicoldgico; que en la medida que una 

educacion especial se dé desde temprana edad, los resultados seran 

mejor aprovechables y de mayor calidad. 

= hanes PVA 

SAS bby 
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El trazo trata de ser limpio para permitir su 
lehibilidad en distintos tamafios. 

Para el retrazado de los signos, se tomo como base los ya conacidos en 

el manual de Serafin Garcia; se eliminaron rasgos que resultaban 

excedentes y se trabajé un tratamiento a mano alzada con aplicacién 

de {apiz carbon. El retrazo fue realizado con el software Adobe 

Photoshop, con la herramienta de lapiz y el efecto se hizo en dos 

partes, primero convirtiéndolo a grises y aplicando un filtro de wind, 

posteriormente, haciendo otra conversién a bitmap para que los grises 

se separaran en puntos. La intencién de este efecto es el de crear la 

percepcion de que se hicieron a mano con carboncillo o crayola. 

El trazado de los signos tiene por objetivo el poder manejarlos como si 

se tratara de una fuente tipografica y poder componer textos 

iconograficos en computadora; esto con fines didacticos, el aprendizaje 

del alfabeto a través de formar las palabras sobre conceptos aplicando 

los mismos signos manuales, por ejemplo: 

v 
gessiger shAldar 
c o razon t i j era 

Ty 

mewMere shear 
tel éf on o 
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         SUPERMERCADO     

SUPERMERCADO 

  

Proceso de disefio desde el dibujo original 
del manual; limpeza, retrazado; una 
propuesta convencional en blanco y negro, 
una a color y por ultimo el disefio propuesto 
para el material didactico, 

V.4 Rotulos iconograficos 

Otro tipo de aplicacién que pudiera ser llevado a la practica real, es en 

el aspecto de sefialética. Ya que una de las caracteristicas del lenguaje 

manual es que posee una gran cantidad de ideogramas sobre 

conceptos y principales giros publicos, cada vez que surge un nuevo 

giro comercial se tiene que crear un nuevo signo ideografico que lo 

represente, Sobre esta base se pretende pedir la colaboracion de 

comerciantes y prestadores de servicios publicos, para realizar una 

obra social que ayude a la comunidad silente a reconocer facilmente 

algunos negocios no bien identificados de la ciudad. 

En los pasados meses se elaboré un material didactico que se 

realizé con alumnos de la escuela de Disefio Grafico de la Universidad 

Auténoma de Ciudad Juarez, ahora se pretende invitar a las empresas 

para que permitan colocar en el exterior de sus negocios, un rotulo 

que muestre con el lenguaje manual el giro que se ofrece al publico. 

La justificacién de esta iniciativa es porque existe un numero 

considerable (no cuantificado) de personas con deficiencia auditiva y 

que por circunstancias econdémicas y sociales son analfabetas, pero sin 

embargo, se comunican mediante el lenguaje de los signos manuales 

0 gestemas. La idea es facilitar la integracién de esta poblacin al 

contexto local, y que a su vez a través de los rotulos, la misma 

sociedad haga conciencia de esta realidad y conozca también 

(aprendiendo un poco) una aplicacién del lenguaje manual como algo 

natural, importante y hasta cierto punto divertido. 

LS 

Los siguientes ejemplos son algunas | 
muestras de giros piblicos conocidos 

en donde el ideograma ocupa un lugar 
de importancia y la nomenclatura 

permite en forma clara la lectura del 
concepto. Para hacerlo mas 

comprensible y didactico, se disefié un 
fcono para cada concepto que lo 

identifica de una manera esqueméatica. 
Los colores sugeridos son tres: azul para 
servidores piblicos, verde para servicios 

y comercios, y rojo para servicios € 
informacién institucional. 

ABOGADO 
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Cada vez son mas los programas que 
incluyen entre sus opciones de meni el modo 
de caption, que es de gran ayuda para hacer 
accesible la televisi6n a una gran cantidad 
de usuarios con problemas de audio y habla. 

  

       

  

SpeechView®Y 

©) es 

  

      

Portada de! programa interactivo disefiado 
por IBM para facilitar fa terapia de 
fonoaudiologia, consta de 13 médulos 
accesibles de manejar por un nifio ya que 
funcionan como juegos de video. 

V.5 Tecnologia al servicio del habla 

Es importante mencionar que la ciencia se encuentra trabajando en 

nuevas tecnologias que ayudan a resolver o facilitar la comunicacién 

en personas afectadas del oido, vemos que aparte del lenguaje manual 

y los audifonos especiales, hoy en dia, se ha experimentado con éxito 

implantes cocleares que se colocan justo en la region occipital del 

crAneo, por detras de la oreja, son electrodos que producen estimulos 

eléctricos desde la céclea (oido interno) hacia el nervio auditivo, ya que 

las células ciliadas que se encargan de hacerlo se encuentran dafiadas. 

Vemos también algunos recursos de apoyo que facilitan la tarea de 

recibir la informacién, como por ejemplo aquellos programas de 

television que ofrecen al usuario la opcién de caption para poder leer 

simultaneamente los didlogos de los personajes, parecido a los 

subtitulos que aparecen en las peliculas extranjeras. 

Recientemente la compajifa IBM lanzé al mercado un software 

de aplicacién clinica que contiene trece médulos dirigidos al 

tratamiento de algunos problemas del habla conocido como 

fonoaudiologia. Esta poderosa herramienta se llama Speech Viewer y 

es el resultado de diez afios de investigacién en el Centro Cientifico 

Francés de IBM; disefiado para mejorar !os procedimientos 

tradicionales de diagndstico y tratamientos de coordinacién 

respiratoria y trastornos de la comunicacién en nifios y adultos. El 

paquete incluye un micrdfono, un parlante y una tarjeta para audio 

que permite la digitalizacion, almacenamiento y codificacion de la voz 

para poder reproducir y visualizar la informacién ingresada. El 

programa capta los sonidos y los relaciona con diferentes imagenes 

guardadas en su memoria, mediante un cddigo digital, las figuras se 

van moviendo mientras el usuario habla o emite fonemas. 

El software proporciona la retroalimentacidn de la acustica de 

la produccién del habla en distintos niveles como: 

 Intensidad (volumen) 

-: Precision vocalica (calidad) 

-: Espectros de velocidad de sonido 

-: Sonoridad 

:Tonalidad 

: Estructuras de coordinacién 

-: Control respiratorio, etc. 

Asimismo, emite una reproduccién auditiva sincronizada con la 
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E] jeep tiene que sortear los peligros de ta 
selva dirigiéndose hacia la izquierda o la 
derecha segin el fonema que se pide. 

visualizacion grafica de las estructuras del habla; a base de comparar 

es posible modelar las estructuras para acercarse a la mejor 

pronunciacién de las palabras y esto lo hace mediante graficos y 

estrategias de ruta en forma de juegos, dando un dinamismo extra al 

uso del paquete que motiva a los usuarios. 

Al igual que en un videojuego donde es posible registrar la 

puntuacién mas alta, el Speech Viewer puede conservar muestras del 

habla y grabar los progresos, asi como los disefios de pantalla que 

pueden ser archivados para mantener un autocontrol de los avances 

obtenidos. Algunos médulos se accionan con tono de voz, de tal forma 

que cuando éste aumenta, el personaje de la pantalla sube y cuando el 

tono baja, la figura se desliza hacia abajo. De forma entretenida se 

obliga a modelar la voz para que la figura se dirija al rumbo que se 

pretende que tome y poder “ganar el juego”. Otros médulos funcionan 

con fonemas, los cuales bien pronunciados nos llevan a salir de un 

laberinto o esquivar peligros; asi, la voz sirve para mover cosas, pasear 

animalitos o desplazar las figuras por todo el monitor de la 

computadora a voluntad propia como si estuvieramos manejando el 

joystick de un videojuego, pero solamente emitiendo y moderando la 

voz. De forma amena y didactica, los nifios con discapacidad auditiva 

pueden “escucharse” mirando la pantalla. 

  
La imagen muestra las posibilidades de control y precisién para alcanzar una modulacién de voz adecuada. Una de 

ellas reproduce en grifica la voz de la persona, la otra es la base de datos del programa que compara la precisién. 
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Disefio de identidad para la asociacién, la 
connotacién tiene que ver con la imagen de 
un nifio feliz, cuyo rostro es a la vez la mano 
que expresa el lenguaje manual y la paloma 
que simboliza ja fraternidad. 

  

V.6 APINDA 

Esta Ultima parte del trabajo de investigacién, esta enfocado al 

esfuerzo que se est realizando para la gestion de recursos a la escuela 

Benito Juarez por parte de organizaciones filantrépicas publicas y 

privadas. Pero antes de informar a los avances de dichas gestiones, 

explicaré a través de quién se estan tramitando las solicitudes. 

El 4 de agosto de 1999, quedd constituida la Asociacién Pro 

Integracién para Nifios con Discapacidad Auditiva (APINDA), los 

miembros de la asociacion esta compuesta basicamente por los padres 

de los nifios afectados y maestros de los colegios Benito Judrez y 

Cuauhtémoc los cuales integran en sus grupos de educaci6n normal a 

estudiantes con discapacidad auditiva, que van desde la edad 

preescolar hasta la etapa primaria. Por las crecientes necesidades que 

representa la educacién un tanto especial de sus hijos, los padres, antes 

organizados en Sociedad de Padres de Familia, sin un caracter juridico, 

se ven en la tarea de aportar y conseguir recursos adicionales para 

solventar gastos de mantenimiento y eventos programados en sus 

programas escolares. Por circunstancias ya conocidas, estos nifios 

requieren de mas atencién y mayores recursos econdmicos para su 

educacidn, por lo tanto deciden formar una asociaci6n civil con la 

estructura y la legalidad para solicitar apoyos ante el gobierno y otros 

organismos. 

Como asociacién civil han realizado algunos eventos para 

recabar fondos, desde la venta de refrescos en cruceros y tacos de 

barbacoa en eventos institucionales como el del grito de 

independencia, hasta solicitar donativos para la compra de 

computadoras a empresas maquiladoras de la localidad. 

  
68



  

  

En el mes de octubre de 1999, se llevé a cabo 
un curso promovido por la Fundacién det 
Empresariado Chihuahuense con el tema de 
la Procuracidn de Fondos y Desarrollo 
Unstitucional, con tos siguientes médulos: 
9 Campafia de procuracién de fondos, 
) Mercadotécnia en procedimiento de fondos. 
» Campaiias financieras y equipo de desarrollo, 
» Recursos y cémo solicitarlos. 
» Como elaborar un proyecto para solicitar 
TeCUTSOS. 
APINDA estuvo presente en los dos dias que 
duré el curso. 

Fundacion del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. 

  

V.7 La gestion de recursos 

Después de “tocar algunas puertas” tanto a instituciones como a 

organismos empresariales sin una respuesta solida favorable, en el mes 

de septiembre de este afio, personalmente hice el contacto con un 

organismo descentralizado que se interesé en el caso de la educacién 

integral a los nifios con discapacidad auditiva. Se trata de la Fundacion 

de! Empresariado Chihuahuense, Asociacion Civil, consejo Ciudad 

Juarez, donde en estos momentos se esta gestionando un programa de 

recursos permanentes para cubrir necesidades especificas de 

infraestructura de educacién especial para estos nifios. 

Los antecedentes de esta fundacion datan desde 1994 en el 

que a través de 29,000 empresarios del estado de Chihuahua por 

medio de sus cémaras y organizaciones intermedias deciden asociarse 

en una ambicioso programa social que mejore sustancialmente el nivel 

de calidad de vida de los habitantes, creandose asi con el respaldo de 

las autoridades el Fideicomiso Fondo Social del Empresariado 

Chihuahuense, con aportaciones voluntarias extraordinarias sobre el 

10% del monto del impuesto sobre la némina que mensualmentre se 

paga al Estado y que es administrado por un Comité Técnico de nueve 

principales ciudades de! Estado, dos representantes del Ejecutivo 

Estatal y dos del Congreso del Estado. En la busqueda de una 

estructura juridica que facilitara el cumplimiento de la misidn e 
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Uno de los objetivos de la Fundacién del 
Empresariado Chihuahuense, A.C. es lograr 

que las acciones de la Fundacién trasciendan 
y permanezcan en los beneficiarios 
mejorando su calidad de vida. 

interactuara con otras organizaciones nacionales e internacionales, en 

1996 se constituye la Fundacion del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

que es la operadora de los recursos originalmente establecidos y es 

dirigida por el Comité Técnico del Fideicomiso, pero ahora bajo la 

figura de Consejo Directivo. 

EI FECH (por sus siglas) define cuatro areas prioritarias en la 

asignacién de los recursos: Salud, Educacién, Sustentabilidad y 

Desarrollo de la responsabilidad social. Para ello, el reto a lo que se ha 

enfrentado es el encontrar los mecanismos y programas mas 

apropiados para cumplir los objetivos de fomentar la autosuficiencia 

econdémica de los grupos marginados; programas cuyo impacto sean a 

largo plazo, como el Programa de Fortalecimiento de las 

Organizaciones Civiles, para brindar capacitacion y profesionalizacion a 

grupos ya organizados de la sociedad. Esto permite a la asociaciones 

civiles sobre todo las que no tienen suficientes conocimientos sobre 

actividades, posibilidades de gestion, procedimientos y 

responsabilidades, de fortalecerse y poder abarcar mayores 

oportunidades y posibilidad de beneficios a los grupos que 

representan. 

Los recursos que se otorgan normalmente van encaminados al 

equipamiento y construccién de planteles, pero también se da el caso 

de proyectos cuya trascendencia y bondad requieran de asumir la 

operacién de Consejeros locales y personal contratado para su 

operatividad. Conscientes de que no existe institucién alguna que 

resuelva la problematica social de grupos marginados de sectores 

especificos, se promueve el desarrollo de programas de atencién 

interinstitucionales, intersectoriales e integrales basados en 

investigaciones sociales que aporten fundamentos sélidos para la 

generacién de acciones concretas y beneficios inmediatos. Asi, la 

politica de apoyo a instituciones publicas e instituciones que dependen 

del gobierno, se hace completando la obra aportando la tercera parte 

del valor de la obra como maximo; complementa el trabajo del 

gobierno y de ninguna manera pretender sustituirlo. 

La distribucién de los recursos por parte del FECH desde mayo 

de 1994 a mayo de 1999 se han visto reflejados mayoritariamente en 

la educacién con el 52.7% del total asignado, le sigue el bienestar 

social con un 23.7%, la salud con 18.7%, la sustentabilidad con 4.4% 

y responsabilidad social con 0.4%. De estos apoyos, las instituciones 

beneficiadas se reparten en: asociaciones religiosas con el 37.3%, no 
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religiosas con el 29.9%, estatal con el 16%, federal el 13.7% y 

municipal el 3.1%. 

Asimisma, la participacion en los Consejos Locales (ciudades) 

se muestra en el siguiente cuadro: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chihuahua 195 proyectos 22,450,150 pesos 

Juarez 77 . 55,730,159" 

Nuevo Casas Grandes 26 . 1,358,623 “ 

Delicias 69 . 2,595,085 . 

Cuauhtémoc 54 . 2,702,998 . 

Camargo 25 _ 823,763 . 

Jimenez 35 ‘ 1,265,319 . 

Hidalgo del Parral 45 “ 1,420,594 . 

Ojinaga 6 . 975,803 . 

Zona rural* 316" 62,909,296“ 

Total 848” 152,213,790 ” 
  

*La clasificacién de la zona rural incluye a todas las comunidades fuera del perimetro de las 9 cudades enlistadas. 

Fuente: Fondo Social del Empresariado Chihuahuense 

Para finalizar, hasta el dia de hoy APINDA esta gestionando con la 
FECH, un programa de recursos que abarque infraestructura, con la 

construccién de instalaciones propias, equipamiento y un programa 
integral para atender a los nifios que requieran de rehabilitacién 
auditiva y de lenguaje, con areas de terapia, salones de computo, 
preprimaria, primaria, estimulacién temprana, etc. Ademas, se 
contempla la peticién al gobierno municipal de la donacién de un 

terreno. 

Distribucién de los apoyos segdn 
el drea de atencién 

Educacién Bienestar 
52.7% 23.7% 

  

    Responsabilidad Sustentabilidad 
Social Salud 44% 
0.4% 18.7% 

Distribucién de los apoyos segiin 
tipo de institucién beneficiada 

Asociacién religiosa 
37.3% . , 

x Asociacién no Religiosa 
29.9% 

: *T Esatal 
+S 16.0% Federal 

we 13.7% 

    

   
     

  

; Municipal 
3.1% 

Fuente: Fondo Social del Empresariado Chihuahuense 
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Lncaemmemepeepae, 

Al carecer de un sentido se desarrolla 
la sensibilidad hacia los otros, de alguna 

manera el organismo compensa la parte 
faltante. 

CONCLUSION 
  

Existe una clara y estrecha relacién de la agudeza visual con la funcién 

auditiva, de tal forma que si no se ve bien, es muy probable que no se 

escuche claramente (Salter, 1988). 

Sabemos que la informacion que captamos a través de los 

sentidos son filtrados por nuestros distintos sistemas de percepcidn, de 

tal forma que se encuentran interconectados, por ejemplo, la visién 

completa la localizacion de la fuente de sonido, ya que normalmente 

volteamos hacia donde proviene, de tal forma que la localizacion del 

sonido es mucho mas efectiva con la retroalimentacion de la visién 

(Rodger y Searle, 1982) y viceversa. Sin embargo, la vista no es un 

factor determinante para !a memoria auditiva; ayuda a su localizaci6n 

mas no es definitive en el recuerdo de las palabras o sonidos (Wolters 

y Schiano, 1989). 

El hecho de construir nuestra realidad esta sustentado en 

factores de tipo cultural; se trata de un proceso cognitivo dado por la 

adquisicién de !a informaci6n, el almacenaje, la recuperacion y el uso 

del conocimiento. El principio es: no podemos reconocer algo que no 

conocemos, como no hay recuerdos que nos de parametros de 

comparacién y por lo tanto no existe conocimiento. 

{Cémo construye un ciego su realidad si su sentido de la visién 

no funciona? ;Cémo oye el sordo si no ha escuchado siquiera el latido 

de su coraz6n? ¢ Qué tanto sustituyen los otros sentidos al que esta 

atrofiado? El porcentaje de informacién que captamos mayormente lo 

hacemos a través de la vista con alrededor del 50%, en segundo lugar 

se encuentra el oido con aproximadamente el 30%, seguido por el 

tacto con un 15% y el resto por los llamados sentidos quimicos. 

~Acaso quiere decir esto, que un ciego deja de percibir el 50% 

de Ja informacién exterior y un sordo solamente capta el 70% de los 

estimulos sensoriales? Técnicamente asi es, pero resultaria 

verdaderamente inhumano; el cerebro, con lo maravilloso que es, nos 

provee de alternativas para compensar deficiencias y desequilibrios de 

nuestro organismo; a falta de algdn sentido, le pide ayuda a otro con la 

finalidad de equilibrar la recepcién de la informaci6n por falta del 

canal afectado. Un ciego desarrolla su sentido del oido, el tacto y el 

olfato; con el sordo sucede lo mismo con su sentido de la vista y el 

tacto, desarrolla una sensibilidad cinestésica y de raciocinio que se 

ejerce a través de la observacién y contemplaci6n como métodos 
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Estos tres simbolos han sido 

convencionados universalmente, 
nos “hablan” de una condicién de 

invalidez que padecen algunas 
personas; nos indican como debemos 
comportamos ante ellos y ala vez nos 
recuerdan de la fragilidad del ser 
humano. 

analiticos para comprender “palabras” surgidas de las diferentes 

actitudes de la gente. Es una autopoiesis evolutiva que nos permite 

acceder a un 100 por ciento de la informacién que requerimos. 

EI lenguaje manual utilizado por los sordos contiene un alto 

grado de iconicidad (comentado en el capitulo !V) a través de las 

formas utilizadas para componer las palabras, para su expresién se 

recurre tanto al deletreo como al uso de ideogramas que son signos 

lingiisticos completos; también son comunes los movimientos 

cinestésicos y gestuales como factores importantes que contribuyen a 

que el lenguaje posea ese caracter icénico-mimético. En cierta forma, 

esta sustitucién de vocablos por rasgos ideograficos construidos 

manualmente son una representacion metaférica de la realidad, una 

poesia efimera en tiempo y espacio. 

La discapacidad, llamada asi en personas con alguna carencia 

fisica, literalmente no puede ser entendida como la no capacidad, 

tampoco constituye una condicién para que la persona afectada se 

autorrelegue de la sociedad; de hecho, es la misma sociedad ignorante 

y falto de sensibilidad la que relega al discapacitado por considerarlo 

“diferente”. Poco se da cuenta que el valor de la integridad, es mayor 

presisamente cuando se carece de los recursos que la naturaleza 

humana nos provee, si percibir al mundo de manera distinta es lo que 

la sociedad le llama “diferente”, es en esencia, la cualidad que nos 

hace excepcionales. 

El temido (para las personas normales} mundo de “tinieblas” 

del ciego, no lo es para el invidente; asi como tampoco lo es para el 

sordo el mundo de silencio. Esta obligada introspecci6n coadyuva 

necesariamete al encuentro de uno, a la individuaci6n y por tanto, al 

conocimiento del ser. La persona que carece de algtin sentido sensorial, 

es capaz de comprender mejor al ser humano porque se comprende a 

si mismo; por naturaleza, su actitud a pesar de todo, es de ayuda sobre 

todo con gente que padece el mismo problema. El sordo, asi como 

cualquiera de nosotros, posee una personalidad que se encuentra 

grabada como un mapa en su corteza cerebral, y esta siendo definida 

por la especificidad del terreno donde convive y se desenvuelve. 

Esta tesis no pretende mostrar las carencias de un sector de 

cuya problematica nos mantenemos al margen, mas que nada 

pretende subrrayar las virtudes a las que se puede aspirar como 

consecuencia de las circunstancias del destino. El ser humano, se 

caracteriza por su ontogenia, un sistema complejo que no puede 
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Ejemplos de disefios realizados por 
un estudiante con deficiencia auditiva 
de la carrera de diseiio grafico; 
Tesultan interesantes estos dos 
tratamientos de ejercicios de cartel, 
la expresidn melancélica del rostro, 
asi como el “ingenuo” concepto de 
rock’n rolt realizado por los ritmicos 
movimientos de una rana. 

detenerse simplemente por carecer de alguno de sus sentidos, el 

organismo se las arregla para procesar la informacién; a veces no nos 

damos cuenta de que el mundo al que pertenecemos no es el mismo 

para cada persona; la forma de conducirnos, mas que ligada a la 

objetividad del mundo exterior, esta condicionada por la subjetividad 

de la construccién que hacemos internamente en base a nuestra 

propia percepcién de la realidad y la manera de adquirir las 

experiencias que vamos acumulando. 

La adquisicién del conocimiento académico y las habilidades 

artisticas no estan refiidas entre si; al contrario, pueden ir de la mano; 

las condiciones pueden darse y variar por todo tipo de factores que ya 

hemos repasado anteriormente y que pueden ser de caracter fisico, 

psicolégico, pedagdgico o econdmico entre otros. 

En su desarrollo, sobre todo en los primeros cinco afios de vida, 

segun el sistema de la Clinica John Tracy, el nifio debe de sequir un 

patron de aprendizaje ldgico de interactividad con las cosas que le 

rodean y una paciencia inaudita que todo padre tiene con sus hijos, en 

una dinamica de aprender descubriendo. El esfuerzo que se realiza 

para aprender el lenguaje receptivo y el expresivo, requiere de mucha 

constancia y deseo de aprender; el cual sin una motivaci6n adecuada, 

no podria llevarse a cabo. 

Debido a ese tesén, son personas exigentes con otros y con 

ellos mismas, tal vez porque tienen que realizar un mayor esfuerzo 

para salir adelante en un mundo disefiado para gente “normal”. 

Debemos recordar que al afectarse el oido también se afecta el sistema 

de orientaci6n y equilibrio, ello implica una dindmica de ejercicio fisico 

permanente para conservar la verticalidad, sobre todo en nifios y 

ancianos. Un sordo de nacimiento al no poder oir, tampoco tiene el 

ejemplo de cémo se escuchan Jas palabras, por esa raz6n muchos 

creen que son mudos. Estos y otros factores fisicos crean barreras 

psicolégicas que segdramente afectan en mayor medida al sordo 

ofreciéndole un clima de inseguridad y desconfianza. No son proclives 

a la dependencia y sobre todo gustan de la naturaleza y la libertad. 

Su orientacién hacia las humanidades y su caracteristica 

ingenuidad casi infantil se refleja en su relacién personal, de trabajo y 

en su familia; gustan de desarrollar actividades manuales y artisticas, 

tratando de compensar la informacién que no reciben por la carencia 

de audicién, de esta manera ejercitan en mayor medida el hemisferio 

derecho de su cerebro, el de las emociones, los sentimientos, la 
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iN 

MECANICO 

La textualidad de las imagenes en la 
propuesta de disefio habla de un concepto 
“platicado” con las manos, una 
Tepresentacién pragmiatica que facilita 
fa comprensién de la sefjalizacién. 

  

estética, etc. En el aspecto grafico, la sintaxis de !a imagen la manejan 

de forma no lineal, similar a la sintaxis del lenguaje manual, por 

ideogramas en donde la idea central es lo importante, el concepto, el 

trazo libre y definido, escueto, realista, propositivo y bien intencionado. 

Sabemos como disefiadores graficos que cualquier codigo 

lingitistico o iconografico plasmado sobre papel, tiene la particularidad 

de carecer de la gesticulacién corporal que la comunicaci6n verbal 

utiliza para enfatizar las palabras; por eso mismo, recurrimos a las 

figuras retéricas, porque nos proporcionan la intencionalidad de la 

palabra hablada y muchas veces hasta mejor. Se podria pensar que en 

el discurso del lenguaje manual la capacidad de expresar graficamente 

en el aire algunas figuras retoricas pudiera resultar un tanto limitada, 

sobretodo cuando no hay la suficiente experiencia para expresarlo 0 

interpretarlo (en realidad lo mismo sucede en cualquier lenguaje}, pero 

esto depende de varios factores: 

a) La informacion adicional como gesto y movimiento 

retroalimenta la idea principal. 

b) EI grado de reconocimiento del concepto central, asi 

como el de la informacién adicional. 

d Su identificacion en tres dimensiones: estatica, 

cinética y de tiempo. 

EI no oyente maneja la ubicuidad de la metafora de manera 

natural en su lenguaje manual, en tanto que para el normoyente 

utilizar 1a metafora del gesto le sirve para dar mayor énfasis a su 

conversaci6n, para el sordo esto representa su mismisimo sistema de 

comunicacion, es parte integral del texto discursivo cotidiano de 

expresion no verbal. 

Ahora bien, los signos, para ser considerados como texto, al 

menos tienen que cumplir con tres condiciones: 

1. Deben poseer cierta materialidad y 

perceptibilidad. Que pueda ser transmitido. 

2. Deben tener organizaci6n interna definida y un 

orden que lo identifique. Que ese orden pueda 

reconocerse. 

3, Que sea comprensible. 

La funcién del texto se encuentra en su papel social, ya que 

intenta satisfacer necesidades de comunicacion. Su actividad 

predominantemente es de interaccién mutua entre los sistemas; su 

utilizacin determina {a clasificacion de los signos. 
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Dada la clasificaci6n semidtica, la metafora del signo es un 

modelo mental, es invisible y transmite la escencia de una informacién 

concreta del pensamiento no obstante se trate de experiencias 

individuales y conceptos abstractos. Es por eso que el signo icénico o 

dactilolégico segun la clasificacién de Peirce, posee la categoria de 

sinsigno dicente porque incluye informacion con caracter de tal, 

contiene informacién factica concerniente a su objeto y sdlo puede ser 

afectado por él. Adicionalmente es también un signo rematico indicial 

porque ademés de ser objeto de experiencia directa, dirige la atencién 

del intérprete al objeto por el cual es causada su presencia. 

Como hemos visto, todos nacemos con ciertas cualidades 

artisticas, en la medida que vamos creciendo, éstas se van quedando 

en un segundo término y a menos que tengamos un talento innato 

para el arte, es dificil retomarlo si no es con una guia adecuada. ;Qué 

pasaria si durante los seis o nueve afios de educacién basica los 

programas educativos tuvieran una base desde las bellas artes? Tal vez 

aprovechariamos mas equitativamente nuestros hemisferios cerebrales 

desarrollando una inteligencia menos lineal y con mas sentido de la 

visualidad. 

Finalmente, si bien es cierto que ef mapa de nuestro cerebro es 

transformado de acuerdo al entorno donde nos desarrollamos; 

asimismo, el cerebro nos conduce de acuerdo a la informacién que 

poseemos. Buscamos y encontramos lo que conocemos y queremos 

encontrar. 

Sesién de integracién en donde padres y alumnos 
conviven jugando y aprendiendo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
  

ACUMULO Conjunto de células nerviosas. 

AFASIA Pérdida o trastorno del lenguaje hablado por la alteracién de 

los nervios que controlan fa fonaci6n. 

AFERENTE Transmisién de estimulo desde el érgano afectado. 

BITMAP Unidade bdsica 0 conjunto de puntos con los cuales estan 

construidos digitalmente los signos. 

CINESTESIA —_Referente al movimiento del cuerpo en tiempo y espacio. 

CORTEX Capa externa de la masa encefalica, llamada también corteza 

cerebral. 

DACTILOLOGIA Técnica de deletreo con las manos, empleada por los sordo- 

mudos. 

DESIGNATA _ Designio. 

DESIGNATUM Aquello a que el signo alude. 

EMPIRISMO — Método de conocimiento fundado en la experiencia, !a 

observacion y !a induccién. 

ESTEREOCILIO Célula ciliada que recoge el estimulo para enviarlo como 

informacién al cerebro. 

FONETICA Relativo a sonido. 

FONOLOGIA — Sonidos articulados. Estudia el fonema. 

INFORMACION Todo estimulo percibido sensorialmente, el cual se procesa 

dandole una interpretaci6n. 

INHIBICION —_Praceso que disminuye la posibilidad de que una célula 

nerviosa genere potenciales de accién (sefiales eléctricas). 
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JOYSTICK 

MENTE 

ESTA TESIS NO $A... 
DE LA BIBLIOTECA 

Palanca de mando. 

Complejo de elementos presentes en un individuo que siente, 

percibe, piensa, desea y principalmente: razona. 

NORMOYENTE Persona con capacidad auditiva normal. 

PERCEPCION 

POLISEMICO 

SEMIOSIS 

SENSACION 

SIGNO 

ARTICULADO 

SIGNO NO 

ARTICULADO 

SINAPSIS 

TRANSDUCIR 

UMBRAL 

ABSOLUTO 

VEHICULO 
SIGNICO 

ONTOGENIA 

Interpretacién que se da dando significado y organizacion. 

Que corresponde a varios significados mas o menos 

relacionados entre si. 

Proceso de significacin. 

Experiencia inmediata y basica de estimulo simple. 

Aquel que forma parte de un lenguaje convencionado. 

Su estructura es independiente a un lenguaje, por ejemplo: 

los pictogramas o iconos. 

Transmision de informacién mediante un proceso 

electroquimico de una célula a otra. 

Transmision de impulsos en un medio acuoso. 

Estimulo capaz de producir un efecto perceptible. 

Un signo que conlleva informacion entre el emisor y el 

receptor. 

Parte de la biologia que estudia el desarrollo y evolucién de 

los seres vivos. 
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