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"Las ideas sólo pueden ser combatidas por medio de mejores ideas.  

La batalla consiste no en oponer,  

sino en exponer;  

no en revelar, sino en refutar;  

no en evadir, sino en proclamar con valentía  

una alternativa completa, coherente y radical"  

 

Ayn Rand
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Introducción 

 

No existe ninguna lengua pura: 

todas, desde sus orígenes, 

son producto de mestizaje. 

 La impureza es lo que permite que 

 las lenguas sean instrumentos adecuados 

 a las cambiantes y 

progresivamente complejas 

necesidades de sus usuarios. 

Un pueblo estancado en un idioma inmutado 

 sería culturalmente un cadáver.  

Fernando Lázaro Carreter 

 

 

 

Todos podemos imaginar que cuando una minoría lingüística (por ejemplo, 

Sordos, indígenas, etc.) ingresa a la universidad se enfrenta a una variedad de 

obstáculos. Para los Sordos señantes de Colombia, uno de esos problemas tiene 

que ver con la creación de las señas especializadas, y sus consecuencias sociales. 

Aunque este fenómeno de creación léxica durante las últimas tres décadas, ha 

permitido que la comunidad Sorda haya aumentado su estatus lingüístico-cultural 

con el uso del léxico e incrementado su inventario de señas especializadas al 

satisfacer sus necesidades lingüístico-académicas en la universidad, son varios 



20 

 

EXPLORACIÓN LINGÜÍSTICA Y SOCIOLINGUISTICA DE LA LSC 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

los autores que reportan conflictos que tienen que ver con, por un lado, aspectos 

lingüísticos como los procesos de creación de señas (Tovar, 2010; Barreto y 

Robayo, 2016) y las configuraciones usadas en la mano no dominante (Tovar et 

al. 2017), y, por otro lado, con aspectos sociolingüísticos (Cortes y Chacón, 

2017) y etnográficos (Barreto, 2015) de las señas creadas y usadas. 

     Este trabajo presenta una investigación descriptiva donde la lingüística y la 

caracterización sociolingüística de vocabulario técnico de la lengua de señas 

colombiana (LSC en adelante) se aplica en cinco instituciones de educación 

superior de diferentes regiones del país: ECCI de Bogotá, Institución 

Tecnológica Metropolitana (Medellín), Universidad Tecnológica de Bolívar 

(Cartagena), Unidades Tecnológicas de Santander (Bucaramanga) y la 

Universidad de Magdalena (Santa Marta). En particular, se presenta un 

acercamiento a los comportamientos fonológicos y morfológicos de un corpus de 

señas especializadas creadas por Sordos universitarios, su variación y las 

actitudes lingüísticas de estos estudiantes frente la lengua de señas académica 

documentada. 

     La relevancia de esta investigación queda sugerida en el epígrafe de Lázaro 

Carreter. Si la lengua no variará ni cambiará para adaptarse a las dinámicas 

sociales y tecnológicas podría decirse que estaría muerta o sería un código de 

comunicación de máquina. Pero la lengua de señas está más viva que nunca, pues 

con ella los Sordos universitarios pretenden resolver los problemas con que se 

encuentran a su paso en la universidad. Así, el interés en este trabajo está en 

describir lingüísticamente el corpus de la lengua de señas académica en el área 
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de computación de cinco carreras universitarias, descripción cuya perspectiva se 

enriquece desde la sociolingüística al buscar entender los motivos por los que la 

mayoría de los Sordos universitarios tienen actitudes ambivalentes ante la LSC 

académica: unos la aceptan y otros la rechazan, algunos de los que la aceptan en 

público (a través de su uso) las rechazan en privado, o viceversa. La variación de 

opciones léxicas para ciertos conceptos también es analizada. Las entrevistas a 

los estudiantes universitarios Sordos iluminan las tensiones alrededor de la LSC 

y, a partir de esto, permiten comprender esta problemática sociocultural.  

     Como se ve, esta investigación no pretende juzgar qué señas académicas 

creadas por los diversos estudiantes sordos de las instituciones o universidades 

de las ciudades mencionadas se deben seleccionar o no, estandarizar o 

normalizar, ni mucho menos decir cuáles señas académicas son “bonitas” o 

“feas”; “correctas” o “incorrectas”; “cómodas” o “incómodas”, sino por el 

contrario, se describen las señas académicas en LSC por medio de categorías 

lingüísticas, y se contextualizan las actitudes de los estudiantes frente estas señas. 

     En consecuencia, el desarrollo de esta investigación se presenta en cuatro 

capítulos. Primero, se describe el contexto histórico de la lengua de señas 

colombiana en el ámbito académico, se presenta el planteamiento del problema, 

el marco teórico y la metodología en las que se sustenta esta investigación. 

Segundo, se analiza lingüísticamente el corpus de la lengua de señas académica 

en áreas de computación (C-LSC-C, en adelante). Tercero, se presenta el análisis 

sociolingüístico alrededor de la lengua de señas académica en el contexto del 

corpus recogido.  Por último, se presentan las conclusiones con el fin de 
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responder las preguntas de investigación a partir de las discusiones de las señas 

académicas; al final se dan recomendaciones para las futuras generaciones 

investigativas. 
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1. Acerca de esta investigación 

Este primer capítulo tiene por objetivo ofrecer una contextualización a este 

trabajo de grado con el fin de familiarizar al lector con la situación general en la 

que se enmarca la investigación. Se presenta, además, los planteamientos teóricos 

usados para el análisis de los datos y los aspectos metodológicos que guían el 

proceso. Así, pues, en §1.1 se contextualiza la LSC y su comunidad usuaria, 

prestando especial énfasis en el campo pedagógico, en §1.2 se articula y enuncia 

el problema a investigar y en §1.3 el marco teórico que guía la investigación. 

Finalmente, en §1.4 se presentan la metodología, los aspectos éticos y el alcance 

de esta propuesta. 

1.1. Contextualización de la lengua de señas colombiana y su comunidad 

La lengua de señas colombiana (LSC) es una lengua de modalidad visogestual 

usada por las personas sordas de Colombia, en la producción de esta intervienen 

no sólo las manos como articuladores sino también la expresión facial y corporal. 

Actualmente esta lengua visogestual se reconoce legalmente como natural de las 

personas sordas. Aunque se desconoce el número exacto de personas sordas en 

el país que usan la LSC como principal medio de comunicación, el DANE (2020) 

reportó en el último censo nacional que existen 432.496 personas sordas 
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(discapacidad auditiva)1. Sin embargo, como señala Tovar (2008), estos datos no 

distinguen entre usuarios (o no) de la LSC, con lo cual, según estimaciones del 

mismo autor, los usuarios de la lengua serían de alrededor 14.000. 

     En términos de la lengua como sistema lingüístico, se conoce que esta tiene 

influencias de tres lenguas de señas: la lengua de señas estadounidense (ASL), la 

lengua de señas francesa (LSF) y la lengua de señas española (LSE) (Oviedo, 

2001). Asimismo, el autor menciona que la LSC no tendría más de cien años 

desde su conformación, la cual se iniciaría como en otras lenguas de señas, en el 

contexto educativo, cuando los sordos del país empezaron a compartir espacios 

de socialización (Rodríguez-Nieto, comunicación personal, 2012). A nivel 

sociolingüístico, Cortés y Barreto (2013) sugieren la existencia de cuatro grandes 

variantes regionales: Caribe, Eje Cafetero, Centro y Suroccidente, esto basados 

en su estudio del léxico deportivo. 

     Pasando al contexto histórico-social de la lengua, el primer gran hito de la 

comunidad fue el reconocimiento de su lengua, la LSC como primera lengua y 

lengua oficial según la Ley 324 de 1996, lo que significó un reconocimiento en 

su estatus. Un segundo hito fue la promulgación de la Ley 982 de 2005 en la que 

se considera a la población sordociega y sus características lingüísticas; garantía 

legal para la formación profesional tanto de los Sordos como de los Sordociegos, 

así como para la posibilidad de ascenso educativo, laboral y social de la 

comunidad sorda.  

 
1 Un término ‘paraguas’ que engloba a sordos de nacimientos cuya lengua natural es la de señas desde sus 
primeros años de vida (nativos o en contacto temprano con modelos lingüístico o sordos nativos), 
ensordecidos que usan o no la lengua de señas, sordos implantados, sordos que prefieren otras formas de 
comunicación (comunicación total, español señado, etc.), personas de la tercera edad que empezaron a 
ensordecer (presbiacusia), etc. 
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     La promulgación de leyes permitió un cambio en los imaginarios sociales 

hacia los sordos, especialmente en el paradigma educativo vigente para la época. 

A nivel histórico, esto se evidencia al observar el caso de dos de las principales 

instituciones educativas para sordos en Bogotá: el Instituto Colombiano de la 

Audición del Lenguaje (ICAL) y el Colegio Filadelfia para Sordos, el primero 

incursionando en la educación de las personas sordas por medio del método 

conocido como ‘comunicación total’ y el segundo utilizando lengua de señas 

estadounidense en las aulas, escenarios que si bien distan de lo ideal, dejan ver 

una apertura hacia las lenguas visogestuales en el aula. 

     Hacia mediados de los años noventa, la Federación Nacional para Sordos 

(Fenascol, en adelante), organización de la sociedad civil capitaneado por Sordos 

y que tiene como afiliados a la mayoría de las asociaciones de personas Sordas 

del país, inicia su campaña de documentación léxica de la LSC en la que el 

vocabulario cotidiano y pedagógico juega un papel especial (Fenascol, 1993, 

1996, 2000a, 2000b, 2000c, 2001a, 2001b, 2001c, 2009). Paralelo a esto, el 

Instituto Nacional para Sordos (INSOR, en adelante), entidad pública de orden 

nacional adscrita al Ministerio de Educación Nacional, empezó sus 

investigaciones en la educación de los sordos (Ramírez y Castañeda, 2003, p.5, 

ver explicaciones más detalladas de los logros en González, 2011). El rol del 

Insor fue aún mayor hacia finales de los noventa cuando en su trabajo en las aulas 

con niños Sordos de 0 a 5 y niños de primaria llevó a cabo la documentación 

fílmica de vocabulario académico básico en LSC para las diferentes asignaturas 

del núcleo básico, a saber, ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, religión y 
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sociales. Este recurso educativo fue posteriormente distribuido en colegios de las 

principales ciudades del país (Insor, 1998). 

     La implementación de la educación bilingüe-bicultural trajo consigo nuevas 

prácticas como la participación de docentes bilingües y modelos lingüísticos, 

ambos actores importantes en el uso, desarrollo y evolución de la LSC en las 

aulas. Un tercer agente clave en estos procesos fue la comunidad misma de 

estudiantes sordos (Pabón et al., 2005; Galvis y Jutinico, 2009; Insor, 2009). Un 

ejemplo paradigmático del rol de los estudiantes lo encontramos en el caso del 

colegio Alfredo Binet.  

     En 1994 el colegio Alfredo Binet (ya desaparecido) fue una institución 

educativa privada capitalina considerada pionera en la integración escolar de 

Sordos con intérprete en la básica secundaria y media2. En palabras de Josué 

Cely, sordo educado en este colegio: 

Fue la primera en iniciar el proceso de integración de estudiantes Sordos 

con intérpretes en Latinoamérica, impactando la educación al ser emulada 

la experiencia inicialmente por otras instituciones en ámbito nacional y 

posteriormente en casi toda región. Este colegio, como referente 

educativo fue seguido por las instituciones que deseaban brindar una 

educación a las personas Sordas con o sin necesidades educativas 

especiales. (Josué Cely, comunicación personal, 10 de diciembre de 

2015). 

     En el Alfredo Binet, un grupo de activos estudiantes y sus intérpretes 

comentaban sobre la ausencia de terminología académica en la LSC. Para atender 

 
2 Véase el documento Orientaciones para la integración escolar de estudiantes Sordos con intérprete a la 
básica secundaria y media. Fuente: <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
88149_archivo.pdf> 
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a este problema plantearon como “solución” el “iniciar un proceso de 

modernización e innovación léxica con el fin de acceder a la comprensión de los 

diferentes conceptos en áreas fundamentales del conocimiento satisfaciendo con 

ello sus necesidades comunicativas y académicas” (Patricia Ovalle, 

comunicación personal, 2017). Así, estudiantes Sordos empezaron a crear señas 

ad hoc para los conceptos de sus clases. Este inventario, con el tiempo, fue 

entregado al intérprete Carlos Fernando Martínez Cubillos para que fuese 

utilizado en las diferentes clases con otros estudiantes Sordos. Fue así como 

empezó la historia de la expansión de neologismos de la que más tarde se 

denominaría Fundación Árbol de la Vida (Fundarvid) (Josué Cely, comunicación 

personal, 2015). 

     La iniciativa del Colegio Alfredo Binet, sus estudiantes e intérprete, fue luego 

difundida entre estudiantes pares de la institución educativa distrital República 

de Panamá y su intérprete María Cristina Bautista Parra; estos a su vez lo 

compartían con otros grupos de estudiantes de otras instituciones educativas que 

contaban con integración con intérprete (Germán González y otros, 

comunicación personal, 2017). 

     Años más tarde, el Insor continuó con investigaciones en el aula, recopilando 

y desarrollando este vocabulario básico para las áreas fundamentales. Asimismo, 

posteriormente, las iniciativas del Insor fueron acompañadas por la Universidad 

del Valle. Estas iniciativas interinstitucionales concluyeron años más tarde con 

la primera descripción sistemática de la lengua, los Apuntes para una gramática 

de la lengua de señas colombiana (Oviedo, 2001), a lo que le siguió el primer 
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diccionario básico de la misma, el DBLSC, compilación de 1200 términos 

básicos llevado por el Insor en conjunto con el Instituto Caro y Cuervo (ICC) 

(Insor e ICC, 2006). 

     Más allá de las instituciones para Sordos (entidades o colegios de integración), 

otros espacios institucionales han sido punto importante en la discusión en torno 

a la terminología académica en LSC: las universidades. Así, por ejemplo, en 

1999, el primer grupo de estudiantes sordos profundos ingresó a la licenciatura 

de Básica Primaria (énfasis en informática) en la Universidad San Buenaventura 

(Bogotá, Colombia). Estos estudiantes debatieron, analizaron y continuaron 

creando nuevo léxico técnico de pedagogía y de materias afines hasta su 

graduación en 20013. Otro ejemplo notable en este campo debido a su trayectoria 

es la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en cuyo programa Manos y 

Pensamiento participaron en la inclusión de personas sordas a la vida 

universitaria, incluyendo en el proceso, la creación de señas académicas (véase, 

García et al., 2009; cita Pabón o Salazar)4. Otros ejemplos al respecto son: la 

Universidad Nacional de Colombia donde se filmó vocabulario académico del 

área de lingüística, aunque este no fue divulgado (Giovanni Meléndres, 

comunicación personal, 2008); la Universidad Tecnológica de Pereira en donde 

una monografía de grado consistió en producción de vocabulario especializado 

para matemáticas en LSC (Mejía, 2010); la Universidad ECCI la cual cuenta con 

un repertorio de señas académicas que no ha sido publicado (Brown, n.d.);  la 

 
3 Este grupo de estudiantes provenía del colegio Alfredo Binet. 
4 También véase el canal de YouTube del grupo ‘Intérpretes UPN’ en donde reposa parte de los vocabularios 
producidos. 
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Universidad Francisco José de Caldas (Garay et al., 2018); la Universidad del 

Atlántico tiene un libro publicado (Mercado, 2014); la Corporación 

Universitaria Iberoamericana con su sitio web SEP-investiga (Proenza et al., 

2019); el Instituto Metropolitano de Medellín (ITM) y su blog en relación con el 

área de sistemas y su vocabulario en LSC (Noguera, 2015), entre otros (Espitia, 

2016; Nieto, 2017; Garay et al., 2018; Camelo y Villamil, 2019).  

     Aunque los Sordos universitarios han propuesto la creación y recopilación de 

léxico académico, la mayoría de estos trabajos se presenta desde un abordaje no-

lingüístico. Sin embargo, esto no significa que algunos autores no hayan 

planteado discusiones al respecto (ver, por ejemplo, Tovar, 2010, 2017; Barreto, 

2015; Barreto y Robayo, 2016; Saavedra-Beltrán, 2021).  

1.2. Planteamiento del problema 

A partir del contexto histórico presentado, queda claro que la lengua en el campo 

educativo/académico ha sido un tema central en el plano social. Este campo 

también ha sido explorado desde la lingüística, aunque no por los mismos actores 

que han desarrollado y/o documentado los vocabularios. En particular, la 

discusión ha girado en torno a la naturalidad (o no) de las señas académicas, 

especialmente las propuestas por Fundarvid (Tovar, 2010; Tovar et al. 2017; 

Barreto, 2015). En esa discusión, la lingüística ha escalado también en el plano 

social entre quienes defienden posturas de modernización activa y quienes 

mantienen una posición más conservadora de la lengua, situación que evidencia 

un conflicto de actitudes lingüísticas entre los usuarios Sordos de la lengua (una 
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aproximación a este conflicto, enfocado en las señas de Fundarvid, se encuentra 

en Cortés y Chacón, 2017).  

     Un estudio completo de esa problemática sobrepasa el alcance de este trabajo, 

cuyo interés se centra en la situación de modernización léxica al interior de las 

universidades, en particular, las señas académicas en LSC en el área de 

computación en cinco instituciones universitarias del país. El problema de 

modernización se evidencia con la proliferación de los inventarios señados y las 

rivalidades entre universitarios Sordos, que se reflejan en diversas actitudes hacia 

las variantes de la LSC académica. Por lo que el desarrollo de esta discusión 

lingüística y sociolingüística aportará luces a la problemática alrededor de las 

señas académicas. En línea con lo anterior, las preguntas de investigación que 

guían este trabajo son: ¿cómo es la estructura lingüística de las señas académicas 

en el área de la computación?, y desde la mirada sociolingüística, (i) ¿qué 

aspectos de la variación/estandarización se evidencian en el campo estudiado? y 

(ii) ¿qué nos dice este caso particular sobre las actitudes respecto a la 

modernización de la LSC? 

     Por lo anterior, el objetivo principal de esta tesis es caracterizar lingüística y 

sociolingüísticamente una muestra de léxico académico de la LSC usado en el 

área de la computación. Para el desarrollo de este objetivo principal se plantean 

tres objetivos específicos. Primero, analizar a nivel fonológico y morfológico el 

corpus recolectado. Segundo, identificar las variaciones léxicas y fonológicas 

presentes en la muestra. Finalmente, ofrecer un acercamiento a las actitudes 
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lingüísticas y opiniones de los estudiantes Sordos entrevistados frente a este 

léxico académico. 

1.3. Marco teórico 

En virtud del doble planteamiento propuesto en esta investigación, esto es, el 

lingüístico-descriptivo y el sociolingüístico, este apartado se divide de manera 

general en dos subapartados. Así, en §1.3.1 se presentan los conceptos requeridos 

para el abordaje fonológico y morfológico de las señas, mientras en §1.3.2 se 

exponen los conceptos básicos para la aproximación sociolingüística. 

 

1.3.1. Abordaje lingüístico 

El abordaje lingüístico de esta investigación se articula en torno al nivel 

fonológico, en particular, las restricciones conocidas como las condiciones de 

simetría y de dominancia (Battison, 1978). La información presente en este 

apartado se estructura de la siguiente manera: en §0 se introducen los conceptos 

básicos en relación con la fonología de las señas; en §1.3.1.2 se discuten los 

conceptos en torno a la estratificación léxica y los procesos de creación de 

palabras por medio de la composición para las lenguas de señas; se cierra con 

§¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en donde se exponen las 

condiciones de simetría y dominancia, su tipología asociada y la interrelación 

que se asume entre fonología y morfología a través de estas condiciones/tipos. 
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1.3.1.1. La fonología de las señas 

La fonología trata con las unidades más pequeñas de la lengua que no tienen 

significado pero que con sus combinaciones permitidas para formar sílabas y 

palabras establecen los signos en la lengua. Comparada con la fonología de las 

lenguas orales, el campo de la investigación fonológica de las lenguas de señas 

es joven (Brentari, 2019). El primer estudio fundamental en el campo es Stokoe 

(1960), su monografía Sign Language Structure fue clave al transformar la 

percepción de la lengua de señas estadounidense (ASL) e impulsar trabajos 

investigativos que revolucionaron académica y socioculturalmente a la 

comunidad sorda estadounidense y en el mundo, conduciendo a un 

replanteamiento sobre la naturaleza misma del lenguaje humano. Stokoe, a partir 

del estudio del diccionario básico de la ASL (Stokoe et al., 1965), demostró que 

esta se podía descomponer en unidades mínimas sin significado y, por lo tanto, 

era una lengua natural como cualquier lengua oral. Esto se extendió luego al 

entendimiento de las demás lenguas de señas del mundo, trayendo a estas al 

campo de los estudios lingüísticos. 

     Stokoe presentó un modelo fonológico que denominó ‘querémico’ (Cheremic 

Model) para diferenciar la modalidad (del griego χέρι, chere, que significa mano, 

contrario a phono, sonido), cuyas unidades mínimas sin significado 

(tradicionalmente denominados “parámetros”) eran tres: TAB (actualmente se 

denomina ‘locación’), DEZ (‘la configuración manual’) y SIG (formas de 

‘movimiento’). Estas unidades mínimas eran consideradas por Stokoe como 

clases naturales organizadas simultáneamente, pero sin organización estructural 
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(Brentari, 2019). Posteriormente, estos parámetros tradicionales fueron 

ampliados por Battison (1974) al incorporar el parámetro de “orientación”. En 

los últimos años se ha incluido otro parámetro que no implica a los articuladores 

manuales, por lo que se denominó parámetro “no-manual”. 

     El primer modelo fonológico después de Stokoe fue el de Liddell y Johnson, 

quienes dividieron a las señas como segmentos secuenciales de movimientos y 

detenciones, de ahí el nombre del ‘modelo de detención y movimiento’ (Liddell 

1984, 1990, 1993; Johnson 1986, 1990, 1993; Liddell y Johnson, 1983, 1986, 

1989; Johnson y Liddell, 1984). A partir de esos modelos se han propuesto otros 

que buscan dar cuenta de la representación fonológica: el ‘modelo de 

autosegmento manual’ (Sandler, 1989); el ‘modelo moráico’ (Perlmutter, 1991), 

el modelo de la ‘fonología de dependencia’ (Van der Hulst, 1993; Anderson y 

Ewen, 2009), el ‘modelo de fonología visual’ (Uyechi, 1996), el ‘modelo 

prosódico’ (Brentari, 1998) (cf. para una discusión de algunos de esos modelos 

ver Corina y Sandler, 1993) y la ‘fonología cognitiva’ (Occino, 2017). 

     La discusión sobre los modelos fonológicos de las señas es una oportunidad 

para comprender los aspectos teóricos de las lenguas; no obstante, en este trabajo 

no se profundiza en tales modelos, pero sí retoma la terminología desarrollada en 

el campo, así como el hecho de que las restricciones a comentar han sido 

desarrolladas y trabajadas desde los diferentes modelos en desarrollo. 

1.3.1.1.1. La estructura subléxica en las lenguas de señas 

A partir de los estudios fonológicos de las lenguas de señas, se han consolidado 

cinco parámetros básicos para el abordaje fonológico de las señas. El análisis 
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subléxico de las señas se ha basado en la descomposición de éstas en cinco 

parámetros: la configuración manual (CM), la locación (LOC), el movimiento 

(MOV), la orientación (OR) y los rasgos no-manuales (RNM)5. A continuación, 

se presenta una breve explicación para cada parámetro. Al final de la exposición 

se dan ejemplos ilustrativos haciendo uso de pares mínimos (Figura 4).  

     El parámetro de la configuración manual (CM) es uno de los principales 

componentes de las señas, y el más complejo de los parámetros (Sandler y Lillo-

Martin, 2006). La configuración manual es la forma que adoptan las 

articulaciones de la mano, es decir, es una realización fonética concreta del 

conjunto de rasgos de los dedos que se seleccionan y su posición (Quer et al., 

2017, p. 24).  

     Se entiende por dedos seleccionados aquellos dedos que están activos en la 

articulación de la configuración manual y que cumplen estos tres criterios: 1) 

pueden estar en una configuración específica, 2) pueden tener movimiento 

interno en la mano; y 3) son típicamente los que contactan con una locación 

(Sandler, 1989; Brentari, 1998). La postura es la forma en que se disponen los 

dedos en la configuración manual. Tales posturas se encuentran especificadas por 

los rasgos como [dedo/s] extendido/s, curvado/s o en forma de garras. Además, 

 
5 Aunque esos son los parámetros más utilizados, el parámetro de dirección (DIR) es usado por algunos 
autores. Meir (2002), por ejemplo, lo considera como “una construcción abstracta que permite una 

transferencia verbal -o direccional-“(p. 414). Jackendoff (1996), por su parte, lo considera como una 
“representación icónica de noción semántica [y, cabe añadir, sintáctica]” (p. 320). Es decir, la DIR denota 
relaciones espaciales de objetos, por lo que los verbos adquieren las siguientes características: 1) un verbo 
con una dirección indicaría “hacia” o “desde” y 2) la dirección del verbo establecería un movimiento de 
trayectoria de la acción de agente a un paciente, señalaría roles semánticos. No obstante su importancia, no 
se considera en este trabajo el parámetro DIR ya que no se estudian los roles sintácticos y semánticos para 
la concordancia en la lengua de señas académica, solamente los rasgos fonológicos y mecanismos 
morfológicos presentes en los sustantivos del C-LSC-C.  
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se suele especificar la posición de los dedos en términos de su relación de 

apertura con el pulgar.  

     En relación con el parámetro de la orientación (OR), este especifica la 

disposición de la mano al realizar una seña. En general, la orientación se puede 

caracterizar de tres formas diferentes. Se denomina orientación articulatoria si se 

considera la rotación del antebrazo como referencia de caracterización; así se 

usan los términos supino, prono y neutro (Quer et al., 2017, p. 27). Si se considera 

la dirección en que apuntan la palma y los dedos seleccionados hacia el cuerpo, 

se denomina orientación absoluta. Por último, la orientación relativa se refiere 

“al lado de la mano que apunta hacia la localización o el punto final del 

movimiento de trayectoria en una seña” (Quer et al., 2017, p. 27). En la Figura 1 

se ilustran los términos anatómicos que caracterizaran la orientación relativa. 

Figura  1. Términos anatómicos para caracterizar la orientación relativa en las señas. 

Términos anatómicos para caracterizar la orientación relativa en las señas.  

 

Nota. Adaptado de Linguistics in the Netherlands (p. 44), por Crasborn y Van 

Der Kooij, 1997, John Benjamins Publishing Company.  

 

     El parámetro de la locación (LOC) es entendido como la posición que ocupa 

la mano en el espacio señante o espacio fonológico (Oviedo, 2001, Brentari, 

2019, etc.). Liddell (2003) define el espacio señante como “el conjunto de 

posibles locaciones articulatorias en el espacio [frente al señante, espacio neutral] 



37 

 

EXPLORACIÓN LINGÜÍSTICA Y SOCIOLINGUISTICA DE LA LSC 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

o en el cuerpo” (p. 8). Para denominar tales locaciones, como usualmente se hace 

en las lenguas orales, se usan términos anatómicos; en general, se han 

identificado cuatro áreas principales para este rasgo: la cabeza, el brazo, la mano 

no-dominante y el espacio neutral (es decir, el espacio frente al señante) (Quer et 

al., 2017, p. 29). A estas distinciones generales, se añaden distinciones más 

detalladas para cada área (locaciones secundarias). Por ejemplo, la cabeza tiene 

diferentes locaciones secundarias como la frente, la mejilla, la barbilla, el lado de 

la boca, alrededor de los ojos, etc. En la Figura 2 se ilustra de manera simplificada 

lo aquí expuesto. 

Figura  2. Locaciones principales y secundarias en las lenguas de señas. 

Locaciones principales y secundarias en las lenguas de señas. 

 

Nota. En la izquierda, cuerpo: cabeza, tronco, hombros, brazo, mano; en el 

medio, cara: frente, orejas, ojos, mejilla, barbilla; en la derecha, espacio natural: 

alto y bajo. Adaptado de SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar 

writing, (p. 29) por Quer et al., 2017, Walter de Gruyter GmbH y Co KG. 

 

     Para el caso del parámetro del movimiento (MOV), en general, este se puede 

describir en términos de movimientos de trayectoria y movimientos de los 

articuladores internos (movimientos locales) (Sandler, 1996; Brentari, 1998). Los 

primeros son lo que involucran las articulaciones del hombro o el codo, lo que 
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resulta en un cambio particular de una locación a otra en el espacio señante (es 

decir, el cuerpo o el espacio neutral) (Brentari, 1998; Corina y Sandler, 1993). 

Los segundos implican cambios en la orientación y/o en la configuración manual, 

por lo que son movimientos que consisten en dinamizar los dedos o en la apertura 

(hacer o deshacer el puño, etc.) (para mayor detalle, Quer et al., 2017). Los 

movimientos locales pueden presentarse de manera individual (por ejemplo, en 

LSC, el movimiento local en PAPÁ) o de manera combinada con movimientos 

de trayectoria (p. ej. en LSC, FIESTA). 

Figura  3. Rasgos no manuales en las expresiones faciales. 

Rasgos no manuales en las expresiones faciales. 

 

 

     Además de los anteriores parámetros, Liddell (2003) muestra que las 

actividades de los articuladores manuales no son los únicos parámetros 

expresivos en la lengua de señas, sino que “van más allá de las manos” (p. 12-

13). El parámetro en cuestión es el de los rasgos no-manuales (RNM) y 

corresponde a los movimientos del cuerpo (torso), la cabeza, las expresiones 

faciales y de la boca. Los RNM han sido asociados con regularidad a funciones 

sintácticas más que léxicas (Schein y Stewart, 1995; Brentari, 2019). Estos rasgos 

https://youtu.be/WLCQiVhwgIk
https://youtu.be/yYW9D43r7jE
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pueden actuar de modo independiente (sin la participación de las manos, señas 

no-manuales; por ejemplo, un gesto de labios-protruidos para indicar una 

posición en el espacio señante) o pueden actuar juntamente con los articuladores 

manuales (señas multicanal; por ejemplo, las señas en LSC para PAPÁ, MAMÁ, 

etc.) para añadir un (o varios) elemento(s) morfémico(s) o sintáctico(s) al 

discurso señado. En la Figura 3 se muestran algunos rasgos no manuales con los 

gestos faciales. 

     Todos los parámetros pueden ser presentados de manera esquemática para 

ilustrar ‘pares mínimos’6, es decir, dos señas que se diferencian en solo un 

parámetro. Esto se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura  4. ‘Pares mínimos’ en LSC por parámetro formacional. 

‘Pares mínimos’ en LSC por parámetro formacional. 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO 
ESPECÍFICO 

SEÑA 1 SEÑA 2 

 

 

 

CONFIGURACIÓN 
MANUAL 

 
(CM) 

 

 
 
 

 
PENSAR 

Configuración manual “1” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
SABER  

Configuración manual “B” 
 

 
6 La discusión en torno al concepto de ‘par mínimo’ acepta un debate más profundo según el modelo 
fonológico que se trabaje. Para los fines de esta investigación basta con esta aproximación general e 
intuitiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=WLCQiVhwgIk&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=7gM6jATNx3s&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=14
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P 

A 

R 

 

 

 M 

Í 

N 

I 

M  

O 

PARÁMETRO 
ESPECÍFICO 

 
SEÑA 1 

 
SEÑA 2 

 

ORIENTACIÓN 

(OR) 

 
 

 
MADRE  

Palma arriba 
 

 
 

 
BACHILLERATO  

Palma abajo 

 

 

LOCACIÓN 

(LOC) 

 

 

 
LENGUAJE  

Frente 
 

 

 

 
LINGÜÍSTICA 

Mentón 

 

 
 
 

MOVIMIENTO 

(MOV) 

 

 

  
NOMBRE  

Movimiento lineal corto y 
repetitivo de contacto entre el 

dedo corazón de la mano 
dominante (M1) con el dedo 

índice de la no-dominante (M2).  

 

 

 

 
PRONTO  

Movimiento deslizante y 

repetitivo del dedo corazón de 
M1 sobre el índice de la M2 

 
 

 

RASGOS NO 
MANUALES 

(RNM)  

HOY  

Expresión facial como cejas 
levantadas, ojos abiertos y labios 

redondeados.  

 

AQUÍ  

Expresión facial como cejas 

arrugadas, ojos abiertos y boca 
semiabierta. 
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1.3.1.1.2. Las restricciones en las lenguas de señas 

 

Aunque las lenguas de señas cuentan con los anteriores parámetros formacionales 

(es decir, la CM, el MOV, la OR, la LOC y los RNM), estos no se combinan 

aleatoriamente para formar señas, sino que siguen reglas y restricciones 

fonotácticas que permiten que cada lengua tenga señas “bien-formadas”7. Así, 

por ejemplo, tras realizar observaciones en ASL, Mandel (1981, citado por 

McGuire, 2016) propuso la restricción de la posición de los dedos donde se 

afirma que cada configuración manual tiene dos grupos de dedos: dedos 

seleccionados (aquellos dedos que tienen un rol protagónico en la seña) y dedos 

no-seleccionados (todos los dedos que quedan en un segundo plano), lo anterior, 

favoreciendo la creación del máximo contraste entre los dos grupos de dedos. Por 

ejemplo, en la configuración manual en ‘V’, el índice y el corazón están 

completamente extendidos (seleccionados) mientras que el anular y el meñique 

están curvados bajo el pulgar (no-seleccionados). Además, la restricción de la 

posición de los dedos establece que los dedos no-seleccionados no hacen 

contacto con el cuerpo o el lugar donde se realiza la seña, ni siquiera se mueven 

ni señalan” (McGuire, 2016, p. 5).   

     En las últimas tres décadas, posteriores investigadores han propuesto nuevas 

restricciones y reglas, algunas de estas propuestas, las más relevantes, se resumen 

en la Tabla 1. Estas restricciones no solo se aplican en ASL sino también en otras 

lenguas de señas como BSL, ISL, etc. Sin embargo, McGuire (2016) señala que 

 
7 Las señas fonológicamente bien-formadas son aquellas señas que se ajustan a las reglas/restricciones 
propias de la fonología de la lengua y, por lo tanto, son consideradas gramaticales. 

https://www.youtube.com/watch?v=0vVR--RUK3I&list=PLWiUAOdrf-PBNd1g_K9ln_O6edhAy7qJp&index=10
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algunas de esas restricciones “no han sido validadas por evidencia empírica” (p. 

4) 

Tabla 1. Restricciones fonológicas propuestas para las lenguas de señas. 

Restricciones fonológicas propuestas para las lenguas de señas.  

Autor(es) Restricción fonológica 

 

Sandler (1989) y 

Brentari (1990) 

Restricción de la secuencia de la configuración manual 

Afirma que, si hay dos posiciones de dedos en una seña, entonces una de las 

posiciones del dedo debe ser abierta o cerrada, donde la abierta indica que el 

(los) dedo(s) está en extensión completa y la cerrada indica que el dedo contacta 

el pulgar. 

 

Battison (1978) 

Restricción en la localización 

Afirma que solo puede haber una localización específica en una seña. Esta 

restricción fue revisada luego por Sandler (1989). 

Wilbur (1993), 

Uyechi (1996), 

Brentari (1998), 

Sandler y Lillo-

Martin (2006) 

Restricción de configuración manual en el nivel silábico  

Afirma que, dentro de una sílaba, la configuración manual o la orientación puede 

cambiar, pero no ambas. Además, las configuraciones manuales y las 

orientaciones están limitadas a un máximo de dos en una sílaba (los deletreos 

manuales son una excepción a esta restricción). 

Perlmutter (1992), 

Sandler y Lillo-

Martin (2006) 

Restricción del movimiento secundario 

Afirma que los rasgos del movimiento secundario solamente ocurren en el núcleo 

de una sílaba. 

 

Nota. Adaptado de Violating the phonotactic properties of American Sign 

Language to create illegal pseudosigns por McGuire, 2016, Dalhousie 

University. 

 

En la sección §¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se retomará 

en detalle las restricciones de la condición de simetría y de dominancia (1978). 

 

1.3.1.2. El estatus léxico y la morfología de las señas 

La morfología estudia la estructura interna de las palabras y la forma en que sus 

unidades con significado (morfemas) se combinan. En la morfología se busca 

que las señas tengan una correspondencia de forma y significado. Los morfemas 

pueden producir cambios en el significado al permitir la creación de una palabra 
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nueva, un cambio en la clase de palabra (derivación) o incorporando información 

gramatical (ya sea el número, la persona, el aspecto, el tiempo, etc.) (Pfau, 2016) 

     Existen señas que son morfemas libres, es decir, señas que pueden permanecer 

solas y funcionar como una palabra (en LSC, CASA, TRABAJAR, etc.). Por otro 

lado, los morfemas ligados, como su nombre lo indica, deben fusionarse a otros 

morfemas, esto con el fin de tener un sentido pleno. Así, por ejemplo, en la LSC 

el RNM del movimiento repetitivo de la lengua serviría como morfema ligado 

que marca el diminutivo (ver RNM-DIMINUTIVO-LSC). En general, debido a 

la complejidad del tema (y al ser la morfología de las lenguas de señas un campo 

emergente), una distinción útil en los estudios llevados a cabo hasta la fecha ha 

sido el de las señas monomorfémicas y las señas polimorfémicas (Pfau, 2016). 

Las señas monomorfémicas, como su nombre lo indica, se componen de un único 

morfema, tradicionalmente asociadas con los lexemas (Johnston y Schembri, 

1999)8. Por su parte, ejemplos de las señas polimorfémicas tradicionales son los 

compuestos y las construcciones clasificadoras. 

     Se sabe desde los años 70 que las lenguas de señas tienen una morfología 

compleja. Esto es así por la existencia de dos articuladores en las lenguas de 

señas, por lo que estas presentan comportamientos de simultaneidad y 

secuencialidad morfológica. Pero estas categorías gramaticales no son exclusivas 

de las señas, sino que son un asunto de preferencia y de grado (Meir, 2012; Pfau, 

2016; Meir y Sandler, 2008). Es decir, tanto las lenguas orales como las señadas 

 
8 Esta discusión ha sido poco desarrollada hasta la fecha, siendo el artículo citado una de las principales 
fuentes aún en uso. En su artículo, los autores sugieren, además, que dichas señas podrían ser mejor llamadas 
como ‘unimorfémicas’ en virtud de que en ellas se concentra un solo significado a pesar de su 
composicionalidad latente (para algunas). Más detalles en la fuente. 

https://www.youtube.com/watch?v=ndd7uCfWQvk&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=vahYsVQO1mQ&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=Tt_qYZhuirs&list=PLWiUAOdrf-PBNd1g_K9ln_O6edhAy7qJp&index=5
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evidencian estos fenómenos, aunque en las primeras es más común la 

secuencialidad, y menos la simultaneidad. En contraste, en las lenguas de señas 

hay una preferencia marcada hacia las operaciones morfológicas simultáneas 

(Meir, 2012; Pfau, 2016). En la Tabla 2 se diferencian y resumen las propiedades 

morfológicas simultáneas y secuenciales en las lenguas de señas. 

Tabla 2. Dos tipos de morfología de la lengua de señas. 

Dos tipos de morfología de la lengua de señas. 

Morfología secuencial Morfología simultánea 

● Adiciona material morfológico al añadir 
segmentos fonológicos a una base  

● Menos preferida en la modalidad 
señada. 

● Solo es derivativa. 

● Relativamente escasa en las diferentes 
lenguas de señas 

● Tiende a ser más arbitraria. 

● Gramaticalizada a partir de 
palabras/señas libres.  

● Adiciona material morfológico al cambiar los rasgos 
de los elementos formacionales (principalmente el 

componente de movimiento)  

● Preferida en la modalidad señada. 

● Es derivativa y flexiva.  

● Es numerosa en las diferentes lenguas de señas  

● Motivada en varios grados, se relaciona con la 
cognición espacial. 

● No gramaticalizada a partir de palabras/señas 
libres. 

     Debido al interés del presente trabajo y su alcance, se presentará únicamente 

aspectos en relación con los procesos de la creación de palabras para las lenguas 

de señas, se deja de lado la morfología flexiva y derivativa. Asimismo, debido a 

su rol en el análisis, y su relación con el componente morfológico, se presenta en 

§1.3.1.4 los aspectos básicos de la propuesta de estratificación léxica para las 

lenguas desarrollado en Brentari y Padden (2001). 

1.3.1.3. Los procesos de creación de palabras en las lenguas de señas 
 

Los procesos de creación de señas son los modos en que la lengua construye 

léxico, estos son estudiados por la rama de la morfología conocida como 

morfología léxica. En esta rama se presentan tres tipos de estrategias para la 
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formación de palabras: la composición, la derivación y la flexión (nominal y 

verbal). En el caso de las lenguas de señas, un caso especial son los denominados 

clasificadores, señas morfológicamente complejas que regularmente sirven a los 

procesos de creación de palabras (Zwitserlood, 2012, p. 159). En los siguientes 

párrafos nos enfocaremos en la composición dada su pertinencia en este trabajo. 

Algunos aspectos básicos sobre los clasificadores también serán comentados. 

     La composición es una de las estrategias más productivas para crear nuevas 

señas (Quer et al., 2017), estas señas compuestas son “construcciones 

morfológicas conformadas por dos (y a veces más) unidades yuxtapuestas que se 

comportan sintáctica y semánticamente como una sola unidad (una 

palabra/elemento léxico)” (p. 169). Existen varios tipos de compuestos: los 

secuenciales, los simultáneos y los semisimultáneos; cada uno de estos 

caracterizable semántica y/o sintácticamente9  (Quer et al., 2017). 

     Para el caso de los compuestos secuenciales, como su nombre lo indica, se 

articulan temporalmente una seña tras de otra, p. ej. CAFETERÍA 

(TIENDA+CAFÉ) en LSC, ilustrado en la Figura 5. Estos compuestos son los 

más típicos en las lenguas de señas (Klima y Bellugi, 1979; Brennan, 1990; 

Collins-Ahlgren, 1990; Sutton-Spence y Woll, 1999; Liddell 2003a; Johnston y 

Schembri, 2007), aunque, algunos autores indican actitudes negativas hacia estos 

(Meir, Aronoff, Sandler y Padden, 2010, citado en Barreto y Robayo, 2016). 

 

 
9 A nivel semántico, los compuestos pueden ser endocéntricos o exocéntricos, esto depende de si son 
composicionalmente transparentes en su significado o no. A nivel sintáctico, los compuestos pueden ser 
coordinados o subordinados, esto dependiendo de la categoría sintáctica de sus componentes y su 
funcionamiento como cabezas o modificadores. Para más detalles y ejemplos, véase Quer et al. (2017). 
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Figura  5. Ejemplo de compuesto secuencial en LSC. 

Ejemplo de compuesto secuencial en LSC. 

   

TIENDA 

(DBLSC, 2011, p. 306) 

CAFÉ 

(DBLSC, 2011, p. 

544) 

CAFETERÍA (TIENDA+CAFÉ) 

(DBLSC, 2011, p. 287) 

     

  Por otro lado, el caso de los compuestos simultáneos, como su nombre lo 

indica, se articulan temporalmente de manera simultánea, teniendo por lo regular 

cada mano un componente propio del compuesto, p. ej. MAQUILLAJE 

(MAQUILLARSE+ESPEJO) en LSC, ilustrado en la Figura 6. Es importante 

resaltar que este tipo de compuestos se encuentra regularmente muy restringido 

debido a que requiere que los componentes del compuesto sean unimanuales o 

bimanuales con opción de eliminar una mano (ejemplo de este último la seña 

para FIN-DE-SEMANA en NGT), proceso que se ilustra en la Figura 7. 

Asimismo, gran parte de estos compuestos parecen ser de origen clasificador, 

como por ejemplo las señas BAILAR, CAMINAR, CAER en LSC, todas con el 

clasificador de parte del cuerpo ya lexicalizado. 

Figura  6. Ejemplo de compuesto simultáneo en LSC. 

Ejemplo de compuesto simultáneo en LSC. 

   

MAQUILLARSE ESPEJO 

(DBLSC, 2011, p. 344) 

MAQUILLAJE 

compuesto simultáneo de 

MAQUILLARSE+ESPEJO  

(DBLSC, 2011, p. 99) 

https://www.youtube.com/watch?v=0uca0m5gRZc&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1
https://www.youtube.com/watch?v=VppQprskZvM&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9E8wchyPNwM&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=3
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Nota. Cada mano se articula temporalmente de manera simultánea. Elaboración 

propia.  

Figura  7. Ejemplo de compuesto simultáneo en NGT para la eliminación de una 

mano. 

Ejemplo de compuesto simultáneo en NGT para la eliminación de una mano. 

   

SÁBADO DOMINGO FIN-DE-SEMANA 

compuesto simultáneo de SÁBADO+DOMINGO 

 

Nota. Adaptado de SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar 

writing, (p. 179) por Quer et al., 2017, Walter de Gruyter GmbH y Co KG. 

 

    Por último, los compuestos semisimultáneos corresponden a aquellas señas 

en las que “[existen] dos componentes, aunque reducidos, [que] todavía están 

claramente organizados secuencialmente, mientras que, en otros, las formas se 

vuelven irreconocibles (…) “las señas, que en realidad son combinadas 

secuencialmente, experimentan reducción y asimilación fonológica. Es decir, ya 

no se distinguen las raíces independientes” (Quer et al., 2017, p. 180). Estos 

compuestos son aún menos comunes en las lenguas estudiadas hasta la fecha, un 

ejemplo clásico con los que se ilustra es la seña para HOGAR en ASL, compuesto 

semisimultáneo que combina las entradas COMER+DORMIR contando con una 

asimilación de la CM y una reducción en la distancia recorrida entre las 

localizaciones, véase este ejemplo en la Figura 8.  
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Figura  8. Ejemplo de compuesto semisimultáneo en ASL. 

Ejemplo de compuesto semisimultáneo en ASL.                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

DORMIR  COMER  HOGAR 

Compuesto semisimultáneo 

 

Nota. Adaptado de SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar 

writing, (p. 171) por Quer et al., 2017, Walter de Gruyter GmbH y Co KG. 

Elaboración propia. 

 

    Una situación especial conviene resaltar aquí como consecuencia del contacto 

de lenguas. En las lenguas de señas son también comunes los calcos, en nuestro 

caso, calcos del español. Estos pueden ser calcos-fieles, como p. ej. PLAZA-DE-

MERCADO (PLAZA+MERCADO), GANAR EL AÑO (GANAR+AÑO) o 

calcos modificados como FIN-DE-SEMANA (SEMANA+FIN). En términos de 

contactos, también se resaltan las entradas con deletreo manual, p. ej. CALI; sea 

este inicializado, parcial o completo, p. ej. LUNES.  

     Para finalizar este recuento, en relación con los clasificadores10, todas las 

lenguas de señas investigadas hacen uso de estos. Los clasificadores son 

 
10 Cabe advertir que actualmente no hay acuerdo respecto a los clasificadores en las lenguas de señas. La 
discusión de este tema se presenta en la literatura por medio de las diferentes formas que han sido utilizadas 
para nombrarlos: clasificadores (Branson et al., 1995; Bernal, 1997), verbos clasificadores o verbos de 
movimiento y ubicación (Supalla, 1986, 1990), predicados clasificadores (Corazza, 1990; Schick, 1987, 
1990; Smith, 1990; Valli y Lucas, 1995), verbos representacionales (Liddell, 2003), predicados espacios-
locativos (Liddell y Johnson, 1987), verbos o predicados polimorfémicos de movimiento y/o locación 
(Collis-Ahlgren, 1990; Wallin, 1990, Zwitserlood, 2003), verbos polisintéticos (Takkinen, 1996; Wallin, 
1996, 1998), señas policomponenciales (Slobin et al., 2001) y señas productivas (Brennan, 1992; Wallin, 

1998).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w8LBkPU5Ugg&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=w8LBkPU5Ugg&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=TQNJ9HaFG-g&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=MIXCn5UvcAY&list=PLWiUAOdrf-PBNd1g_K9ln_O6edhAy7qJp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=RGj7J6SsyM0&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xPsoctLGk8g&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=13
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categorías morfológicas que denotan entidades animadas o inanimadas 

recurriendo a la iconicidad de algún aspecto destacado de dichas entidades, en 

particular, a través de la forma de la mano. Estos ocurren en combinación con 

verbos (o de forma más precisa, raíces verbales) para expresar movimiento y 

locación (Quer et al., 2017). Los clasificadores en lenguas de señas suelen ser 

considerados como parte del léxico nativo, en particular el estrato productivo, 

esto último será explicado en la sección §1.3.1.4. Para los fines de esta 

investigación, trabajaremos con la clasificación más común y aceptada para el 

abordaje de los denominados clasificadores. En esta clasificación, los 

clasificadores son entendidos como clasificadores predicativos y se subdividen 

en tres tipos: clasificadores de entidad, de parte del cuerpo y de manipulación de 

objetos”.  

     Los clasificadores de entidad hacen referencia a una entidad animada o 

inanimada, ejemplos de estos son las CMs CM-Index y CM-5cerrada, el primero 

usado para entidades humanas erguidas y el segundo para entidades inanimadas 

como un libro. Por su parte, los clasificadores de parte del cuerpo, que a veces se 

subsumen en clasificadores de entidad, hacen referencia, como su nombre lo 

indica, a una parte del cuerpo, sea animal o humano, p. ej. CL-part_cuerpo-

BÍPEDO o CL-par_cuerpo-CUERNOS, el primero usado para señas relacionadas 

con acciones humanas que involucran las piernas como CAMINAR, BAILAR o 

CAER y el segundo usado en la seña léxica para VACA. Por último, en esta 

tríada, los clasificadores de manipulación de objeto refieren no a la entidad, ni a 

una parte de esta, sino a cómo es manipulada, p. ej. CL-man_obj-MARTILLO o 

https://www.youtube.com/watch?v=7xJzVCadHPU
https://www.youtube.com/watch?v=4LqQ1aeHogQ
https://www.youtube.com/watch?v=4LqQ1aeHogQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mj6pyghqsmc&list=PLWiUAOdrf-PBNd1g_K9ln_O6edhAy7qJp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VppQprskZvM&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0uca0m5gRZc&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9E8wchyPNwM&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Mj6pyghqsmc&list=PLWiUAOdrf-PBNd1g_K9ln_O6edhAy7qJp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=iAAoE9jEtEE&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=15
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CL-man_obj-CEPILLO-DENTAL, cada uno ya lexicalizado en LSC como 

MARTILLO y CEPILLO-DENTAL correspondientemente. 

     Por último, conviene mencionar un grupo adicional que aún se encuentra en 

discusión por los autores sobre su naturaleza morfosintáctica, estos son los 

denominados especificadores de tamaño y forma (SASS, por sus siglas en 

inglés)11. Los SASS presentan una naturaleza ambigua que ha llevado a que se 

contemplen dentro de los clasificadores (aunque en este caso no-predicativos), 

pero, también “se comportan de manera diferente (…) porque no se combinan 

con predicados, sino que funcionan como modificadores nominales que se 

asemejan a adjetivos” (Quer et al, 2017, p. 253). Los SASS expresan el tamaño 

y la forma de entidades y se dividen en dos tipos: (1) SASS estáticos (formas 

manuales que indican clases de objetos con una determinada forma, p. ej. 

BALÓN en LSC, ver la Figura 9) y (2) SASS de trazado, esto es requieren de un 

componente de movimiento por el cual se traza el contorno del objeto, por 

ejemplo, TABLERO en LSC, la cual combina la seña SASS 

rectangular+ESCRIBIR, indicando la forma canónica de un tablero (ver la Figura 

9). 

 

 

 

 

 

 
11 Size And Shape Specifiers. 

https://www.youtube.com/watch?v=srKWbcEMZ-0&list=PLWiUAOdrf-PAEy0U2m0v4r5aJLEsP3mr1&index=7
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Figura  9. Ejemplos de dos tipos de SASS en LSC. 

Ejemplos de dos tipos de SASS en LSC 

SASS estático (1) 

 

SASS de trazado (2) 

  

BALÓN en LSC 

(DBLSC, 2011, p. 272) 

TABLERO (SASS-rectangular+ESCRIBIR) en LSC 

(DBLSC, 2011, p. 413) 

  

Nota. Elaboración propia.  

 

1.3.1.4. La estratificación léxica en las lenguas de señas 

En el estudio de las lenguas, se ha demostrado que el léxico de estas no es 

homogéneo (Saciuk, 1969). Una de las propuestas más desarrolladas hasta la 

fecha es la presentada desde la fonología de los estratos para el japonés (Itô y 

Mester, 1995a, 1995b). En su propuesta, los autores mencionan como el léxico 

del japonés se divide en diferentes estratos léxicos, y como cada estrato se rige 

por una serie de restricciones fonológicas para su estrato. La propuesta de 

estratificación léxica al estilo del japonés fue adaptada para las lenguas de señas 

por Brentari y Padden (2001). 

     En su propuesta, las autoras proponen que el léxico de las lenguas de señas se 

divide en dos grandes estratos: léxico nativo y léxico no-nativo. El léxico nativo, 

como su nombre lo indica, corresponde al léxico propio de la lengua, aquí 

proponen las autoras dos subniveles/estratos: el central y el productivo12. En el 

 
12 Respecto a esta terminología aún hay debate entre los autores, para un detalle véase Cormier, Quinto-
Pozos, Sevcikova y Schembri (2012). 
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léxico central se encuentran las señas lexicalizadas, esto es, incorporadas en el 

sistema, y que son reconocidas por sus usuarios con su(s) sentidos fijos, y se 

presumen monomorfémicas13. En el léxico productivo se encuentran las señas 

con un alto componente gestual, y cuyo paradigma son las denominadas 

construcciones clasificadoras, estas señas se presumen polimorfémicas. Por 

último, en el léxico no-nativo se encuentran las señas cuyo origen proviene de 

préstamos, sean estos de otra lengua de señas o de la lengua oral circundante14. 

En la Figura 10 se presenta un esquema de la propuesta ilustrada con ejemplos 

para la LSC. 

Figura  10. Estratificación léxica en LSC. 

Estratificación léxica en LSC.  

 

Nota. Adaptado de Native and foreign vocabulary in American Sign Language: 

A lexicon with multiple origins (p. 89), por Brentari y Padden, 2001, Foreign 

vocabulary in sign languages: A cross-linguistic investigation of word formation. 

Elaboración propia. 

 
13 Para mayor detalle sobre esta discusión remitirse a Johnston y Schembri (1999, 2007). 
14 Un mayor detalle de este estrato, para el caso de la ASL, se encuentra disponible en el estudio de Brentari 
y Padden (2001). 
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     Para finalizar, conviene hacer explícita la relación entre léxico-morfología y 

fonología que aquí converge. En la propuesta mencionada, las entradas del léxico 

central corresponden con las entradas a las que las reglas fonológicas de la lengua 

se aplican de manera más estricta, mientras, en las entradas periféricas, no-

nativas o productivas, las reglas pueden ser aplicadas de manera más flexible o 

no aplicarse.  

1.3.1.5. Las condiciones de simetría y dominancia (la clasificación de 

Battison) 
 

En el contexto de las lenguas visogestuales, las condiciones de simetría y 

dominancia son dos restricciones bien conocidas propuestas para el análisis de 

las señas. Las condiciones tienen su origen en los primeros años de la 

investigación alrededor de la ASL (Battison, 1974), pero con el tiempo su uso 

como punto de análisis se ha extendido entre los investigadores (Battison, 1978; 

Engberg-Pederson, 1993; Schermer, 1990). A continuación, se contextualiza el 

origen de estas condiciones, su evolución a una propuesta clasificatoria y sus 

recientes revisiones. 

     En los primeros años de estudio de la ASL, Battison (1974) observaba un 

fenómeno particular en la realización de las señas bimanuales, esto era que para 

cierto grupo de señas era posible eliminar una de las manos durante su 

articulación, fenómeno luego conocido como “eliminación de la mano pasiva”15 

 
15 Traducido del inglés Weak Drop. 
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(Padden y Perlmutter, 1987). A partir del estudio de este fenómeno, Battison 

elaboró y propuso dos restricciones: las restricciones de simetría y dominancia:  

La condición de simetría afirma que (a) sí ambas manos se mueven 

independientemente durante la articulación de una seña, entonces (b) 

ambas manos deben especificarse para la misma locación, la misma 

configuración manual y el mismo movimiento (tanto si se realiza 

simultáneo o alternativamente), y las especificaciones de la orientación 

deben ser simétricas o idénticas. 

[...] 

La simple condición de dominancia, inversamente relacionada con la 

condición de simetría, afirma que (a) si las manos en una seña bimanual 

no comparten la misma especificación de la configuración manual (es 

decir, si son diferentes), entonces (b) una mano debe ser pasiva mientras 

que la otra mano es activa y articula el movimiento, y (c) la especificación 

de la configuración manual de la pasiva se restringe a un inventario 

restringido: CM-A [el puño], -S, -B, -5, -G, -C y -O. (Battison, 1974, p. 

33 -35) 

Las condiciones de simetría y dominancia fueron propuestas como restricciones 

en la estructura del morfema, estando así ligadas a la tradición investigativa 

predominante del momento: la tradición formalista de la lingüística generativa.  

     En su análisis, el autor sugiere que en las señas que cumplen la condición de 

simetría, el fenómeno de la eliminación de la mano pasiva sería más común, 

mientras estaría prohibido o altamente restringido en las demás señas, esto es, en 

las señas asimétricas que se regirían por la condición de dominancia. 

     En su estudio posterior, Battison (1978) se aleja del fenómeno particular de la 

eliminación de la mano pasiva, y centra su atención en lo que denomina los 
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‘patrones léxicos’ en la ASL. En este sentido, propone una propuesta 

clasificatoria que en parte recoge su investigación previa. Battison propone seis 

tipos de señas: señas tipo 0, X, I, II, III y C, los cuales caracteriza como 

“exhaustivos y excluyentes entre sí” (p. 19). En esta propuesta, las señas tipo I, 

II y III corresponden a las señas bimanuales, siendo los tipos I y III herederas de 

las condiciones de simetría y dominancia respectivamente. Por su parte, las señas 

tipo II serían, como sugiere la numeración, un tipo intermedio en las que hay 

simetría, pero no plena, es decir, solo en las CM. Por otro lado, los nuevos tipos 

darían cuenta de las señas unimanuales, estos son, tipo 0 y X para señas 

unimanuales sin contacto y con contacto respectivamente. El último tipo, las 

señas tipo C, sería un tipo en el que encajan las señas que combinen los tipos 

previos.  

     Tanto las condiciones de simetría y dominancia, como los tipos que a estas le 

siguieron, han sido usadas ampliamente como categorías de análisis en la 

investigación lingüística de las lenguas de señas (Brentari, 1998; Sandler y Lillo-

Martin, 2006; Jhonston y Schembri, 2007; entre otros). Sin embargo, estas 

propuestas de análisis también han sido cuestionadas. La crítica más completa y 

sistemática a los tipos se encuentra en Crasborn (1995). Más recientemente, 

Saavedra-Beltrán (2021) retoma algunos de los puntos de Crasborn, presenta una 

caracterización de la tipología original con algunas modificaciones en las 

definiciones de los tipos. En la Figura 11 se presentan los tipos con sus 

definiciones y ejemplos, se subrayan las modificaciones propuestas por 
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Saavedra. Esta propuesta será la usada en parte del análisis lingüístico del 

siguiente capítulo. 

Figura  11. Tipología de las señas expuesta en Battison (1978) con aclaraciones 

propuestas en Saavedra-Beltrán (2021). 

Tipología de las señas expuesta en Battison (1978) con aclaraciones propuestas 

en Saavedra-Beltrán (2021).  

Tipo 

general 

Tipo 

específico 

Definición Imágenes adaptadas del DBLSC (2006) 
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X 

 

 

 

“Son las señas 

unimanuales que 

contactan el cuerpo en 

cualquier lugar [del espacio 

señante], excepto la mano 

opuesta” (Battison, 1978, 

p. 28). Aunque no se hace 

explícito en la definición, se 

asume que el contacto 

puede ser continuado, al 

inicio o al final.  

Nota: el contacto está en 

rojo 

 

 

 

 

 

 
  IDEA 

 

 

 
MAMÁ 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

“Son las señas 

unimanuales articuladas en 

el espacio libre sin contacto 

con el cuerpo” (ibíd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÚ-MISMO 

 

 

 

 
BLANCO 
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Tipo 

específico 

Definición Imágenes adaptadas del DBLSC (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

“Son señas bimanuales en 

que ambas manos están 

activas y realizan acciones 

motoras idénticas; pero las 

manos pueden (o no) 

contactar la otra mano, 

pueden estar (o no) en 

contacto con el cuerpo, y 

su patrón de movimiento 

puede ser paralelo o 

alternante” (ibíd.). Se 

asume que las manos 

tienen la misma 

CM.                       

Nota: en amarillo las CM 

 

 

 
ASUSTAR 

 

 

 
CORRER 
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II 

 

“Son señas bimanuales en 

las cuales una mano es 

activa y la otra pasiva, pero 

ambas manos están 

especificadas por la misma 

configuración manual” 

(Battison, 1978, p. 

29). Aunque no se hace 

explícito en la definición si 

debe o no haber contacto 

entre las manos, se asume 

que el contacto entre 

ambas manos es 

irrelevante para este tipo.  

Nota: los círculos azules 

marcan la mano no 

dominante. 

 

 

 

UVAS 

 

 

 

 

SEMANA 

 

III 

 

“Son señas bimanuales en 

las que una mano es activa 

y la otra es pasiva, pero las 

dos manos tienen 

configuraciones manuales 

diferentes. [... Y] una mano 

contacta a la otra” (ibíd). 

Nota: los círculos verdes 

marcan la dominante. 

 

 

 

 

IGNORAR 

 

 

 ASISTIR 
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Tipo 

específico Definición 

Imágenes adaptadas del DBLSC (2006) 
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C 

 

Battison (1978) tan sólo 

afirma que: “Deberíamos 

también postular un sexto 

tipo [...] para explicar 

aquellos compuestos que 

combinan dos o más de los 

tipos anteriores” (p. 30).  
BUCEO 

 

 

CSC 

 

Hace referencia a aquellas 

señas en cuya realización 

(a) se identifican dos tipos 

diferentes y (b) estos se 

realizan uno después del 

otro.  

 

 
PANADERÍA 

 

 

 

 

 

 

CSM 

Hace referencia a aquellas 

señas en cuya realización 

(a) se identifican dos tipos 

diferentes y (b) estos se 

realizan de manera 

simultánea. Un aspecto 

importante a tener en 

cuenta es que los 

compuestos simultáneos 

son muy restringidos ya 

que se dan únicamente 

entre las señas tipo x y tipo 

0, (es materialmente 

imposible –ya que 

disponemos de dos 

manos– articular 

simultáneamente dos 

señas bimanuales o una 

bimanual con una 

unimanual).  

 

 

 

 

 
AGUACATE 

 

Nota. Adaptado de Lexical Borrowing in American Sign Language (p. 28), 1978, 

Linstok Press. En subrayado las adecuaciones respecto a la propuesta original. 

 

Asimismo, en los últimos años las condiciones han sido revisadas por diversos 

autores quienes las cuestionan (Channon, 2004; Kita et al., 2014), complementan 
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(Geer, 2012) o reformulan (Eccarius y Brentari, 2007)16. Para los fines de esta 

investigación, basta con lo expuesto en los párrafos previos. 

1.3.2. Abordaje sociolingüístico 

El abordaje sociolingüístico de esta investigación se articula en torno a la 

variación de la lengua, en particular, la variación léxica y fonológica, incorpora, 

además, un apartado sobre actitudes lingüísticas. La información presente en este 

apartado se estructura de la siguiente manera: en §1.3.2.1.1 se presenta y 

ejemplifica el concepto de variación fonológica; en §1.3.2.1.2  se presenta y 

ejemplifica el concepto de variación léxica; se cierra con §1.3.2.2 en donde se 

exponen las nociones básicas en torno a las actitudes lingüísticas. 

1.3.2.1. La variación lingüística 
 

La variación lingüística es una parte inherente en todas las lenguas (Labov, 

1969). A este respecto, Stubbs (1984) señala que “el lenguaje cambia según las 

situaciones, por lo que podemos decir que una lengua no es un objeto uniforme” 

(p. 9). Esta no-uniformidad lingüística es reflejo de la productividad de los 

sistemas lingüísticos, pero también de las necesidades comunicativas en 

situaciones sociales y culturales de las comunidades usuarias de dichos sistemas. 

Estos fenómenos que relacionan lengua y sociedad son estudiados por la 

sociolingüística. En general, la sociolingüística “se ocupa de las variaciones 

lingüísticas dadas en el uso, en su relación con los factores sociales que las 

 
16 Para una mirada más detallada de esta propuesta, y su aplicación en el caso de la LSC, véase Saavedra-
Beltrán (2021). 



60 

 

EXPLORACIÓN LINGÜÍSTICA Y SOCIOLINGUISTICA DE LA LSC 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

determinan y el papel que dichas variaciones desempeñan en el cambio 

lingüístico” (Areiza et al., 2019, p. 5). Dentro de los factores sociales más 

estudiados en relación con la variación de las lenguas están: el sexo/género, la 

edad, el nivel de instrucción, el nivel sociocultural, la etnia, entre otros (Labov, 

1983; Moreno, 1998). En el marco de las lenguas de señas, los trabajos en torno 

a la variación sociolingüística se han enfocado, de manera especial, en el léxico 

(Bickford, 1991; Johnston y Schembri, 2010; Schermer, 2004; Stamp et al., 

2014). En los últimos años estas iniciativas han tomado una mayor relevancia en 

el contexto de la creación de grandes corpus y sus correspondientes bases de 

datos léxicas, girando el debate hacia los criterios de lematización en las señas 

(Fenlon et al., 2015; Hochgesang et al., 2018; T. A. Johnston, 2008). En lo que 

sigue, se toma como punto de partida lo propuesto en estos últimos estudios. 

1.3.2.1.1.  Variación fonológica 

 

La variación fonológica ha sido la base de los estudios sociolingüísticos. En las 

lenguas orales, la variación fonológica acontece cuando las unidades fonológicas 

(fonemas) del sistema de la lengua sufren variaciones, es decir, una palabra se 

pronuncia ligeramente diferente por dos hablantes, pero no hay modificación 

semántica de las palabras usadas. Las diferencias en la pronunciación pueden 

relacionarse con los diferentes contextos regionales, educativos, sociales y 

culturales que los hablantes viven y reflejan en su lengua. Estas variantes 

caracterizan a una comunidad o unos grupos. Un ejemplo tradicional de variación 

fonológica es el fonema /r/ en inglés americano (Labov, 1966) o el fonema /s/ en 
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el español colombiano (Cuervo, 1954; Flórez, 1973; Montes-Giraldo, 1992, 

1998, entre otros).  

     En las lenguas de señas, la variación fonológica funciona de manera similar a 

como funciona en las lenguas orales. Si bien el concepto de fonema es un 

concepto aún en discusión dentro de las lenguas de señas, en particular desde las 

orillas teóricas, al igual que sucede con los pares mínimos, los investigadores han 

trabajado con una aproximación intuitiva al concepto variación fonológica y su 

aplicación en las señas.  

     A partir de lo mencionado en apartados anteriores, queda claro que las 

unidades mínimas que componen una seña son los denominados parámetros 

formacionales: CM, OR, LOC, MOV y RNM, estos son los parámetros 

fonológicos. La variación fonológica de una seña correspondería, por 

consiguiente, a las señas que, aunque comparten un significado, esta se altera en 

uno de los cinco componentes mientras los demás se mantienen iguales. En la 

Figura 12 se ilustran ejemplos de variación fonológica para los parámetros CM 

y MOV en LSC. 

Figura  12. Ejemplos de variación fonológica documentados en LSC y ASL.  

Ejemplos de variación fonológica documentados en LSC y ASL. 

PARÁMETRO CM MOV 

 

TIPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN  

    

NOMBRE DE SEÑA MOSCA en LSC 

(DBLSC, 2011, p. 516) 

SORDO en ASL  

(Lucas, 1995) 
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1.3.2.1.2. Variación léxica 

 

La variación léxica en las lenguas orales ocurre cuando hay “dos o más palabras 

[que] se consideran paralelas semánticamente y son equivalentes o poseen un 

mismo valor de verdad y, como tal, pueden intercambiarse libremente en los 

contextos sin que referencialmente se altere el significado” (López Montes, 2004, 

p. 92). Similar a la variación fonológica, la variación léxica caracteriza a los 

hablantes y sus comunidades como individuos o colectivos determinados o 

especializados. Un ejemplo tradicional de esto en el español colombiano se 

evidencia en la forma en la que se nombra el objeto “bolsa”, pues esta es la forma 

más común a nivel nacional, pero en la variante regional de Cali dicho objeto se 

conoce como “chuspa”. 

     De manera análoga, la variación léxica en las lenguas de señas requiere de 

señas cuyo significado sea compartido, pero, en este caso, en su forma varíe en 

dos o más parámetros, siendo incluso señas totalmente distintas en su forma 

(Fenlon et al., 2015). En las lenguas de señas, los estudios de variación léxica 

son más comunes que los de variación fonológica, y se han explorado en 

diferentes lenguas del mundo (Lucas et al., 2001; Schembri et al, 2009; McKee 

et al., 2011; Schembri y Jhonston, 2012; Stamp et al, 2014; entre otros). Para 

ilustrar este concepto, en la Figura 13 se ilustran ejemplos de variación léxica 

documentados para la LSC (Cortes y Barreto, 2013; DBLSC, 2011) 
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Figura  13. Ejemplos de variación léxica documentados en LSC. 

Ejemplos de variación léxica documentados en LSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARILLO 

(Cortes y Barreto, 2013) 

HELICÓPTERO 

(DBLSC, 2011, p. 313) 

 

 

 

1.3.2.2. Actitudes lingüísticas  

Desde un punto de vista sociolingüístico no solo se abordan las variaciones 

fonológicas y léxicas, sino también las actitudes lingüísticas. Entendidas estas 

como reacciones evaluativas hacia las lenguas, sus variedades; es decir, son 

juicios de valor hacia las lenguas formados a partir de percepciones evaluativas, 

los valores personales o grupales compartidos y los estereotipos de los hablantes 

y señantes. En palabras de Moreno (1998): 

“Es una manifestación de la actitud social de los individuos, distinguida 

por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua como al uso 

que de ella se hace en sociedad, y al hablar de ´lengua´ incluimos 

cualquier tipo de variedad lingüística: actitudes hacia estilos diferentes, 

sociolectos diferentes, dialectos diferentes o lenguas naturales diferentes” 

(p. 179-180) 

     Del mismo modo, Baker (1992) indica que “las actitudes se forman, se 

promulgan y se cambian a través de la interacción de atributos individuales y las 

situaciones sociales” (p. 26). Igualmente, la actitud lingüística no solo es una de 
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las consecuencias directas de la conciencia lingüística, sino también de la 

seguridad o inseguridad lingüística. Tales sentidos de seguridad e inseguridad 

lingüística tienen un componente grupal en el sentido de que se reflejan las 

relaciones entre estratos desiguales y sus usuarios, dentro de un contexto social. 

Se puede ver que en tanto cada usuario de un estrato muestra su variedad y se 

comporta positivamente dentro de su grupo, es debido a que se siente más 

protegido por la existencia de seguridad lingüística, pero cuando la persona de 

un estrato quiere ser como el de otro estrato o cuando dentro de su grupo se siente 

desprotegido, afloran sentimientos de querer ser como el de otro estrato y 

empiezan conductas de rechazo a la propia variedad, animadversión a cualquier 

persona del grupo y su lengua, para dar pie a la admiración hacia las personas de 

otro estrato y su lengua. Es decir, en la inseguridad afloran sentimientos 

negativos y, por ende, valoraciones negativas hacia las lenguas. 

     A pesar de las pocas investigaciones de las actitudes lingüísticas en 

comunidades Sordas y sus lenguas de señas, hay investigaciones 

sociolingüísticas (Lucas, 1989; Ladd, 2003; Reagan, 2010; Hill, 2012, por 

mencionar algunas) que documentan las actitudes de estas comunidades ante las 

lenguas de señas y orales, o sus creencias malinformadas ante las lenguas de 

señas (véase Hill, 2012; Kannapell, 1985). En la LSC también se cuenta con 

pocos estudios sobre las actitudes lingüísticas, siendo excepcionales los estudios 

de Barreto (2015) y Cortés y Chacón (2017). El concepto de actitud lingüística 

ilumina y complementa el acercamiento hacia la lengua de señas académica de 
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este trabajo. De ahí que se contemple en el análisis de los resultados del presente 

estudio. 

1.4. Metodología 

En este apartado, se describen los principales puntos metodológicos de esta 

investigación. En §1.4.1. se explica el proceso de búsqueda y selección de los 

participantes; en §1.4.2 se detallan los aspectos relacionados al diseño de 

instrumentos; en §1.4.3 son explorados algunas consideraciones relacionadas con 

el trabajo de campo; se finaliza con la descripción sobre la sistematización de los 

datos (§1.4.4) y los aspectos éticos y el alcance de la propuesta (§1.4.5). 

1.4.1. Búsqueda y selección de los participantes 

Para los fines de esta investigación se requería de la participación de estudiantes 

sordos universitarios. La primera búsqueda se hizo consultado la base de datos 

del Ministerio de Educación SNIES del año 2018 (DANE, 2020). El principal 

criterio de búsqueda fue el factor denominado TIPO DISCAPACIDAD, de allí 

se seleccionaron todas las entradas correspondientes a población sorda o 

hipoacúsica. En total el SNIES reportó 1139 estudiantes a nivel nacional 

matriculados en 217 diferentes programas universitarios a lo largo de 23 ciudades 

del país.  

     En una segunda etapa, se examinó detalladamente la información extraída del 

SNIES para determinar las áreas temáticas con mayor población sorda 

matriculada a nivel superior, y así garantizar la mayor cantidad posible de 
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participantes. Asimismo, se hizo una indagación informal sobre el uso de la 

lengua en las diferentes universidades reportadas, esto debido a que el SNIES no 

indica uso (o no uso) de LSC, solo indica el estatus audiológico bajo el factor 

TIPO DISCAPACIDAD. De esta revisión surgieron dos grandes categorías: 

licenciaturas de educación infantil e ingenierías/tecnologías asociadas a la 

computación. De estas dos, se optó por trabajar con las instituciones del área de 

computación. En este grupo de instituciones se seleccionaron aquellas con más 

de una persona Sorda inscrita en el programa y se procedió a contactar con los 

encargados administrativos en cada institución universitaria. En este proceso se 

hizo uso del contacto tanto formal, envíos de cartas, como informal, red de 

conocidos (Anexo A).  

     El resultado final fue el establecimiento de una relación de cooperación con 

cinco instituciones universitarias: Universidad Tecnológica de Bolívar 

(Cartagena), la Institución Tecnológica Metropolitano (Medellín), Unidades 

Tecnológicas de Santander (Bucaramanga), la Universidad de Magdalena (Santa 

Marta) y la Universidad ECCI (Bogotá) y. Un resumen de la selección final de 

los participantes es dado en la Tabla 3, en ella solamente se especifican los datos 

de género, edad y semestre que estudia17.  

 

 

 
17 En este trabajo no se ahondo en el perfil de cada colaborador Sordo, por ejemplo, cuándo y cómo adquirió 
la LSC como primera lengua, cuándo y cómo aprendió español como segunda lengua, grado de oralización 
o no, grado de participación activo en la comunidad Sorda; pues de lo que se trata es ofrecer un acercamiento 
a las actitudes lingüísticas y opiniones de los estudiantes Sordos entrevistados frente a este léxico académico, 
tal y como refiere el objetivo específico 3.  De ahí que se cuente con perfil sociolingüístico básico: tipo de 
audición, género, edad y semestre. Datos que permiten entender cómo reaccionan los colaboradores Sordos 
frente a las señas académicas existentes y sus variantes utilizadas. Obviamente, en nuevas investigaciones 
servirían más los datos ausentes, como los no atestiguados en este trabajo.  
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Tabla 3. Participantes Sordos en la recolección. 

Participantes Sordos en la recolección. 

 

COD. 
UNIVERSIDAD 

COLABORADORES 
GÉNERO EDAD SEMESTRE TOTAL 

H M 20-
24 

25-
30 

31-
36 

1 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1 
 

2  2     2       2 

2 

 

4 2 2 2 2 1   1  1  2 1 6 

3 
 

7 2 5 2 - - - - - - - - - - 9 

4 
 

1 - - - - - - - - - - - - - 1 

5 
 

1   1           1 

TOTAL 19 

 

     Nótese como tres de las instituciones universitarias en la Tabla 3 presentan 

datos anómalos o incompletos; identificándose que la mayoría de los 

participantes son Sordos y usuarios de lengua de señas colombiana. En el caso 

de la institución # 4, el grupo de estudiantes Sordos (dos) decidió no participar y 

fue el intérprete de lengua de señas de estos, quien colaboró en el proceso. Similar 

sucedió con la institución # 5, donde hubo un primer contacto con los estudiantes 

sordos (cuatro), quienes posteriormente declinaron participar en los talleres 

propuestos, así que en este caso el colaborador fue un único estudiante Sordo del 

grupo original quien posteriormente decidió colaborar. En el caso de la 

institución # 3, nos fue suministrado el material léxico de la carrera en formato 

de CD-ROM, razón por la cual no se cuenta con una caracterización completa de 

las edades o los semestres de los participantes. Lo que se reporta en la tabla sobre 

la # 3 fue recogido en entrevistas posteriores con algunos de los estudiantes, sin 

embargo, se encontró que un intérprete elicitó cinco léxicos de ese CD. Respecto 
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a este tema se retomarán algunos puntos en el apartado §4.2 a modo de 

observaciones etnográficas. 

1.4.2. Diseño de los instrumentos 

El instrumento principal de esta investigación consistió en listas de palabras 

(Anexo 6). Adicional a esto, fueron elaborados otros materiales de apoyo para el 

proceso. Asimismo, aunque no se contemplaba en el diseño metodológico 

original, fue incorporada una entrevista semiestructurada básica y sencilla 

(Anexo 3). A continuación, se detalla el proceso de creación de las listas de 

palabras, los materiales de apoyo ( 

Anexo 2) y finalmente la entrevista. 

     La lista de palabras, instrumento tradicional en los estudios lingüísticos, fue 

diseñada tomando en consideración los pénsum de los diferentes programas 

involucrados. Si bien la mayoría de las asignaturas eran transversales, p. ej. las 

relacionadas con cálculos, otras presentaban diferencias debido a los diseños 

curriculares de cada universidad (ver Anexo 5). Para solventar este asunto, y 

hacer más simple el diseño del instrumento, se procedió con la creación de 

clústeres temáticos en los que se agrupaban las asignaturas, en total fueron 

creados ocho grupos temáticos. A partir de estos clústeres, y con ayuda de un 

conocedor en la materia de computación, se propuso una lista de conceptos para 

cada uno. En total se propusieron ciento treinta conceptos. Este ejercicio se 

presenta de manera esquemática en la Tabla 4.  
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Tabla 4. Clústeres temáticos del área de computación. 

Clústeres temáticos del área de computación. 

No. Nombre de la asignatura 
Cantidad de 

términos 

Porcentaje de 

términos por 
asignatura (%) 

1 Matemáticas básicas, matemáticas para la 
informática y álgebra lineal.  

22 16.92% 

2 Calculo diferencial, calculo integral y ecuaciones 
diferenciales  

15 11.53% 

3 Estructura de datos, laboratorio de estructura de 
datos, bases de datos y administración de bases de 

datos.  

13 10% 

4 Administración de redes y seguridad en las redes  18 13.84% 

5 Ingeniería de software, arquitectura de software, 
sistemas operativos y calidad del software 

23 17.70% 

6 Informática básica, lógica y programación, 
laboratorio de lógica y programación, programación 
distribuida.   

14 10.76% 

7 Estadística básica  15 11.53% 

8 Ciencia, tecnología y sociedad 10 7.69% 

TOTAL 130 100 

 

     Una vez seleccionados los conceptos, estos fueron organizados en 

documentos de Word en formato de tabla, en particular, se presentó: el concepto, 

la definición y una imagen relacionada al concepto. Estos documentos fueron 

impresos para un total de ocho listas de palabras (una por clúster, ver Anexo 6)18. 

Adicional a la lista, fue preparada una sesión de discusión a posteriori del 

ejercicio, esta sesión tenía como fin conocer la percepción de los colaboradores 

Sordos respecto a la actividad, así como complementar los datos recogidos con 

comentarios sobre el proceso (ver Anexo 9 y Anexo 10). 

 
18 Las listas diseñadas pueden ser consultadas en los anexos de este trabajo. 
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     Adicional a las listas de palabras, fue creado un video instructivo en LSC en 

el cual se detallaba el contexto de la investigación, los responsables y el paso a 

paso para la actividad en campo (ver  

Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4). Este vídeo fue necesario debido a la imposibilidad 

de la autora de viajar a campo (más detalles en §1.4.3). 

     Por último, fue diseñada una entrevista semiestructurada con cuarenta 

preguntas divididas en cinco secciones: datos del colaborador (4), uso de señas 

académicas (16), formación de señas académicas (6), actitudes lingüísticas (10) 

y acuerdos sobre la lengua (4). El diseño de esta entrevista fue hecho en etapas 

posteriores al primer trabajo de campo como consecuencia de la poca 

información sociolingüística que fue recopilada con la sesión de discusión 

posterior a las listas de palabras (ver  

Anexo 12 para consultar las preguntas).  

1.4.3. Aspectos generales en relación con la recolección en campo 

En un principio se contemplaba la opción de ir a campo directamente para la 

aplicación de los instrumentos. Sin embargo, debido a contratiempos en las 

agendas de los estudiantes y la propia de la investigadora, esto no fue posible. La 

estrategia usada, por consiguiente, fue la formación de trabajadores de campo 

para el trabajo en las instituciones que se visitaron (véase §1.4.3).  

     Para la visita a la institución # 1, se contó con la colaboración de un intérprete, 

que conocía el proyecto de primera mano, y de una persona Sorda local. En el 

caso de la institución # 2, solo se contó con la colaboración de la persona Sorda. 

https://drive.google.com/file/d/1-k3PdzJrzhez-y9nZt72SAyhPUY5s6ld/view?usp=sharing
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A estos colaboradores de campo se les ofreció capacitación previa por parte de 

la investigadora de manera remota y presencial; y se les hizo llegar tanto los 

equipos y protocolos de grabación como una copia de los materiales producidos: 

vídeo instructivo en LSC, consentimientos informados (Anexo 7) y listas de 

palabras.  

     En campo, el trabajo fue llevado a cabo de manera tradicional desde el aspecto 

técnico, tal y como se sugiere en Perniss (2012), esto se ilustra en la Figura 14.  

Figura  14. Disposición técnica (las cámaras) 

Disposición técnica (las cámaras) 

 

                                      (A)                                                                    (B) 

Nota. (A) Discusión en grupo para leer y recordar la seña a partir de la lectura 

del instrumento-guía que contenía la lista de palabras. (B) Grabación elicitada de 

la seña léxica. Elaboración propia.  

     Por otra parte, meses después de este primer ejercicio en campo, y como 

consecuencia de la poca información sociolingüística obtenida en este, así como 

la no-aplicación de los instrumentos en algunas instituciones que suministraron 

sus vocabularios vía CD-ROM (o intérprete), se implementó la entrevista 

sociolingüística semiestructurada. Este proceso se hizo en el marco de la 

pandemia por COVID-19, razón por la cual fue concebido en su totalidad de 
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manera remota, lo cual favorecía también el contacto con colaboradores Sordos 

de otras ciudades. Para la actividad se contactó vía correo electrónico (ver  

 

Anexo 11) a los colaboradores de la etapa anterior, pero, además, a algunos de 

sus docentes Sordos. En total, se logró establecer un contacto favorable con 

nueve colaboradores (véase la Tabla 5). 

Tabla 5. Lista de colaboradores Sordos para la entrevista Zoom 

Lista de colaboradores Sordos para la entrevista Zoom 

 

COD. 
UNIVERSIDAD 

COLABORADORES 

GÉNERO EDADES ROL EDUCATIVO TOTAL 

H M 20-
24 

25-
30 

31-
36 

 

1 X   X  Egresado 1 

 
2 

X    X Egresado 2 

 X X   Egresada 

 
 
 

3 

X    X Docente 6 

X   X  Egresado 

X  X   Estudiante de 10 semestre 

X    X Egresado 

X    X Docente 

 X X   Estudiante de 10 semestre 

TOTAL 9 

      

    Estos participantes son Sordos y usuarios de lengua de señas colombiana. Las 

entrevistas fueron llevadas a cabo por la investigadora haciendo uso de la 

plataforma para videollamadas Zoom. Todas estas sesiones fueron grabadas con 

previa autorización de los participantes. 

1.4.4. Sistematización de los datos 

Los datos recopilados fueron sistematizados haciendo uso de diferentes 

estrategias según el tipo de información a tabular. A continuación, se detalla 

primero, la sistematización de los datos lingüísticos, es decir, los recogidos a 
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partir de las listas de palabras; segundo, la sistematización de los datos 

sociolingüísticos como conversaciones, reflexiones y entrevistas. 

     En relación con los datos lingüísticos, se recopilaron 249 entradas. Estas 

entradas fueron sistematizadas en tres etapas: la codificación con identificador 

único, la implementación en matrices de análisis y la regrabación. En relación 

con la codificación usando un identificador único, cada entrada, es decir, cada 

vídeo con una seña para un concepto dado, se creó un sistema de nomenclatura 

que seguía de manera uniforme la siguiente estructura: 

UNIVERSIDAD_CONCEPTO_ALTERNATIVA-

INTRAINSTITUCIÓN_ALTERNATIVA-GLOBAL, véase, por ejemplo: 

 

Figura  15. Codificación de cada dato por universidad 

Codificación de cada dato por universidad 

 

 

     Así, en la Figura 15, se hace referencia a la entrada uno para el concepto de 

ÁLGEBRA documentada en la Universidad ECCI. La letra C nos indica que 

existen en el corpus global (las 249 entradas), como mínimo dos alternativas más. 

De haber una segunda alternativa en la ECCI, su código sería: 

ECCI_ÁLGEBRA_2_(_), reemplazando en el paréntesis con la correspondiente 
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letra según el resto del corpus. Esta codificación nos resultó útil no solo para la 

creación de identificadores únicos, sino además para el análisis sociolingüístico 

de la variación/estandarización que será presentado en el próximo capítulo.  

     Una vez creados los identificadores únicos para cada entrada, estos fueron 

ingresados en una matriz de análisis lingüístico. La matriz de análisis usada se 

basa en su mayoría en las categorías propuestas por Battison (1974, 1978), pero 

incorpora además algunas propias para la aproximación morfológica y léxica del 

presente trabajo. La distribución de las columnas en la matriz sigue la siguiente 

estructura: datos de identificación (azul, 3 columnas), tipología de las señas y 

condiciones de simetría / dominancia (naranja, 21 columnas), otras categorías 

(gris, 7 columnas) (ver anexos). Para una mirada más detallada de los sistemas 

de codificación en general, (véase Channon, 2015; Crasborn, 2015). Para una 

mirada de la implementación de estas en hojas de cálculo véase Saavedra-Beltrán 

(2020). Una imagen de referencia es reproducida a continuación. 

Figura  16. Captura de pantalla con las primeras columnas y filas de la matriz de 

análisis lingüístico del C-LSC-C. 

Captura de pantalla con las primeras columnas y filas de la matriz de análisis 

lingüístico del C-LSC-C. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mLXJ5VdMS4-S9p_BNSihZ8lclK12q8dq?usp=sharing
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     Por último, todas las entradas fueron regrabadas con el fin de que esta 

investigación sea un proceso abierto y público. Asimismo, la regrabación fue 

hecha con el fin de mantener la confidencialidad de los colaboradores y 

garantizar una mayor calidad en el formato de vídeo de las entradas.  

     Por otro lado, el trabajo sociolingüístico fue tabulado haciendo uso de dos 

estrategias: primero, la transcripción conversacional de LSC a español, esta fue 

usada en las conversaciones llevadas a cabo en las instituciones donde se logró 

trabajar en campo. 

     Por su parte, el resultado de las entrevistas sociolingüísticas llevadas a cabo 

vía Zoom fue tabulado en una matriz de categorías en donde se cruza un grupo 

de preguntas con las respuestas dadas por los entrevistados.  

     Para finalizar, una buena parte de los materiales de esta investigación se han 

puesto a disposición de los interesados en un enlace abierto y permanente a 

Google Drive19. Entre los materiales que allí se encuentran, está la copia de los 

instrumentos diseñados, el formato de consentimiento informado, las cartas de 

contacto para la entrevista y la matriz de análisis lingüístico. El acceso a los 

vídeos del vocabulario es posible por medio de la matriz de análisis en donde se 

encuentran los correspondientes hipervínculos a cada una de las 249 entradas, o 

por medio de los hipervínculos presentes en esta monografía. 

 
19 El acceso al material se puede lograr por medio del siguiente enlace permanente y abierto: Materiales 
Públicos, TG_M_ER. En el caso de no poder acceder, contactar con la autora al correo: 
htidez85@gmail.com.  

https://drive.google.com/drive/folders/1pHUSgF_lyNggkxOeBBzedtV2w1ynUV96?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pHUSgF_lyNggkxOeBBzedtV2w1ynUV96?usp=sharing
mailto:htidez85@gmail.com
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1.4.5. Aspectos éticos y alcance de esta investigación 

En relación con los aspectos éticos de la investigación, dos aspectos resalto aquí, 

ambos retomando las recomendaciones recopiladas en Orfanidou et al. (2014). 

En primera instancia, la investigación fue presentada y socializada con los 

participantes en lengua de señas directamente, esto a través del vídeo y la 

asistencia de los colaboradores de campo. Lo anterior, con la intención de 

garantizar una mayor claridad de los objetivos y el alcance de esta a los 

colaboradores. En segundo lugar, todos los colaboradores videograbados dieron 

su aprobación para la participación en el proyecto, esto fue documentado por 

medio de un consentimiento informado que fue presentado en español escrito, 

pero también traducido a LSC durante el trabajo de campo (ver Anexo 9 y Anexo 

10). 

     Para finalizar este apartado, resalto el alcance de este trabajo. De particular 

interés es señalar que lo que aquí presento no debe considerarse como una 

propuesta de estandarización del vocabulario académico o un llamado a la 

creación de señas académicas. Las señas documentadas representan lo que los 

colaboradores Sordos dicen que usan (o usaron) durante el transcurso de su 

periodo universitario. Asimismo, este trabajo se perfila como una aproximación 

descriptiva, no normativa, que busca dar cuenta de lo que es la situación actual 

de una parte de la comunidad sorda colombiana usuaria de la LSC en contextos 

universitarios.  

     En el aspecto sociolingüístico, ninguno de los materiales recogidos se hará 

público, buscando garantizar la confidencialidad y tranquilidad de los 
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colaboradores Sordos que dieron su voto de confianza en esta investigación. A 

este respecto, habrá algunas excepciones en las que se usará el nombre de la 

persona entrevistada, esto previa solicitud y consentimiento de la persona misma. 

     Algunos puntos de esta discusión sobre alcance y ética serán retomados en las 

conclusiones de este trabajo. 
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2. Análisis lingüístico 

En este capítulo se explora la naturaleza lingüística del C-LSC-C. En particular, 

se presenta una caracterización del léxico a partir de las categorías propuestas por 

Battison (§2.1); luego, a partir de la revisión de las señas bimanuales del corpus, 

son discutidas las condiciones de simetría y dominancia (§2.2); para finalizar, 

algunas consideraciones preliminares sobre la naturaleza léxica y morfológica 

son expuestas (§2.3). 

2.1. Análisis tipológico del corpus 

En el presente apartado se explora la distribución de las entradas del C-LSC-C 

en relación con las categorías propuestas por Battison (1978) pero tomando en 

consideración las observaciones mencionadas previamente en la metodología en 

cuanto al refinamiento de las categorías mismas. En total fueron analizadas 249 

entradas. 

2.1.1. Caracterización general de la muestra 

En líneas generales, el C-LSC-C se compone en poco más de la mitad de entradas 

tipo simple, en concreto, 143 (57,43%) (Figura 17). Si se tiene en cuenta que en 

el estudio de Saavedra-Beltrán (2021) el porcentaje de señas simples del léxico 
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cotidiano corresponde a un 83,62%, podemos decir que el vocabulario académico 

que se estudia acá no es tan distinto en ese sentido. 

Figura  17. Distribución general de entradas en total. 

Distribución general de entradas en total.  

 

     

     En detalle, la mayoría de las señas simples corresponden a señas tipo III, esto 

es, 76 de las 143 (53,15%). Le sigue a esta categoría, las señas tipo I con un total 

de 38 entradas (26,57% de las señas simples). Ya en menor porcentaje, la muestra 

de entradas simples se compone de 11 entradas tipo 0 (7,69%), 11 entradas tipo 

X (7,69%) y 7 entradas tipo II (4,90%). En cuanto a los compuestos, la 

distribución es cercana entre secuenciales y simples (54,72% y 45,28%, 

respectivamente), estos valores pueden inclinarse más hacia los simultáneos si se 

elimina del análisis las entradas que corresponden a expresiones o calcos de 

expresiones del español, como, por ejemplo, SEGURIDAD-INFÓRMATICA, 

esto será retomado más adelante en detalle (§2.4). Un resumen de lo expuesto se 

presenta la siguiente figura. 
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Figura  18. Distribución general de entradas totales (detalles). 

Distribución general de entradas totales (detalles) 

 

2.1.2. Caracterización de las entradas unimanuales 

Las entradas unimanuales del C-LSC-C corresponden a todas aquellas que se 

ubican entre los tipos X y 0. Así, como se mostró anteriormente, no son muchas 

las entradas unimanuales, en total 22 (8,84% sobre el total del corpus). Llama la 

atención, que una buena parte de las entradas unimanuales sin contacto con el 

cuerpo hacen referencia a señas con deletreo completo, parcial o inicializadas, 

algo previsible si se tiene en cuenta que el alfabeto dactilológico colombiano es 

unimanual y no requiere de contacto con el cuerpo. En la siguiente tabla se ilustra 

esta situación. 

Tabla 6. Señas con deletreo completo, parcial o inicializadas. 

Señas con deletreo completo, parcial o inicializadas. 

No. Entrada Deletreo 

1 ITM_ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS_1_A Parcial (D+B+A)20 

2 ITM_CORE I_1_A Completo 

3 UM_MICROSOFT OFFICE_1_A 

 
Inicializada (M+O) 

 
20 Del concepto en inglés Data Base Administrator. 

https://www.youtube.com/watch?v=vclH43gIKQ8&list=PLWiUAOdrf-PBWhSpLLC_tXlcb9rbcEyc7&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=J1-UINKu3kw&list=PLWiUAOdrf-PBWhSpLLC_tXlcb9rbcEyc7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Qx5caTI7Bu4
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No. Entrada Deletreo 

4 ITM_POO_1_A Completo21 

5 UM_WINDOWS_1_B Inicializada (W) 

6 ECCI_WINDOWS_1_C Inicializada (W) 

 

     Las entradas restantes corresponden a señas cuyo origen no es claro, o a señas 

claramente icónicas, ejemplo de estas últimas son: UTB_ÁLGEBRA_1_C 

(referencia a la barba de la imagen clásica del libro de Baldor) y 

UTS_ÁLGEBRA_1_D (referencia al tamaño del clásico libro de Baldor).  

     Por otro lado, en cuanto a las entradas unimanuales con contacto, la mayoría 

de estas contactan con el antebrazo o la zona límite entre este y la mano, razón 

por la cual la clasificación de esta puede resultar complicada. Un ejemplo de esto 

último son las entradas ECCI_COMPILADOR_1_B y 

ECCI_PROGRAMACIÓN_1_C (para mayor detalle sobre esta locación 

limítrofe, véase, Saavedra-Beltrán, 2021). Un caso interesante es la entrada 

ECCI_HARDWARE_1_C, la cual inicia con un claro contacto en el antebrazo, 

pero contacta además la M2 cuya CM parece estar especificada. Las demás 

entradas contactan o bien con el pecho (ECCI_ÉTICA_1_A, ITM_ÉTICA_1_A, 

ECCI_USUARIO_1_B) o bien con la cabeza (ITM_MEMORIA 

(INFORMÁTICA)_1_A, UM_USB_2_C). Nótese que dentro de aquellas que 

contactan con el pecho no encontramos sino solamente un término académico 

específico, ya que el concepto de ÉTICA es transversal, pues forma parte del 

léxico cotidiano. Asimismo, llama la atención las dos entradas cuya locación es 

 
21 El concepto en sí mismo es un acrónimo usado en el área de sistemas para Programación Orientada a 
Objetos. 

https://www.youtube.com/watch?v=1uS795vUQhw
https://www.youtube.com/watch?v=IgZW1ScY0Ug
https://www.youtube.com/watch?v=fdR1kwxn4Zw
https://www.youtube.com/watch?v=WNN_RKs4Dbs
https://www.youtube.com/watch?v=itQIkUvXc5M
https://youtu.be/f9Rhpl3aO84
https://youtu.be/UIY-xIzBIhg
https://youtu.be/AXrDeZ_ScBA
https://youtu.be/yfJRKtNPqEI
https://youtu.be/IQ4b3vnlUkk
https://youtu.be/T_VzWrViIlQ
https://www.youtube.com/watch?v=XHJ32NK3a04
https://www.youtube.com/watch?v=XHJ32NK3a04
https://www.youtube.com/watch?v=qqG4d_irt60
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la cabeza, puesto que se evidencia una relación entre la locación y el concepto 

(la cabeza y la memoria, esto explorado bajo la etiqueta de morfemas metafóricos 

de locación en Brennan, 1991). 

2.1.3. Caracterización de las entradas bimanuales 

Las entradas bimanuales del C-LSC-C corresponden a todas aquellas que se 

ubican entre los tipos I, II, III y CSM. Las entradas bimanuales en su totalidad 

corresponden al 67,87% de entradas totales en el corpus (169 entradas de 249). 

De estas 169 entradas, poco menos de tres cuartas partes (124, 73,37%) son del 

tipo asimétrico, esto es, tipo III o tipo CSM, las 45 restantes se distribuyen entre 

tipo I y II, siendo notoriamente mayor las tipo I (38 de las 45, 84,44%). Esto se 

ilustra en la siguiente figura. 

Figura  19. Distribución de entradas bimanuales. 

Distribución de entradas bimanuales. 

 
      

     Un punto interesante de esta distribución es su parecido con la caracterización 

hecha de las señas de la Fundación Árbol de Vida hecha por Saavedra-Beltrán 

(2021). En ambas muestras se comparte el hecho de que la mayoría de las 
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entradas refieren a términos académicos complejos/especializados, pero también 

se comparten las tendencias en relación con las señas bimanuales, esto es, se 

evidencia un mayor porcentaje de señas tipo III, seguido de entradas compuestas 

simultáneas, estando en el medio las tipo I, y son marginales las tipo II. Esta 

comparación sugeriría, si se acepta lo propuesto por Battison (y otros autores) en 

relación con la complejidad de las señas y sus tipos, que el léxico especializado 

tiende a ser lingüísticamente más complejo, siendo la asimetría un indicador de 

esa complejidad.  

     Ahora, mirando con más detalle las entradas simétricas, encontramos que una 

parte de las entradas, al igual que con algunas entradas unimanuales, no 

corresponden propiamente a entradas propiamente académicas, o si lo son, 

también son parte del acervo del léxico cotidiano, p. ej. CIENCIA o SOCIEDAD, 

cada una con cuatro entradas en el corpus. Esto se alinea con la idea mencionada 

previamente sobre la complejidad en las señas y su relación con el tipo de 

vocabulario, pues, al ser términos cotidianos se espera sean de tipo más simple, 

sea por ser unimanuales o por ser simétricas. Sin embargo, debe resaltarse el 

hecho de la existencia de términos especializados en el C-LSC-C que son, 

efectivamente, simétricos; p. ej. ECCI_HTML_1_A, 

ITM_CARDINALIDAD_1_A o ITM_ENCAPSULAMIENTO_1_A. 

     Pasando a las entradas asimétricas, estas son el grupo considerablemente más 

amplio (124 de 169). En este grupo de señas todavía resaltan algunas que podrían 

considerarse no demasiado técnicas, como UM_ÉTICA_2_B o 

ITM_TECNOLOGÍA_1_A, pero estas no llegan a ser una mayoría en la muestra. 

https://youtu.be/QhDEZzk9fHU
https://www.youtube.com/watch?v=hy6doBOQ5aY
https://www.youtube.com/watch?v=ifchgFogVXY
https://www.youtube.com/watch?v=ZWKe7928vlY
https://youtu.be/6WfYuLTSNR0
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En esta categoría resaltan las señas que en este estudio han sido identificadas 

como innovaciones, este grupo tiene un poco más de la mitad de las señas 

bimanuales asimétricas (51,61%), seguido de señas que ya existían en la LSC 

pero que aquí se han documentado con alguna modificación. Estas últimas son 

presentadas en la siguiente tabla con algunas observaciones al respecto. 

Tabla 7. Señas bimanuales asimétricas. 

Señas bimanuales asimétricas 

No. Entrada Observaciones 

1 ITM_POLINOMIO_1_A 
Modifica ligeramente la seña clásica para el concepto, en particular 

es la extensión del dedo que ya está flexionado.  

2 
ITM_VIRUS 

(INFORMÁTICA)_1_A 

Se hace uso de la seña clásica para VIRUS, pero se añade el SASS 

para el marco de pantalla de la PC. 

3 ITM_ÁLGEBRA_1_A Hace uso del CL-man_obj-LIBRO-GRUESO. 

4 UM_DIGITAL_1_A 
Hace uso del SASS para la pantalla y presenta lo que parece ser una 

modificación de la seña para digital usada de forma regular. 

5 
ITM_DOWNLOAD O 

DESCARGA_1_A 

Es una modificación de la seña existente. Puede considerarse un 

posible compuesto entre la seña clásica y el SASS para pantalla. 

6 UM_ESCANNER_1_A 
- 

 

7 ITM_GEOMETRÍA_1_A Es una modificación de las señas existentes para GEOMETRÍA. 

8 ITM_HARDWARE_1_A 

Se usa una de las señas de sólido para un concepto que hace 

referencia a la parte sólida de una máquina. También puede tener 

relación con FAV. 

10 ITM_HIPOTESIS_1_A - 

11 ITM_TÉCNICA_1_A 
Es una modificación de la seña clásica para técnica. Se relaciona con 

la seña de tecnología. 

12 ITM_VECTOR_1_A - 

13 
ECCI_DISCO 

DURO_1_C 

Hace uso de parte de la seña para sólido y elimina parte del SASS 

usado en su forma general. 

14 ECCI_ÁLGEBRA_1_A 
Hace uso de una modificación para CL-man_obj_ LIBRO-GRUESO 

usada en la forma regular de la seña. 

15 UTS_ESTADÍSTICA_1_B 
- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zGU1KaxGyrM
https://youtu.be/FAkSSATrvYg
https://youtu.be/FAkSSATrvYg
https://www.youtube.com/watch?v=w2FTh4d38jE
https://www.youtube.com/watch?v=GM3Btr4ee9c
https://www.youtube.com/watch?v=a0YG0V95Iso
https://www.youtube.com/watch?v=a0YG0V95Iso
https://www.youtube.com/watch?v=xGjZW15PNOE
https://www.youtube.com/watch?v=Dru35bL4Cv4
https://www.youtube.com/watch?v=wLR1TNuCf4E
https://www.youtube.com/watch?v=nnmCc7OMx0Q
https://youtu.be/y_bshWc5iu0
https://youtu.be/VOZ0SdPbESo
https://youtu.be/XqD7xV5UJw0
https://youtu.be/XqD7xV5UJw0
https://youtu.be/57kAWJzV5qQ
https://www.youtube.com/watch?v=QKBKElo-qKY
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No. Entrada Observaciones 

16 
UTS_DOWNLOAD O 

DESCARGA_2_E 
- 

 

2.1.4. Las entradas compuestas secuenciales 

Para finalizar este apartado sobre los tipos, conviene detenerse en un caso 

especial dentro de esta investigación, los denominados compuestos secuenciales.   

Los compuestos secuenciales en el C-LSL-C son 58 (un 23,29% sobre el total de 

la muestra y un 54,72% sobre el total de tipos compuestos). Para empezar, 

conviene separar aquellas entradas cuya realización corresponde a lo que en 

español asumiríamos como una expresión formada por más de una palabra, en 

este sentido, las 58 entradas pasan a ser 30, puesto que entradas como 

ITM_INGENIERIA DE SOFTWARE_1_A, ITM_MATEMÁTICAS 

BÁSICAS_1_A, UTS_DATOS CUANTITATIVOS_1_D o ITM_CALIDAD 

DE SOFTWARE_1_A corresponden no solo a dos (o más) palabras en español, 

sino además, a dos o más señas en LSC, son, por consiguiente, calcos 

lingüísticos.  

     En contraste con estos calcos, encontramos que las 30 entradas restantes si 

bien son compuestos secuenciales en el sentido de los tipos, están asociadas a 

conceptos cuya representación en español tiene una única palabra, con lo que 

podría decirse que son compuestos nativos de la lengua, esto se evidencia en 

entradas como: ECCI_USB_1_D, ECCI_PSEUDOCODIGO_1_B o 

ECCI_ARCHIVO_1_B. En §2.3 será retomada parte de esta discusión. 

https://www.youtube.com/watch?v=xTc5lO_5BaE
https://www.youtube.com/watch?v=xTc5lO_5BaE
https://www.youtube.com/watch?v=D-F3TEkIp0A
https://youtu.be/F-2XBQVhcGY
https://youtu.be/F-2XBQVhcGY
https://www.youtube.com/watch?v=lNmDkCiVXRY
https://youtu.be/CKA-xb4hlZU
https://youtu.be/CKA-xb4hlZU
https://youtu.be/_6Tz_C54vo4
https://youtu.be/oHZ2bsy1x5k
https://youtu.be/ngE-35HC7-8
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2.2. Análisis de las condiciones de simetría y dominancia en el corpus 

Tal y como se mencionó en el primer capítulo de esta monografía, las condiciones 

de simetría y dominancia son dos restricciones muy comunes al momento de 

hablar sobre las restricciones fonológicas de las lenguas de señas. Asimismo, el 

cumplimiento (o no) de estas ha sido un punto clave en la discusión actual en 

torno a las innovaciones léxicas de la LSC22.  

     En el C-LSC-C fueron evaluadas 169 entradas para las condiciones de 

simetría y dominancia, esto debido a que no fueron incluidas las entradas 

unimanuales y los compuestos secuenciales23. En relación con la condición de 

simetría, una gran mayoría de la muestra no cumple con la condición (124 señas, 

73,37% sobre las evaluadas), mientras las 45 restantes (26,63%) se distribuyen 

entre las que sí cumplen la condición (38, 22,49%) y aquellas en las que no fue 

posible determinarlo (7, 4,14%). La indeterminación en la evaluación resulta a 

partir del hecho de ser simétricas, pero no cumplir con el comportamiento 

indicado en la condición en relación con el movimiento, esto es que se mueven 

independientemente, en otras palabras, son señas tipo II. 

     Por otro lado, en cuanto a la condición de dominancia, las distribuciones 

parecen invertirse un poco: 114 entradas cumplirían con la condición de 

dominancia (67,46%) mientras las 55 restantes (32,54%) se distribuyen entre las 

que no cumplen la condición, 41 entradas (24,26%), las indeterminadas debido a 

 
22 Esta discusión planteada en Tovar et al. (2017), Barreto y Robayo (2016) es recapitulada y revisada en 
Saavedra-Beltrán (2021). 
23 El tema de los compuestos secuenciales en relación con las condiciones de simetría y dominancia se 
encuentra por fuera del alcance de esta monografía. Esto si bien puede afectar hasta cierta medida lo aquí 
presentado, se estima que no es una afectación notable, por lo menos no para el dominio al que se ha 
restringido la discusión de las condiciones, pues en las investigaciones consultadas a modo de antecedente, 
no suele hacerse referencia a estos tipos de señas. 
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su estatus intermedio, esto es, las mencionadas tipo II (7, 4,14%) y las que 

podríamos denominar indeterminadas por no contar con una mano pasiva 

fácilmente identificable, ejemplos de estas últimas son presentadas en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8. Entradas que no cumplen la condición de dominancia. 

Entradas que no cumplen la condición de dominancia 

No. Entrada Observaciones 

1 ITM_BYTE_1_A 
Las CM diferentes, sin contacto entre ellas y ambas con 

movimiento. 

2 ITM_OPERADOR_1_A 
Las CM diferentes, sin contacto entre ellas y ambas con 

movimiento. 

3 ITM_TELECOMUNICACIONES_1_A 
Las CM diferentes, sin contacto entre ellas y ambas con 

movimiento. 

4 ITM_ACTUALIZACIÓN_1_A 
Las CM diferentes, con contacto entre ellas y ambas con 

movimiento. 

5 UM_INECUACIÓN_1_B 
Las CM diferentes, contacto entre las manos no claro y 

ambas con movimiento. 

6 UM_FRECUENCIA_1_B 
Las CM diferentes, con contacto entre ellas y ambas con 

movimiento.  

7 UM_WEB_1_B 
Las CM diferentes, con contacto entre ellas y ambas con 

movimiento. 

 

     Nótese que este último tipo de casos ha sido identificado como problemático 

desde hace bastante tiempo; la mayoría de los textos suelen recurrir al ejemplo 

de HELP o SHOW en ASL (Sandler, 1993; Crasborn, 1995; Hulst, 1995), ambas 

señas bimanuales asimétricas, pero con un movimiento continuo mientras 

mantienen el contacto, la entrada más cercana a estos ejemplos en el caso del C-

LSC-C es ITM_ACTUALIZACIÓN_1_A.  

     En síntesis, queda claro que la simetría plena, aquella que indica la condición 

de simetría, no es característica de las señas bimanuales del C-LSC-C, mientras 

https://youtu.be/1CkFgcR5iD0
https://youtu.be/bQ_Efi9Timg
https://youtu.be/Xi_74JW9trE
https://www.youtube.com/watch?v=lPkArW4lPSY
https://www.youtube.com/watch?v=YRGuQVm7XXA
https://www.youtube.com/watch?v=2cF8-jxpvqI
https://youtu.be/VnlxsooVDKA
https://www.youtube.com/watch?v=lPkArW4lPSY
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sucede lo inverso con la condición de dominancia, está se cumple ampliamente, 

en las señas donde aplica, esto es las bimanuales asimétricas. Estos resultados 

sugieren una idea interesante: el léxico académico no es lingüísticamente igual 

al léxico cotidiano, por lo menos para lo que respecta a las señas bimanuales. El 

léxico cotidiano tiende a la simetría, y cuando esta no se cumple, procura 

ajustarse según lo indica la condición de dominancia. El caso del C-LSC-C puede 

ser entendido como un conjunto de señas, en gran parte emergentes, que recién 

se encuentra adaptándose a la lengua, y por lo tanto ajustándose a las restricciones 

que la caracterizan. El alto porcentaje de entradas CSM y III serían así reflejo de 

ese proceso. Asimismo, no hay que desconocer lo que el mismo Battison 

planteaba: estas son tendencias generales de la lengua, no reglas absolutas, el C-

LSC-C presenta casos que no responden ni a la condición de simetría, ni a la 

condición de dominancia, estos casos si bien marginales, existen y deben tenerse 

en consideración en futuros análisis lingüísticos. 

2.3. Apuntes en relación con aspectos morfológicos y léxicos del corpus 

En relación con los aspectos morfológicos, lo primero que resalta son los 

compuestos, tanto nativos como calcados. A este respecto, la categoría analítica 

de compuesto secuencial parece superponerse con la categoría de compuesto 

morfológico24. En el caso de los calcos, resulta difícil clasificar los calcos como 

calcos morfológicos, tal y como se ha sugerido para el caso de las señas de la 

Fundación Árbol de Vida (Tovar, 2017). En el C-LSC-C, el cien por ciento de 

 
24 Esto en línea con lo sugerido en Saavedra-Beltrán (2021). 
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los calcos corresponden a expresiones que en español cuentan con más de una 

palabra; sin embargo, que una expresión tenga dos o más palabras en español no 

necesariamente implica un calco en LSC y viceversa.  

     Un ejemplo esclarecedor frente a lo anterior es el referido al concepto 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN, concepto que en español está expresado 

por tres palabras, dos de contenido y una funcional. En el C-LSC-C este concepto 

reporta tres formas: ITM_LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN_1_A, 

UM_LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN_1_B y ECCI_LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN_1_C. En esta triada, tanto la opción A como la opción C 

remiten al calco 1 a 1 de las palabras de contenido, así: ITM_LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN_1_A (LENGUAJE + PROGRAMACIÓN) es un calco fiel 

a la estructura de la expresión, mientras ECCI_LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN_1_C (PROGRAMACIÓN + LENGUAJE) es un calco 

modificado, pues se invierte el orden de los constituyentes. Ahora, nótese que en 

el caso de UM_LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN_1_B no contamos con un 

calco ni fiel, ni modificado, es una seña que por sí misma evoca a la primera línea 

de programación con la M1 y al resto líneas del programa que se escribe con la 

M2. Esto ilustra lo mencionado, no siempre son requeridos o usados los calcos 

del español a la LSC25. 

     En el sentido inverso, también es posible encontrar relaciones de 2 (o más) 

señas a una sola palabra en español, estos son considerados aquí como 

 
25 Sin embargo, la seña UM_LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN_1_B podría también referir no al 
lenguaje en sí, sino a la programación o a la acción de programar. Esto no fue posible consultarlo con el 
colaborador Sordo, pero de ser el caso que también aplique con dichas acepciones, no desvirtúa el análisis 
aquí propuesto. 

https://youtu.be/sfsnxT_MgNE
https://youtu.be/GW4jK91Sb0I
https://youtu.be/c1KaKizmCMg
https://youtu.be/c1KaKizmCMg
https://www.youtube.com/watch?v=sfsnxT_MgNE
https://www.youtube.com/watch?v=sfsnxT_MgNE
https://youtu.be/PQnqndjSBYY
https://youtu.be/PQnqndjSBYY
https://www.youtube.com/watch?v=GW4jK91Sb0I
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potenciales compuestos nativos de la lengua y en ellos se evidencia la riqueza en 

el uso de los mecanismos propios de la LSC, así se ilustra con algunos ejemplos 

en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Compuestos nativos de la LSC. 

Compuestos nativos de la LSC 

No. Entrada Observaciones 

1 ECCI_USB_1_D 

M1 en la frente haciendo referencia a la MEMORIA + M1: 

CL-man_obj-USB / M2: CL-ent-SUPERFICIE 

En la segunda parte, la M1 se dirige a la M2 y emula la 

acción de conectar una MEMORIA a un puerto USB. 

2 UM_ALGORITMO_1_B SASS-circulo + SASS-rombo + SASS-circulo 

3 
ECCI_MEMORIA 

(INFORMÁTICA)_1_C 

M1 en la frente haciendo referencia a la MEMORIA + M1: 

CL-ent-PLACA / M2: CL-ent-SUPERFICIE/PLACA 

- 

En la segunda parte, la M1 se dirige a la M2 y emula la 

acción de incrustarse como una MEMORIA RAM a un slot 

del PC. 

4 UM_VIRUS (INFORMÁTICA)_1_B VIRUS + COMPUTADOR 

5 UM_CD-ROM_1_A 
SASS-circular + M1: SASS / M2: BRILLANTE + SASS-

man_obj_CD 

 

Además de estos, se presentan algunos casos adicionales que se pueden 

considerar ambiguos, tal como sucedería con la entrada 

ECCI_PSEUDOCODIGO_1_B (CÓDIGO + NO-OFICIAL). Aquí el proceso es 

un poco más complejo pues existe en la LSC la seña para CÓDIGO y para 

OFICIAL, ambas combinadas aquí, pero con el adicional del RNM de negación 

al enunciar OFICIAL, nótese pues, que NO-OFICIAL funcionaría como 

equivalente de PSEUDO- en la composición, de aceptarse la equivalencia, 

hablaríamos de un compuesto calcado con modificación en el orden de sus 

constituyentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6Tz_C54vo4
https://www.youtube.com/watch?v=jmgGhP0wR0U
https://youtu.be/6c58hUkPjD8
https://youtu.be/6c58hUkPjD8
https://youtu.be/8uBPkM_Ptxc
https://www.youtube.com/watch?v=GAB256oG3Dc
https://www.youtube.com/watch?v=oHZ2bsy1x5k
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     En el aspecto léxico, el C-LSC-C presenta variedad en su composición: 35 de 

las entradas cuentan en algún momento de su realización con un componente 

inicializado o son completamente deletreadas. Así, por ejemplo, estas entradas 

inicializadas cuentan con características específicas, a saber: (1) Una letra por 

cada palabra de entrada, que a su vez depende de la grafía inglesa/española, p. ej. 

UM_GOOGLE-CHORME_1_B (inglés) y ITM_POO_1_A (español); (2) dos 

letras en una palabra (letra inicial y final), p. ej. ITM_INTERFAZ_1_A (letras I 

y Z); y (3) dos letras, pero tomando prestado el deletreo de ASL, p. ej. 

ITM_SISTEMA-OPERATIVO_1_A. En futuras investigaciones resultaría 

pertinente ahondar sobre los préstamos del deletreo en otros países. Por otro lado, 

están las entradas que son completamente deletreos como es el caso de 

ITM_COREi_1_A, la cual, según comentaban los estudiantes, es una forma 

productiva de referirse a los procesadores, en parte por ser una palabra corta, pero 

también por la facilidad que implica modificar el elemento final (el número) para 

denotar otro tipo de procesador CORE.  

     Los procesos icónicos también resaltan en la composición, son varios los 

casos con referencias icónicas vía clasificadores o SASS. También está el caso 

en el que se combina lo icónico con la inicialización: ITM_WINDOWS_1_A, 

UM_WINDOWS_1_B y/o ECCI_WINDOWS_1_C en donde la M1 usa la CM 

‘W’ y se mueve de manera que evoca el movimiento que hacía el logo de 

Windows XP. Además, en este trabajo se encontró una entrada 

(UM_TECNOLOGÍA_1_B) que es un préstamo de ASL, pero con cambios 

fonológicos, a saber, el parámetro de OR. 

https://www.youtube.com/watch?v=xnaXJC3MMr0
https://www.youtube.com/watch?v=1uS795vUQhw
https://youtu.be/e_JRLUIFqVs
https://youtu.be/Uujs6hxWzxg
https://www.youtube.com/watch?v=J1-UINKu3kw&list=PLWiUAOdrf-PBWhSpLLC_tXlcb9rbcEyc7&index=2
https://youtu.be/ZWk94sUP7BU
https://www.youtube.com/watch?v=IgZW1ScY0Ug
https://youtu.be/fdR1kwxn4Zw
https://youtu.be/ZVr1hWqGXVc
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     No obstante, para finalizar, conviene mencionar que la mayoría de las entradas 

corresponden a lo que en la matriz de análisis se ha denominado ampliamente 

como SEÑA, dando a entender que no necesariamente es de origen clasificador 

o inicializada. 

 





 

3. Análisis sociolingüístico 

Este capítulo se divide en dos grandes partes. En la primera parte se esboza la 

variación y potencial estandarización léxica alrededor de los conceptos 

académicos recopilados (§3.1). En la segunda parte (§3.2), el énfasis pasa a ser 

un poco más cualitativo y son presentadas las reacciones, actitudes, opiniones y 

reflexiones de los actores involucrados en este proceso de investigación, y de 

manera más general, en los procesos de modernización del léxico de la LSC. 

3.1. Apuntes sobre la variación fonológica, léxica y posibles señas en 

proceso de estandarización 

Uno de los principales debates a nivel social alrededor de la LSC gira alrededor 

de la estandarización léxica, sí, pero también su fuerza “contraria”, la variación. 

Las discusiones a este respecto abarcan desde el vocabulario cotidiano hasta el 

vocabulario académico. El objetivo de este apartado es ofrecer una mirada 

sucinta a estos dos fenómenos a través del C-LSC-C. Es importante recordar que, 

si bien esta es una aproximación parcial a la situación, no necesariamente refleja 

la realidad de lo que se encuentra sucediendo, esto en parte debido a las 

limitaciones mencionadas en el apartado metodológico, sino, especialmente 

porque no se tiene conocimiento sobre el uso actual de las señas recopiladas.  
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     En primer lugar, en relación con la variación, el C-LSC-C presenta tanto 

variación léxica como variación fonológica. Esta variación se evidencia en 

aproximadamente más de 20 diferentes conceptos, e incluso se presenta de 

manera interinstitucional. Los parámetros más comunes que varían son la CM (p. 

ej. ITM_BLUETOOH_1_A y UM_BLUETOOH_1_B) y el MOV (p. ej. 

ITM_HTML_1_A, UM_HTML_1_B y ECCI_HTML_1_C). Por otra parte, la 

variación léxica también se hace presente en buena parte del corpus, más de 30 

conceptos cuentan con más de una forma léxica distinta para expresar el 

concepto. Algunas variaciones léxicas son fácilmente discernibles, p. ej. 

ITM_COMPILADOR_1_A y ECCI_COMPILADOR_1_B, o 

UM_ÁLGEBRA_1_B, UTB_ÁLGEBRA_1_C y UTS_ÁLGEBRA_1_D. Otras 

pueden pasar por variación fonológica, y si se presta atención, las formas varían 

en más de un parámetro, p. ej. ITM_DOWNLOAD-O-DESCARGA_1_A y 

UTS_DOWNLOAD-O-DESCARGA_2_E, las cuales, además de diferenciarse 

en la CM de la M2, presentan diferencias en la orientación de cada mano. 

     Por último, conviene decir que no todo es variación. En el C-LSC-C se 

encuentran indicios de estandarización de algunas formas, aunque en su mayoría 

corresponden a conceptos no demasiado ligados disciplinarmente al núcleo duro 

de las ciencias de la computación, sino conceptos o bien más amplios en la 

sociedad, tales como ÉTICA, SOCIEDAD o HISTORIA, o bien términos no tan 

complejos como ESTADÍSTICA. Este último, caso interesante, pues fue 

documentado en las cinco universidades y en todas se coincidía con la seña, 

aunque parece haber vacilaciones fonológicas en relación con orientación de la 

https://www.youtube.com/watch?v=lgWqlZlpYaE
https://youtu.be/C-9cgqdkY0U
https://youtu.be/vmZ2h-H4uSw
https://www.youtube.com/watch?v=wGFdjIODbGk
https://www.youtube.com/watch?v=QhDEZzk9fHU
https://youtu.be/ZhW7BE340cQ
https://www.youtube.com/watch?v=f9Rhpl3aO84
https://www.youtube.com/watch?v=9_nF3l_Qgg8
https://www.youtube.com/watch?v=WNN_RKs4Dbs
https://www.youtube.com/watch?v=itQIkUvXc5M
https://www.youtube.com/watch?v=a0YG0V95Iso
https://www.youtube.com/watch?v=xTc5lO_5BaE
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M2. Un mayor detalle de esta aproximación a la variación-estandarización puede 

ser consultado en la matriz de análisis de este documento (véase nota pie de 

página 19). 

3.2. Apuntes etnográficos en relación con la creación, variación, 

estandarización y actitudes en torno al vocabulario académico 

En este apartado se presentan los resultados del estudio etnográfico en relación 

con la creación, variación, estandarización y las actitudes respecto al vocabulario 

académico recopilado. Para empezar, se presentan las reacciones de los 

directivos, los colaboradores y los intérpretes.  

3.2.1. Reacciones de directivos y estudiantes al contactarlos  

Las reacciones de los directivos tras contactarlos vía correo electrónico y/o 

llamadas telefónicas fueron tanto positivas como negativas. Pues, a pesar de los 

medios y recursos formales implementados (es decir, correos del tutor de tesis o 

llamadas cuando se contaba con el dato telefónico), no todos respondieron ni 

aceptaron.  

     Para el caso de aquellos directivos que no aceptaron, la declinación tuvo que 

ver con cuestiones de gestión interna, es decir, algunos argumentaron que no 

contaban con condiciones de tiempo para tramitar solicitudes. En una de estas 

instituciones, el grupo de intérpretes fue explícito de no querer dialogar ni 

compartir información. Y en otras dos instituciones hubo silencio administrativo. 
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     De los que aceptaron la solicitud, la cordialidad y disposición de cooperar 

estuvo presente. Esto lo resume un colaborador de campo que refleja más el 

interés de las directivas al indicar que, a pesar del desconocimiento de la 

problemática sociolingüística de esta investigación, “indagaron a fondo los 

motivos de la investigación y la necesidad de recolectar las señas académicas”. 

      Tales reacciones positivas de directivas se extendieron y se vieron reflejadas, 

por cuestiones de trazabilidad, en la voluntad de contactar a los estudiantes 

sordos del área de sistemas de su institución. Incluso más allá de esa gestión, 

como al ofrecer coordinar la logística para reservar un espacio (salón) académico 

interno para llevar a cabo la investigación. Por el contrario, otro tipo de reacción 

evidenciada es la reticencia. Por ejemplo, tras la aceptación de participar en la 

investigación, una colaboradora de campo señaló que el coordinador de la 

institución # 3 “se negó a permitir la asistencia del equipo de investigación a la 

institución para recopilar las señas y realizar las entrevistas a los estudiantes”. 

Su reacción no tuvo explicación, pero en su lugar entregó un CD-ROM con 

algunos vídeos de entradas académicas que ya habían investigado y elaborado 

internamente con anterioridad en tal institución.  

     A pesar de que algunas directivas canalizaron bien la aceptación de la 

propuesta de esta investigación en su jerarquía, debajo de la jerarquización se 

encontraron con la barrera y postura de los estudiantes Sordos en cuanto a 

participar. Para ilustrarlo, la dirección de la institución #4 aceptó participar, pero 

los estudiantes Sordos se negaron. Estos estudiantes exigían una retribución 

económica, como lo hicieron llegar por WhatsApp a un colaborador oyente de la 
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colaboradora Sorda: “[Ellos dicen que] es delicado porque después el Insor y 

otras personas Sordas de Bogotá pueden hacer un libro y después lo venden. Y 

a [nosotros] no [nos] dan ninguna participación económica”. Más adelante 

continuaron argumentando: “Si ustedes van a hacer algún acuerdo de pago, con 

mucho gusto sí podemos [participar]; si no, pues no”.  

     De forma parecida, una directiva aceptó, pero la estudiante Sorda de una 

institución caleña manifestó su inseguridad sobre lo que se haría con el corpus: 

“no acepto tu solicitud porque creo que ustedes se aprovecharán de la 

recolección de las señas que yo creé, así que no acepto compartir las señas con 

ustedes. Haré una tesis con vocabulario académico y no quiero perder esta 

oportunidad.” La decisión de la estudiante fue perentoria, ni siquiera cambió de 

opinión tras explicarle que los créditos de las señas creadas serían de ella. 

     En últimas, las gestiones ante las directivas universitarias y los colaboradores 

Sordos se encontraron con reacciones negativas, positivas y objeciones 

planteadas por la comunidad universitaria, ya sean estos los mismos directivos u 

otros, los intérpretes y/o hasta los estudiantes Sordos. Estas razones pueden ser 

académicas, personales o institucionales que reflejan actitudes ante la difusión y, 

en general, la lengua de señas. El resultado se ve en la cantidad de instituciones 

participantes: inicialmente se consultaron siete, pero al final resultaron cinco. 
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3.2.2. Actitudes y opiniones de los estudiantes Sordos (antes, durante y 

después del trabajo en campo; entrevistas en Zoom) 

De las reacciones que se mostraron antes, hay que profundizar en algunas de estas 

y ver aquellas alrededor de los estudiantes. Como punto de partida, consideré el 

escenario de trabajo en campo. Sobre esto, una opinión sobre el instrumento de 

recolección fue hecha por un colaborador de la institución #2 al decir en señas: 

“Esta es una lista de asignaturas, pero sé que le faltan muchas palabras señadas 

para crearlas.” Con esta apreciación se revela una preocupación por la ausencia 

de léxico especializado en señas (una situación de diglosia académica reflejada a 

nivel léxico). Pero esta preocupación no es sistemática en todos los 

colaboradores, por ejemplo, los colaboradores de la institución #1 fueron neutros 

ante la ausencia de léxico.   

     Sobre el valor de la participación en esta investigación, la opinión general es 

que es un espacio para compartir, recordar y conocer las propuestas de otros 

compañeros (incluso de otras instituciones), aproximándose a una 

estandarización académica. Los colaboradores sordos evidencian una 

compenetración con el profesor al verse “motivados, reflexivos e inquietos al 

recordar las señas y debatir. Parecían estar agradecidos al compartir las señas 

creadas por ellos mismos.” (colaboradores de campo de las instituciones es #1 y 

#2). Esta percepción se corrobora por la estudiante Sorda de la institución #2: 

“Me sentí positiva, pues compartimos las señas, fue muy chévere. Encontré 

algunas palabras que no tenían señas, ojalá en el futuro se crearán más señas. 

Así es.”  
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     En línea con lo anterior, existen actitudes positivas de involucramiento en la 

problemática de modernización léxica al interior de las instituciones; un 

colaborador de la institución #2 lo manifestó en señas durante el debate grupal: 

“Creo que es mejor que nosotros --acordemos-- crear una seña. Sí.” Esto sugiere 

la estandarización académica. En ese sentido, existen actitudes de colaboración 

ante los usuarios de las variedades léxicas. Por ejemplo, en el extracto siguiente 

se ven las intervenciones grupales que muestran la existencia de una o más de 

dos variantes señadas para un concepto, y las actitudes frente a estas. 

 

Contexto: tres colaboradores de la institución #2 discuten al respecto. 
 

Estudiante M1026 

(señala el término ‘Álgebra’ de la lista de asignatura) 

Estudiante F227 

(expresa la seña de álgebra variante Fundarvid) 

Estudiante M3 

(le copia la seña al anterior estudiante, hace un gesto facial de duda, luego dice en 

señas):  

“¿Qué es eso? ¿Cómo es?” 

Estudiante M10 

(explicando):                    “Esta mano CM-Q28 son los números, las operaciones…  

La otra mano, CM-L es investigar, autores, experiencias.” 

Estudiante M3 

(sorprendido):                  “Ah…” 

  

TODOS LOS DEMÁS 

(Los demás estudiantes —dos— asienten y algunos copian la seña de Álgebra´, los 

gestos de los que la desconocen son de sorpresa y curiosidad) 

 

 
26 M: Masculino, 10: décimo semestre  
27 F: Femenino, 2: segundo semestre 
28 Aunque la configuración manual es Q, esta tiene un ligero movimiento interno de apertura y cierre de 
las yemas de los dedos, como si haciendo la seña de ‘número’. 
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     La situación referida en este extracto muestra una actitud propositiva 

recurrente en varios momentos en la institución #2. Algunos de los colaboradores 

líderes explicaban a los demás por qué la seña es así, mientras los otros 

estudiantes se convencieron y, en lugar de defender sus propuestas señadas, 

aceptaron filmar las variantes usadas por estos estudiantes líderes. Pero en otros 

casos se mantuvieron tranquilos, como en el caso de la institución #1, donde el 

colaborador Sordo con implante coclear estaba señando con el compañero 

Sordo29, este Sordo con implante coclear manifestó: “Uyy… tienes más 

experiencias con las señas. Yo casi nunca usé la lengua de señas. Mejor tú.”, a 

pesar de esta honestidad, el Sordo prefirió que el que tiene implante coclear 

filmara la seña que había creado el implantado hace un tiempo.  

     Un caso interesante que revela la apertura hacia la variación fonológica en las 

discusiones grupales es el de la institución #2. En el extracto siguiente, los 

colaboradores acordaron realizar cambios fonológicos en la CM en LSC. Por 

ejemplo, sobre la seña GEOMETRÍA.  

Contexto: tres colaboradores de la institución #2 tratan de recordar la seña y 

discuten al respecto. 

  

Estudiante M10:                “La geometría es [un tema] más profundo… por eso la seña 

es esta”  

Estudiante M8  (pensativo mientras mira la seña de variante de Fundarvid:  

                          en una mano hace la CM-Y y en la otra la CM-L 

Estudiante M10:                 “Es diferente a realizar dibujos con compás…” 

Estudiante M8:               “Espera… mira: con la CM-L es una forma o la CM-V 

muestra  

más exagerado o impresionante.  Mira… mira…” 

 
29 Sordo con una fuerte identidad sorda y una mayor competencia léxico-discursiva en señas que el que 
tiene implante coclear. 
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Estudiante M10:             “Sí, sí… —llama a otra compañera—: ¿de acuerdo con mi 

compañero?”  

Estudiante M8:               “Sí, estamos dialogando sobre la seña de GEOMETRÍA.  

No inventamos [antes] la seña, pero hacerla con CM-L  

no se entiende nada….  

Es evidente que es icónica… pues mira la CM-V  

—explica que la CM-V es más parecida a un compás— .  

Por eso la seña de GEOMETRÍA es así.  

Por eso es la adecuada. Sí… ¿De acuerdo?”  

Todos:                                “Sí… sí…” 

     En el extracto anterior, los diálogos y comportamientos revelan una actitud 

indagativa y propositiva recurrente. Pero existieron excepciones, como el caso 

de ser más reflexivos, como cuando algún colaborador trató de cambiar las señas 

durante la discusión grupal, y la respuesta de otro(s) compañero(s) no se hizo 

esperar: le impidieron cambiarlas porque consideraban que hay señas ya 

“definidas” durante las clases. Esto se resume con la respuesta de la colaboradora 

de la institución # 2 al señarle al compañero: “No. Ya creamos la seña antes. No 

la cambies. Déjala así.” Ilustremos esta tendencia a cambiar elementos 

fonológicos de la seña con el siguiente extracto. 

Contexto: hay dos colaboradores de la institución #1 que tratan de cambiar los 

elementos fonológicos en la seña y discuten al respecto. 

Estudiante M10:   “Uy sí… (tratando de recordar) mostró la seña”  

Estudiante M6:   (pensativo mientras hace la seña de CARDINALIDAD)  

Estudiante M10:   (mirando al estudiante M6):   “SÍ, me acuerdo… Sí. Mostró la seña 

simultánea CM-Q y CM-Q30”  

Estudiante M6:    (hace seña de  CARDINALIDAD)    “No….” 

 
30 Es la seña de “número” en cada mano, en la seña estándar, al frente del señante.  
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Estudiante M10:  (hace seña de CARDINALIDAD)   “Mmm…. recuerdo la seña que 

muestro. Es así”  

Estudiante M6:  (hace seña de CARDINALIDAD) “¿Esta seña es apropiada?”  

Estudiante M10:  (hace seña de CARDINALIDAD)   “Sí, pero mira (señalando la 

definición)...”  

Estudiante M6:  (hace cambios de la seña de CARDINALIDAD )“Sí…. Mira.. 

mira…”   Estudiante M10: “Sí, me parece bien. Esta es mejor”  

 

     En general, hay una tendencia natural de los colaboradores de cambiar las 

señas que no les gustan. Como se corrobora en las entrevistas de Zoom. Es decir, 

existe la motivación para crear o mejorar lo que consideran mejorable, por lo que 

se considera importante que haya ese interés de que se perfeccionen las señas. 

Una opinión al respecto es ilustrada por el colaborador sordo de la institución #1 

al manifestar durante una entrevista por Zoom que: “He creado señas 

‘primíparas’, pero ahora algunas señas están cambiadas al mejorar el concepto 

visual de señas”. Comentó que con su otro compañero se discutían las señas y 

llegaron a la conclusión que “no es la adecuada” al concepto; por ejemplo: 

DATOS-CUALITATIVOS (seña inicializada), argumentó que “No solo [se trata 

de] las personas, sino también [de] los animales, las cosas, los nombres, edades, 

etcétera” 

     Durante las discusiones grupales se evidencia que algunas señas fueron 

recopiladas de otras instituciones por los mismos colaboradores. Por ejemplo, 

algunos estudiantes egresados del SENA escogieron señas usadas en el Centro 

Relevo para transmitirlas y usarlas en la universidad, pero estas señas eran 

ocasionalmente rechazadas con disimulo.   
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     Hubo casos de intento de creación de señas durante las discusiones grupales, 

pues ante la imposibilidad de recordarlas los colaboradores decidieron crear una 

seña nueva con el apoyo de la lista de asignaturas. No obstante, el colaborador 

de campo Sordo insistió varias veces a que no deben crear señas en ese momento, 

sino que recordarán las señas o, en caso de no haber señas, que marcarán una 

equis en el instrumento para señalar que “no hay”. Por ejemplo, se presenta la 

discusión sobre la seña de VECTOR en el contexto: 

 

Contexto: tres colaboradores de la institución #2 tratan de recordar la seña, pero 

tras varios rodeos, se frustran y no filman nada.   

  

Estudiante M10:                          “¿Ya acordaron la seña de VECTOR?” 

Todos:                                               “No… no.” “No hay.” “Nada.”  

Estudiante M10 (cara duda):      “Mira.. la seña es esta. No… no hay” 

  

[Pocos minutos después] 

Estudiante F9 (cara duda):           “Me dijo que la seña es esta..” 

Estudiante M6 (cara duda):         “Definitivamente, la seña de VECTOR es esta.  

No me acuerdo…”  

Estudiante M10 (confundido):     “No. Ya estamos de acuerdo que no hay” 

Estudiante M6 (insiste):               “Recuerdo que la intérprete me dijo…” 

Estudiante M10 (inseguro):         “Ah… la seña es esta….”  

Estudiante F10 (confundida):      “Estas señas me están confundiendo, como la 

seña de  

ESTADÍSTICA”  

Estudiante M10:                              “Ok. No hay. Marca X” 

 

     Lo reflejado en este extracto parte de la necesidad de llenar vacíos lexicales, 

pero dicha tarea se encuentra con algunos inconvenientes en el proceso. Sobre 

estos inconvenientes, la observación del colaborador Sordo de la institución #2 

es paradigmática de la problemática en general; este menciona que: “Muchas 
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veces nosotros inventamos señas de manera inmediata, no hay reuniones o grupo 

de investigación con un experto (lingüista) para aprender la teoría básica de 

lingüística y hacer seguimiento para crear neologismos. No hay tiempo. Ni el 

intérprete tiene tiempo. Solo o cada grupo creó sus señas…. por eso es un 

proceso desordenado.” El resultado de estos procesos es la proliferación de señas 

académicas, y es corroborado por los colaboradores al observar que para la 

mayoría de los estudiantes de diferentes semestres que estudian en diferentes 

instituciones, cada grupo crea señas académicas para su misma carrera, pero no 

las comparten entre sí. Además, cada grupo crea señas inclusive sin contacto con 

otros grupos de Sordos de la misma institución.  

     Esta problemática de la estandarización se relaciona con el aislamiento de los 

Sordos en distintas instituciones, al parecer solo les interesa saber cómo traducir 

el concepto o comunicarlo en señas. En general, los Sordos proponen varias señas 

y escogen la que más les gusta, la que es más cómoda (fácil de articular/producir) 

y “clara conceptualmente”. En cuanto a criterio estético y/o conceptual de crear 

señas, tres colaboradores de Zoom consideran que las señas podrían ser cómodas, 

claras, bonitas o fáciles, pero rara vez hay relación con los conceptos. En 

general, no mencionan ejemplos ni aclaran la importancia de la relación de las 

señas con el campo conceptual, o la relación entre estos campos y las raíces para 

la formación de señas. Por lo contrario, algunos consideran que es importante 

investigar el concepto, su representación (imágenes, dibujos o fórmulas) y la 

aplicación de la propuesta de raíz de Fundarvid.   
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     Lo anterior apunta a una cuestión demandada pero desatendida: asesoría 

lingüística para la creación de señas. Al respecto, todos los colaboradores sordos 

de tres instituciones (#1, #2 y #3) indicaron por Zoom que tienen un 

procedimiento para crear las señas académicas, pero ninguno es similar, 

presentándose estrategias terminológicas confusas (motivación visual/iconicidad 

o la arbitrariedad para conceptos abstractos; necesidad de creación de señas 

bimanuales o unimanuales, cuál privilegiar y por qué; uso de compuestos 

simultáneos o secuenciales y por qué, etc.). 

     Sin embargo, el reunir a los sordos académicos favorece la conciencia sobre 

la modernización, la estandarización y las estrategias que usan, lo que permite 

tener más conciencia sobre lo que algunos califican como “errores conceptuales” 

(falta de transparencia o iconicidad restringida a una parte no esencial del 

concepto) y la necesidad de llegar a acuerdos, reduciendo rechazos y conductas 

negativas. Por ello, los espacios académicos son útiles, además, por favorecer la 

circulación de percepciones y la comprensión de estas a través del diálogo, como 

el entender que las señas que son rechazadas por los Sordos universitarios se 

deben a que estas señas sean improvisadas, que las creadas espontáneamente son, 

en sus palabras, un “error”, incluso de que las inicializaciones señantes también 

son erróneas, entre otras opiniones. Semejantes opiniones las evidencia el 

colaborador Sordo de la institución #3 a través de Zoom: “Sí, con muchas [de 

esas] señas no estuvimos de acuerdo, porque veo a la seña como “rara” o 

‘inapropiada’. Vi algunas señas que tienen asociado un concepto [pero que no 

se aplica a otro contexto o concepto], esto es un error”. Además, critican las 
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señas por ser vistas como “improvisadas sin basarse en las 

definiciones/conceptos” o porque “crearon señas ‘raras’, ‘muy complejas’ y 

‘muy pesadas’”. 

     A pesar de las críticas que pueden atestiguarse, el proceso de modernización 

es valorado positivamente por el colaborador Sordo (institución #2) al decir en 

señas que: “Es necesario recolectar señas creadas por mi institución de ahora 

en adelante, porque nosotros somos estudiantes de la misma carrera, pero de 

diferentes semestres. Creamos diferentes señas para la misma palabra, pero casi 

nunca nos vemos ni compartimos las señas. Eso es peor.” En ese sentido, algunos 

colaboradores Sordos de Zoom consideran importante “estandarizar las señas 

académicas del área de sistemas para que los estudiantes Sordos puedan 

estudiar y aprender señas sin problemas”. Sin embargo, el colaborador de la 

institución #3 manifestó una opinión que otros colaboradores comparten: “Ufff… 

es muy difícil hacer acuerdos definitivos para estandarizar una seña. Es mejor 

crear las señas yo mismo, no me interesa meter en otras personas. ¡Qué 

pereza…! ¡Bah!” 

     Anteriormente se había mencionado sobre el aislamiento de los sordos 

universitarios, la razón de esto es que las señas no circulan libremente y no 

apuntan a resolver necesidades de la comunidad académica Sorda. Se rescata una 

actitud generalizada que entorpece el proceso: existen celos y rivalidades entre 

Sordos de semestres avanzados frente a los de otros semestres, de otras carreras, 

de otras instituciones, de otras ciudades; hay miedo de recibir críticas y existe la 

idea de que pueden cambiarlas si no gustan. Esto lo resume la entrevistada Sorda 
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vía Zoom (institución #2) al decir en señas: “Sí, son muy competitivos y hay 

rivalidad por intereses personales. Muy envidiosos, egocéntricos y egoístas”. 

Incluso hay un sentido de “propiedad” desmesurada al no querer compartir las 

señas con la creencia de que otras instituciones, entidades o personas Sordas le 

‘roban’ la idea de la seña que consideran ‘original’. “No [he usado estas señas] 

porque me confunden dos señas.... Siempre usé una seña creada por nosotros” 

(colaborador sordo de la institución #3). Es más, todos los colaboradores de las 

instituciones #1 y #2 mostraban hipersensibilidad a ser criticados o temor a que 

se aprovechen de ellos y les quiten sus señas. Aparte de eso, aparece también que 

las señas se suelen olvidar de un semestre a otro, es decir, que no están vigentes, 

como si no se usaran continuamente. 

     Respecto a la polarización Sordo-Sordo, se determinó que existe una rivalidad 

lingüística con la creación de señas académicas, que está reflejada en mantener 

cierto poder lingüístico individual e institucional. Es decir, cuando un grupo de 

Sordos de cierta institución crea señas para ciertos términos y otra institución 

hace lo mismo para tales términos, entre ellos puede coexistir una competencia 

de “¿cuál seña es la mejor?” según algún argumento o justificación. Esto ha 

llevado a que haya ciertos roces y desacuerdos entre Sordos universitarios en 

términos de las variedades señantes académicas y de “¿quién fue primero de 

crearlo?” y “¿quién sabe más?”. Estas conductas son corroboradas por algunos 

colaboradores, como es el caso del colaborador Sordo (institución #3 a través de 

Zoom) al manifestar que: “Es difícil porque son muy egocéntricos, competitivos 
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y rivales para demostrar quién fue el primero en la creación de neologismos 

académicos”.  

     También existen conflictos entre los Sordos universitarios frente a los Sordos 

sin escolaridad universitaria, técnica o sin liderazgo. Ambos grupos chocan 

cuando se usan señas académicas en sus encuentros interlingüísticos. En general, 

la mayoría de los colaboradores coinciden en la misma observación de un 

colaborador, al decir en señas que: los Sordos sin escolaridad técnica, los líderes 

de las asociaciones y Fenascol dicen que debemos “respetar las señas antiguas 

y el patrimonio lingüístico. Pero resulta que necesitamos señas académicas para 

nuestros estudios y no estamos irrespetando nada”. Una estrategia para prevenir 

críticas es mencionada por los colaboradores Sordos al “manejar” diferentes 

variaciones léxicas en su respectivo contexto para no entrar en conflicto y no 

verse implicados y afectados en sus relaciones sociales. 

3.2.3. Opiniones de los estudiantes Sordos frente a los intérpretes 

Frente al uso de las señas académicas por los intérpretes, hay dos perspectivas. 

Por un lado, algunos colaboradores se quejaron de algunas señas puestas a 

discusión porque habían sido inventadas o modificadas por intérpretes, motivo 

por el cual las consideraban incorrectas. Dice el colaborador Sordo de la 

institución #1 al respecto: “Hace un año, en la última asignatura, la intérprete 

(hace la seña de la intérprete) dijo la seña de SEGURIDAD —articula en el 

pecho la seña de SALUD—. [Decepcionado]. Mira esto [señala la palabra en la 

lista de asignaturas]; la seña SALUD no es. Esta seña es SALUD. S-A-L-U-D —
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hace énfasis en el deletreo—. Yo [dice que está decepcionado con su gesto facial 

de negación y decepción]. Es inapropiada. Pero pues me callo.”  

     Respecto a la participación de intérpretes en el proceso de creación de señas, 

cuatro colaboradores de Zoom mencionan que no participan intérpretes; otros dos 

colaboradores mencionaron que pocas o algunas veces los intérpretes participan; 

por último, los tres colaboradores restantes de la institución # 3 se sienten más 

confiados y mencionan que entre profesores sordos fue como se crearon las 

señas.  

     Se pudo observar que los Sordos de las instituciones en Bogotá tienen una 

concepción específica de lo que es el intérprete: simple facilitador de la 

comunicación entre el Sordo y los oyentes; mientras los Sordos de instituciones 

en otras ciudades les reconocen otro papel: además de prestar el servicio de 

interpretación como mediador intercultural, lo consideran un ‘diccionario 

ambulante’, como la colaboradora Sorda (institución #2), quien mencionó que 

ocasionalmente pregunta al intérprete los conceptos para que le explique “durante 

las clases, pero no fuera de la U”.  

     A pesar de esta situación, los intérpretes cumplen otro papel: transferencia 

lingüística; es decir, los estudiantes van saliendo y los intérpretes quedan, por lo 

que los intérpretes son los únicos que están facilitando lo poco que se logra 

compartir y mantener dentro de una institución, como menciona el colaborador 

Sordo (institución #1) a través de Zoom: “Sí, hubo señas diferentes, pero nunca 

he usado estas señas porque no cursamos el mismo semestre. El intérprete sabe 
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señas porque estuvo conmigo. A veces el intérprete dió las señas a un compañero 

Sordo de otro semestre”. 

     Por el otro lado, algunos colaboradores vía Zoom dijeron que los intérpretes 

eran responsables de recopilar las señas de los compañeros Sordos de otras clases 

y transmitirlas a estudiantes de la misma carrera de semestre diferente, quienes 

las solicitaban. Dijo que: “¡Ah! Es que el intérprete siempre es responsable de 

compartir las señas a los Sordos de otros semestres, pues no estoy de acuerdo”. 

La pasividad de algunos Sordos es relevada por los colaboradores de las 

instituciones #1 y #2 al recordar que: “El intérprete me dijo que la forma de seña 

es así…”, “La intérprete me dijo la seña. No sé.”, “La intérprete me dijo que no 

es apropiado”.  

     A pesar de la polémica en torno al intérprete, a esta figura le quedan las tareas 

pendientes frente a la modernización señada: recopilación de las señas, creación 

de señas, difusión, consultas, estandarización, creación de proyectos para 

empoderar lingüísticamente a los estudiantes Sordos, etc. El problema está en 

que si lo hacen individualmente sin la participación de los Sordos, entonces 

aparecen los celos y conflictos de inseguridad lingüística en la comunidad Sorda. 

Esto es ilustrado por el colaborador Sordo (institución #3) vía Zoom al decir en 

señas: “Vi los videos subidos en YouTube en el canal Intérpretes, Manos y 

Pensamiento; pero nosotros no dimos permiso. Ya tenemos DVD listo, así que 

¿por qué grabaron a los intérpretes cuando señaron? ¿Y a los Sordos no? ¿Por 

qué?”. Una razón es que, si no lo hacen los Sordos, se ve muy mal, porque la 

polarización Sordo-oyente también es muy fuerte, después viene la polarización 
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entre organizaciones Sordas, entre Sordos de la misma u otra institución. Hay 

mucha susceptibilidad sobre "mis/nuestras" señas. Respecto a la polarización 

Sordo-oyente, una causa de esta es observada por un colaborador Sordo de la 

institución #3 a través de Zoom al manifestar disgustado que: “Algunos 

intérpretes nos imponen algunas señas porque [se creen con la potestad de 

hacerlo, pues] han trabajado en otros grupos de Sordos”. 

3.2.4. Opiniones de los estudiantes Sordos sobre las señas de Fundarvid.  

Por otra parte, y relacionado con la Fundación Árbol de Vida, la mayoría de los 

colaboradores Sordos a través de Zoom consideran que el concepto de "raíz”31 

de Fundarvid es importante, reconocen la influencia de esto. Lo corrobora un 

colaborador Sordo (institución #2) al decir en señas: “Sí, aunque escogimos 

señas por ser bonitas, cómodas y fáciles, pero rara vez hay relación con los 

conceptos, pero luego aprendí la propuesta de raíz de Fundarvid”. Otro 

colaborador (institución #3) menciona que las señas que prefieren no parten de 

la inicialización (normalmente una postura de Fundarvid), dice al respecto: “Sí, 

primero el docente nos explica el concepto. Así practicamos, conocemos y luego 

creamos las señas sin inicializarlas con letras” 

     Aunque existe un interés de resolver el problema individual de avanzar en su 

propia carrera, muchos muestran desinterés por ayudar a otros, o por mejorar la 

lengua para todos, o por no querer enfrentar problemas y/o no perder tiempo. 

Esto tiene una relación muy íntima con la polémica en torno a las variantes 

 
31 Ver una explicación resumida en Barreto y Robayo (2017), mayores detalles en Barreto (2015). 
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académicas de Fundarvid, pues es bien reflejado por el colaborador Sordo 

(institución #3) a través de Zoom al decir en señas “He usado ambas [señas de 

Fundarvid y otras] para evitar tensiones a otros grupos de estudiantes sordos”. 

Otro colaborador Sordo (institución #1) vía Zoom dijo sorprendido: “Yo creé la 

seña de BINARIO32 [muestra la seña], pero otros sordos creyeron que esta seña 

fue creada por Fundarvid, pero yo les dije que no era así. Esta seña fue creada 

por mííí. Ja, ja, ja, ja… imagínate”. Estas actitudes de aislamiento, reserva y 

temor de compartir son comprensibles también al reconocer que el tema de los 

neologismos en Colombia está asociado a una persecución entre los Sordos por 

usar señas “parecidas” a las de Fundarvid. 

     Como se observa, esas actitudes conflictivas y desacuerdos lingüísticos no 

solo son reacciones a las señas de la variante Fundarvid o que se han “prestado” 

o no por los elementos lingüísticos como raíz de Fundarvid, sino también a las 

señas creadas por los intérpretes, señas creadas por los Sordos de la misma 

institución y/o también otras instituciones en otras ciudades. 

3.2.5. Reflexiones alrededor de la observación etnográfica  

Un asunto que vale reflexionar a partir del proceso de observación etnográfica 

durante la recolección es la tendencia a modificar señas ante la cámara. Es 

ilustrativo que cuando los colaboradores estaban debatiendo en grupo mostraron 

una seña particular, pero al salir a grabar las entradas léxicas ante la cámara, 

 
32 La mano pasiva hace la configuración manual “Y”, la punta del pulgar contacta debajo del ojo izquierdo, 
su pómulo, mientras la mano activa realiza dos configuraciones manuales secuenciales: “0” y “1” (idea de 
binario); no obstante, hay que advertir que este señante seña en la mano activa el “0” y “1” lo suficiente 
rápido y fluido (adaptación fonológica) como si estuviera señando el número 11.  
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mostraron otras variaciones fonológicas de la entrada. Por ejemplo, en la Figura 

20 se muestran las modificaciones de señas y sus rasgos mínimos: en el 

parámetro de CM: UM_GEOMETRÍA, ITM_MODEM, en la OR: 

ITM_REGISTRO y en la LOC: UM_USB, entre otros. 

Figura  20. Modificaciones de señas y sus rasgos mínimos. 
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      En otro caso, los colaboradores discutieron espontáneamente en grupo y 

mostraron más de dos variantes (un grupo de la institución #1 y #2 llegó a mostrar 

hasta 2 o 4 variantes de un mismo término), pero cuando uno de los colaboradores 

salió a grabar   las entradas léxicas ante la cámara solo presentó una o dos 

https://youtu.be/Ywdv_0G8UCw
https://youtu.be/Ywdv_0G8UCw
https://www.youtube.com/watch?v=qqG4d_irt60
https://youtu.be/XRsqsvIhjEY
https://youtu.be/XRsqsvIhjEY
https://youtu.be/-pO5FhM9HfY
https://youtu.be/-pO5FhM9HfY
https://youtu.be/fTwaNNBFkiY
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variantes léxicas. Por ejemplo: MATRIZ, CÁLCULO, ACTUALIZACIÓN, 

DIGITAL, DESCARGAR, VIRUS, MULTIMEDIA, WEB y así con otras más. 

A veces se evidenció que había una o dos variantes en sus discusiones grupales, 

pero nunca salieron a exponerlas ante la cámara. En la Figura 21 se ilustran uno 

o dos variantes para varias entradas léxicas.  

Figura  21. Variaciones léxicas en sus discusiones grupales. 

Variaciones léxicas en sus discusiones grupales. 
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https://youtu.be/F4D588d2I30
https://youtu.be/H40vxcyPJ1o
https://youtu.be/lPkArW4lPSY
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C-LSC-C Variaciones léxicas durante la grabación grupal 

Descripción variante 1 Descripción variante 2 
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     Lo anterior plantea un tema convergente, la inseguridad lingüística y la 

ausencia de acuerdos lingüísticos entre los colaboradores Sordos, que permiten 

hacer algunas consideraciones con respecto a las observaciones anteriores.  

     Se apreció en las entrevistas que no parece haber planes institucionales ni 

tampoco un interés en estandarizar los vocabularios especializados en señas del 

área de sistemas. Ante esta ausencia institucional y la falta de involucramiento 

de los estudiantes Sordos, las recopilaciones terminan como resultado del trabajo 

acumulado del intérprete cuando permanece en la institución. Parece que lo que 

es realmente importante para los estudiantes es la creación de señas para resolver 

sus intereses individuales o de aquellos Sordos que comparten una misma 

asignatura o un semestre, pues normalmente tampoco las comparten entre ellos. 

https://youtu.be/a0YG0V95Iso
https://youtu.be/a0YG0V95Iso
https://youtu.be/Dx4Klc3q9ec
https://youtu.be/9DwdxHdfl-0
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     La falta de vocabulario especializado exige que se cree sobre la marcha 

términos señados. Pero, tras la creación, de todas maneras, no se divulgan. Así, 

cada grupo de estudiantes Sordos repite el mismo problema: no cuenta con las 

señas técnicas que han creado otros Sordos. Esto les da un carácter inestable a las 

señas del área, pues, además, cada vez que se conocen las señas de otros, 

aparecen consideraciones personales o de grupo que las califican positiva o 

negativamente. En el mejor de los casos, se mencionan las diferentes señas para 

un mismo concepto y luego se discute cuál o cuáles pueden ser los criterios para 

preferir una. Esto puede ser del gusto personal u obedecer a otras razones en las 

que se evidencian desacuerdos. Pero esa actitud de juzgar las señas hace que los 

autores estén prevenidos para compartirlas o que sean celosos de hacerlo porque 

son para publicar o para hacer su propio vocabulario como trabajo de grado. 

Aunque la idea de autoría es clara para ellos, esta se usa más para criticar o ser 

blanco de críticas. 

     Cuando aparece la oportunidad de recolectar y filmar las señas, los estudiantes 

Sordos a veces no recuerdan algunas, o aceptan mostrar las que haya para un 

concepto así sean diferentes, o acuden al intérprete para que se las recuerde. 

Luego, cuando se paran ante la cámara surgen las dudas, las inquietudes o no se 

ponen de acuerdo sobre cuáles son las que deben filmar. Esto deja patente una 

especie de inestabilidad de las señas académicas. En suma, todo lo anterior deja 

en evidencia que las señas no son creadas para un uso en el discurso académico, 

para sostener discusiones en los temas de sistemas, para conversar entre 

universitarios de distintos semestres o de distintas instituciones. Aquí las señas 
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académicas parecen cumplir la función de simples etiquetas de unos conceptos 

en español, que el estudiante usa para apropiar el concepto con ayuda del 

intérprete. Y como etiqueta con autor permite despertar y manipular las tensiones 

entre personas y grupos. Esta situación explica tanto las inseguridades como las 

actitudes ambivalentes de los señantes Sordos frente a las señas nuevas, y señala 

los distintos problemas que hay que examinar para impulsar un proceso real de 

estandarización. 
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4. Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones en torno a los análisis lingüístico 

y sociolingüístico. En la exposición del acercamiento lingüístico en §4.1 se 

plantean las conclusiones que surgieron en este estudio. En §4.2 se amplía lo 

expuesto en la mirada sociolingüística con las consideraciones surgidas en las 

observaciones etnográficas en relación con las actitudes en torno al vocabulario 

académico, la situación de modernización en general y la evidencia de variación-

estandarización encontrada en esta investigación. En §4.3 se desprenden algunas 

recomendaciones para investigaciones y proyecciones futuras que beneficien a 

las generaciones Sordas de la educación superior. 

4.1. Sobre el análisis lingüístico 

En este apartado se presentan las conclusiones del análisis lingüístico. Para 

facilitar la exposición, se exponen las conclusiones siguiendo el hilo conductor 

planteado en el correspondiente capítulo. 

     En primer lugar, el análisis tipológico del C-LSC-C deja entrever una idea que 

se ha sugerido tanto en ámbito de las discusiones sociales, como en el ámbito de 

los estudios lingüísticos de la LSC, esta es: el léxico académico tiende a ser 

complejo lingüísticamente, entendiendo aquí la complejidad como es planteada 
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desde las ideas de Battison y su propuesta: unimanual menos complejo que 

bimanual, bimanual simétrico menos complejo que bimanual asimétrico. La 

distribución de tipos evidencia una tendencia hacia las señas bimanuales y en 

estas hacia lo asimétrico. Esto es similar a lo que se ha dicho para otros 

vocabularios académicos como el desarrollado por Fundarvid.  En este sentido, 

se hacen necesarios estudios comparativos a mayor profundidad y evaluando 

otras dimensiones de la complejidad lingüística. 

     En segundo lugar, a pesar de su relativa complejidad, el léxico académico 

recopilado parece estar regulado por las condiciones de simetría y dominancia, 

siendo más notorio en el caso de la condición de dominancia. Esto es claramente 

como consecuencia de lo dicho antes, que el corpus favorece las entradas 

asimétricas. Sin embargo, a pesar de cumplir en su mayoría, algunas de las señas 

documentadas resultaron difíciles de analizar a la luz de estas restricciones o, de 

facto, no cumplían con estas condiciones. Esto sugiere dos puntos interesantes: 

primero, como ya se ha sugerido, tanto desde la lingüística teórica como desde el 

estudio de otras lenguas de señas, las restricciones fonológicas en general, y las 

condiciones de simetría y dominancia, en particular, son violables, esto es, no 

absolutas. Esto es importante de comprender en el debate actual en torno al léxico 

de la LSC. Estudios como el presente soportan las tendencias que dichas 

restricciones sugieren, pero abren también la puerta a evaluar con detenimiento 

fenómenos sociales y lingüísticos que median en aquellas señas que no cumplen 

con las condiciones. Así, por ejemplo, a nivel social, parece ser probable que en 

el caso de la modernización de la LSC se estén desarrollando señas que no sigan 
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dichas condiciones, esto puede tener (o no) una explicación conceptual y/o 

lingüística33, pero se requiere de un trabajo de documentación y descripción sin 

prejuicios que permita conocer lo que está sucediendo. Es probable también que 

muchas de estas señas que violan las condiciones terminen no prosperando en el 

uso o siendo modificadas y adaptadas a dichas restricciones, pero la única forma 

de saber esto es fomentando la investigación al respecto. 

     Por otro lado, los compuestos secuenciales han permitido observar fenómenos 

de contacto entre la LSC y el español. Estos contactos se dan a través de los 

calcos lingüísticos, aparentemente de expresiones de más de una palabra en 

español que luego son replicados con las respectivas señas en LSC, sean en el 

mismo orden de forma 1 a 1 o bien invirtiendo el orden de los constituyentes. Sin 

embargo, la LSC no recurre siempre a este tipo de estrategias, y conceptos que 

requieren más de una palabra en español pueden ser expresados en LSC haciendo 

uso de mecanismos como la iconicidad. Asimismo, también es posible la relación 

inversa, esto es, señas compuestas que en español requieren de una única palabra, 

estos casos sugieren posibles composiciones nativas en la lengua. 

     Por último, a nivel léxico, el C-LSC-C muestra que, en el campo académico 

de la computación estudiado, las señas hacen uso de todos los mecanismos 

propuestos desde la estratificación léxica: se cuenta con deletreos (parciales o 

completos), inicializaciones, uso de clasificadores y/o SASS, así como nuevas 

 
33 Un caso que presenta una explicación tanto conceptual como lingüística está en buena parte de la 
propuesta de modernización de Fundarvid. Se puede estar (o no) a favor de esta manera deliberada de crear 
señas, pero el no-cumplimiento de las restricciones que se da en una mayoría de las señas de Fundarvid, 
obedece a una intención deliberada de crear señas siguiendo mecanismos similares a los usados con los 
étimos griegos y latinos (Tovar, 2010) o a mecanismos morfológicos que difieren a los que subyacen al 
léxico cotidiano (Saavedra-Beltrán, 2021). 
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señas sin aparente motivación o señas ya existentes en la lengua. Para futuras 

investigaciones queda, ya no indagar sobre si se dan (o no) este tipo de 

mecanismos en el léxico académico, sino cómo se comportan a través del tiempo 

y su uso. 

4.2. Sobre el análisis sociolingüístico 

En este apartado se presentan las conclusiones del análisis sociolingüístico. Para 

facilitar la exposición, se presentan las conclusiones según los principales 

agentes involucrados en el proceso. Se finaliza con un apunte sobre la variación-

estandarización léxica.  

     Para el caso de los directivos de las universidades, podría existir un 

desconocimiento general, especialmente en las que institucionalmente no tienen 

una política de inclusión universitaria clara, alrededor de la problemática de la 

modernización en señas, la influencia e importancia de estas en la permanencia 

y egreso de Sordos universitarios. Tampoco podría existir un interés institucional 

en estandarizar las señas académicas. Esto se refleja en algunas reticencias y en 

sus silencios administrativos, pero se podría matizar que quizá no pudieron 

atender a la solicitud de participación en esta investigación por cuestiones 

administrativas que estaban fuera de su alcance. No obstante lo anterior, las 

reacciones positivas de otras directivas se evidenciaron en su voluntad de 

articularse en la investigación y gestionar recursos, especialmente relacionados 

con la logística. Sin embargo, a pesar de que algunas directivas decidieron 

participar, estas se encontraron con barreras y posturas de los estudiantes: 
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algunos estudiantes declinaron la invitación. Lo anterior es un problema que 

supera el alcance de este trabajo, pero sugiere un problema social ante la 

evaluación de las modernizaciones señadas, el deseo de no entrar en los 

conflictos asociados a las señas, cierta falta de el liderazgo Sordo dentro y fuera 

de las universidades por unificar las señas y satisfacer las necesidades lingüístico-

académicas de la comunidad Sorda.  

     Otro aspecto por considerar en el caso de los colaboradores Sordos es la 

actitud de competencia universitaria y las rivalidades por estatus. Estas acciones 

entorpecen los mecanismos de estandarización natural por obstaculizar que se 

compartan las señas, o simplemente aceptar que haya rechazo por las señas 

complejas. La prevención con las señas viene de que algunos Sordos 

profesionales se consideran “superiores” a quienes solo usan las señas cotidianas, 

que se invierte en el otro sentido cuando sordos no-universitarios rechazan señas 

que no comprenden, como si fuera responsabilidad de los profesionales que ellos 

no las entiendan. Para los estudiantes Sordos de la muestra, se observó que se 

centran en la creación de señas para resolver sus intereses individuales o de 

aquellos Sordos que comparten una misma asignatura o un semestre, pues 

normalmente no las comparten por fuera de ese grupo. 

     De lo anterior se desprende que la falta de vocabulario especializado exige 

que se creen sobre la marcha los términos. Pero tras su creación no hay 

divulgación. Por lo que se cae en la circularidad del problema: cada grupo de 

Sordos no cuenta con las señas técnicas que han creado otros Sordos. Esto 

confiere un carácter inestable a las señas del área, pues, además, cada vez que se 
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conocen las señas de otros, aparecen consideraciones personales o de grupo que 

las califican positiva o negativamente. En el mejor de los casos se mencionan las 

diferentes señas para un mismo concepto, y luego se discute cuál o cuáles pueden 

ser los criterios de preferencia de una sobre otra. La escogencia puede estar 

motivada por el gusto personal u obedecer a otras razones sobre las que tampoco 

hay acuerdo. Semejante actitud de juzgar las señas previene a los autores para 

compartirlas o despiertan celos de hacerlo, ya sea porque piensan que son para 

publicar, para hacer su propio vocabulario como trabajo de grado. En últimas, se 

observó que tienen clara la idea de autoría, pues esta la vinculan a partir de crear 

de diversas maneras; sin embargo, este concepto es recurrentemente usado para 

criticar o ser criticado. 

     Además de lo anterior, se observó que, ante la recolección y filmación de las 

señas, los estudiantes Sordos tienen lapsus terminológicos que son resueltos 

ocasionalmente por el compañero o el intérprete. Pero frente a la cámara dudan, 

se tornan indiferentes sobre cuál seña filmar o se despiertan desacuerdos sobre la 

elección de una u otra seña para grabarla. Lo anterior hace ver una inestabilidad 

lingüística-académica de las señas. Así las cosas, las señas creadas tienen fines 

distintos a lo que deberían ser: señas con las que se enriquezcan individual y 

colectivamente los discursos académicos, señas que les permitan discusiones en 

temas afines a su formación o simplemente señas con las que puedan departir, 

investigar y recrearse lingüísticamente entre sí o compartiendo con Sordos de 

distintas instituciones. Esto trae como consecuencia actitudes ambivalentes de 
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los Sordos y sugiere la necesidad de desarrollar estrategias que impulsen un 

proceso de estandarización. 

     Aparte de los colaboradores Sordos, un aspecto final es sobre los neologismos 

como lenguaje académico. Hay una necesidad de crear señas para dar un 

equivalente del concepto en español, pero como no se difunden cada estudiante 

vuelve a crear, lo que resulta en muchas señas para un mismo concepto, en 

desinterés por las señas de los otros, rechazo por las señas diferentes o en celos 

por desconocer la autoría. Entonces el esfuerzo real es para crear y también para 

juzgar, pero no para usar las señas en el discurso académico, para confrontar los 

conceptos y aplicarlos. Por eso la ambigüedad con las señas y en las actitudes: 

según el público, se opina en un sentido, se calla o en privado se actúa de otra 

forma.  

     Los anteriores comportamientos polarizantes entre Sordos universitarios 

ilustran la situación conflictiva actual en la comunidad Sorda colombiana. A 

pesar de estos comportamientos negativos, no todos los colaboradores son así. 

Algunos están interesados en compartir, reflexionar y debatir; pero son una 

minoría que se ha visto silenciada tanto por algunos líderes como por sí mismos 

al ver que hay ataques violentos a las variedades académicas.  

     Para el caso de los intérpretes, se observa que, dada la falta de lineamientos 

institucionales de inclusión universitaria en atención a la diversidad lingüística y 

cultural, se debería articular un protocolo para el servicio de interpretación para 

Sordos. A pesar de la poca colaboración entre Sordos universitarios, las 

recopilaciones de las señas académicas resultan como trabajo acumulado en el 
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intérprete que permanece en la universidad. Esto, a su vez, despierta conflictos 

entre Sordos e intérpretes que se complican ante la falta de claridades en las 

funciones alrededor de los intérpretes para los Sordos universitarios. No obstante, 

se reconoce que ellos están cumpliendo un papel protagónico en la difusión de 

las señas académicas cuando los mismos Sordos se gradúan y no dejan recursos 

de consulta como videoseñados.  

     Otro aspecto por considerar sobre los intérpretes es que los análisis ponen en 

reconsideración la ética profesional de ellos y la necesidad de hacer más estudios 

al respecto. En particular, este estudio evidenció que existe una carencia de 

formación de los intérpretes universitarios, para que mejoren sus competencias. 

No obstante lo anterior, hay que considerar que la polarización Sordo-Oyente 

dentro y fuera de las instituciones de educación superior incide sobre la calidad 

del servicio de interpretación al verse este en el medio del conflicto entre la 

cantidad de señas, las tensiones y preferencias de los Sordos universitarios.  

     Por último, la aproximación sociolingüística sobre el vocabulario nos permitió 

ver los matices existentes entre el proceso de estandarización del vocabulario y 

la diversidad inherente de las lenguas. Si bien no se caracterizó a nivel 

cuantitativo y detallado la variación, los ejemplos comentados en este 

documento, como los presentados en la matriz de análisis, muestran que no solo 

se da una alta variación léxica que preocupa a parte de la comunidad, sino, 

además, que algunas formas están aparentemente ya regularizadas por los 

usuarios, y otras se encuentran en etapas de vacilación que se hace patente en 
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pequeñas modificaciones en las señas que aquí se han denominado variaciones 

fonológicas, estas últimas potenciales señas en proceso de estandarización.  

     De estas conclusiones lingüísticas y sociolingüísticas se observa la necesidad 

de plantear algunas recomendaciones para futuras investigaciones y 

proyecciones. 

4.3. Sobre los resultados de esta investigación en el contexto de la LSC  

En el contexto de esta investigación, es necesario que, a partir de una política de 

inclusión universitaria, los profesionales interesados en la comunidad Sorda 

(lingüistas, antropólogos, Sordos profesionales, etc.) cuenten con un espacio de 

participación interdisciplinaria para realizar investigaciones que surjan en la línea 

de esta investigación lingüística-sociolingüística. Hay que ser estratégicos en 

esos diálogos entre directivas universitarias y agentes investigadores de la 

institución y la comunidad Sorda para hacerles ver la relevancia de la reinversión 

social con este tipo de investigaciones, y la incidencia en el mejoramiento 

continuo universitario. En tal sentido, resulta clave gestionar recursos en la 

Escuela de Idiomas o Departamento de Lingüística, o alguna sección que funja 

con funciones similares, para la creación de líneas de investigación y 

documentación relacionadas con esta tesis. Una red interuniversitaria sirve a este 

propósito de complementar la comprensión de los fenómenos de modernización, 

además de mejorar el estatus de la lengua de señas académica en Colombia. 

También queda por explorar en clave comparativa tanto la situación 
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sociolingüística como la situación lingüística-gramatical de las señas académicas 

con otras comunidades y sus lenguas de señas. 

     La comunidad sorda académica, para enfrentarse a esos retos, deberá estar 

más preparada y dispuesta a trabajar mancomunadamente. 

     Por un lado, es urgente iniciar eventos para conocer, discutir y compartir los 

vocabularios especializados. Hay que reunir a los distintos participantes 

académicos, Sordos, estudiantes Sordos e intérpretes para promover acuerdos 

sobre vocabularios en uso y que propongan criterios de evaluación de los 

neologismos. No deberían ser únicamente lingüísticos ni formales, pero, en todo 

caso, estos criterios sí deben ser acordados de manera unificada. En estas 

acciones, el Insor tiene la tarea pendiente de liderar en los distintos campos 

profesionales a los especialistas Sordos y oyentes para ir consolidando esa 

política de unificación. Sin embargo, hay que recordar que las lenguas de señas 

tienden a la variación interna, incluso de los términos académicos, así que hay 

que aceptar que haya varias maneras de usar un concepto en señas.    

     Por otro lado, en ese tipo de encuentros resulta necesario proponer la creación 

de una red académica-lingüística interuniversitaria para diseñar una base de 

datos, recolectar y analizar el corpus de LSC académico que soporten las 

diferentes investigaciones lingüísticas y sociolingüísticas. Esto permitiría tener 

argumentos más sustentados y debatir con datos a la mano. Es muy válido, 

además, crear una materia obligatoria de LSC como primera lengua de los 

estudiantes Sordos en la educación superior, y seminarios para el estudio de los 

neologismos académicos. La incorporación de esta materia al pensum académico 
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permitiría mejorar las competencias lingüísticas, enriquecer el uso discursivo de 

la LSC académica y así se vayan consolidando relaciones de confianza y trabajo 

conjunto alrededor de la obtención de resultados. Estos espacios resultarían 

propicios para que los Sordos pudieran debatir, crear y apropiarse de las señas 

académicas. Pero este trabajo no estaría completo y ni siguiera cerrado, por lo 

que se plantea la necesidad de montar una plataforma virtual de señas académicas 

para las diferentes universidades del área de computación (y, por extensión, todas 

las demás carreras).  

     Ante todo, impulsar estas sugerencias, para prevenir fricciones, fracasos y 

recelos que normalmente se dan en estos trabajos mancomunados, sería por parte 

de los mismos Sordos profesionales con experiencia interdisciplinar o vinculados 

con la lingüística de señas, la historia y cultura de los Sordos y hasta la gestión y 

dirección universitaria.  

     Con estas ideas en mente, las siguientes generaciones de Sordos tendrán una 

brújula en una mano y en la otra su lengua de señas, herramientas con las cuales 

se orientarán por nuevos senderos. 
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Anexos 

Anexo 1. Envío de carta para las instituciones de educación superior. 
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Anexo 2. Inventario de materiales 
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Anexo 3. Plan de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

EXPLORACIÓN LINGÜÍSTICA Y SOCIOLINGUISTICA DE LA LSC 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

Anexo 4. Preguntas guía para la observación etnográfica 
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Anexo 5. Cuadro comparativo del área de computación 
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Anexo 6. Lista de asignaturas 
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Anexo 7. Formato de consentimiento informado 
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Anexo 8. Modelo de entrega de certificación 

 

 



172 

 

EXPLORACIÓN LINGÜÍSTICA Y SOCIOLINGUISTICA DE LA LSC 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Anexo 9. Recolección de observación etnográfica (Universidad #1) 
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Anexo 10. Recolección de observación etnográfica (Universidad #2) 
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Anexo 11. Envio de carta para invitar a los colaboradores Sordos por Zoom. 
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Anexo 12. Preguntas orientadoras a los colaboradores Sordos por Zoom 
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