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11El proyecto que se muestra a continuación tiene la intención de devolver aquello que me fue 
inculcado y compartir el conocimiento que a través de todo mi aprendizaje da frutos el día 
de hoy, porque sin la escuela de Audición, Voz y lenguaje (AVYL) no estaría donde estoy; este 
proyecto surgió de la necesidad de mejorar, teniendo en cuenta eso se dio la oportunidad de 
la reedición del manual “Palabritas 1” dedicado a los niños de preescolar con problemas audi-
tivos; elemental para el aprendizaje en los niños de la escuela AVYL; anteriormente el manual 
no contiene ilustraciones adecuadas para el aprendizaje del niño en preescolar, tomando en 
cuenta su discapacidad auditiva, se consideran algunos factores que afectan en su forma de 
aprendizaje, como el no llegar a ser llamativos, prácticos y congruentes.

Se tratarán temas como la discapacidad, el problema auditivo, el aprendizaje, los implantes 
cocleares, la comunicación, el diseño, el diseño gráfico, la tipografía, el diseño editorial, los 
sistemas de impresión, entre otros que se verán más adelate .

Mejorando el manual (ilustraciones como contenido), la directora como las maestras pueden 
llevar mejor las distintas técnicas de enseñanza y dinámicas  con el fin de que el niño pueda 
estimular su comprensión, así como el aumento de su conocimiento. Por lo tanto, el libro 
“Palabritas 1” ilustrado debe de ser  práctico y coherente para la edad.
 
Este proyecto ofrece la solución a esa carencia, no sólo para el maestro, para el alumno junto a 
sus padres, ya que el manual reúne todas las características necesarias para un ópti-
mo aprendizaje.

Introducción



12 Justificación

Antecedentes

Aportar a la sociedad el resolver los posibles problemas de comunicación gracias al Diseño 
Gráfico, aplicados a los grupos o alumnos con los que el centro trabaja. El diseño Gráfico no 
es solo la creación de logotipos o impresión para alguna empresa o cliente, si no también, 
contribuye a resolver problemas de comunicación a distintos grupos, por este motivo se 
usará principalmente la ilustración para el manual “Palabritas 1”. 

Este trabajo se enfocará principalmente en ayuda a ÁVYL, Morelia, Michoacán, inculcar con-
ciencia por el respeto y dignidad de toda persona, valores que se tomarán en cuenta para la 
elaboración de este proyecto.

Referente hasta el día de hoy se encuentran temas al respecto; de los problemas de Audición, 
Voz y Lenguaje en:

La tesis “Material Didáctico para la Terapia Auditiva Verbal para niños con implante coclear 
del instituto “Audición, Voz y Lenguaje, ÁVYL” por Iracema Sandoval Valenzuela. Realizada en 
el año de 2009”.

La Tesis “Diseño de Material Gráfico Didáctico para la enseñanza de niños con problemas 
Auditivos, de la escuela de educación  Especializado en Audición y Lenguaje “Lic. Benito 
Juárez García”, en Morelia, Michoacán” por Kerém Saraí Mota Reymundo.

Referente al tema de “Problemas de Lenguaje”, hasta el momento se ha encontrado la siguiente 
información. La “comunidad Kids Health”, es una organización dedicada a niños, es un sitio 
web especializado para la salud y el desarrollo infantil,(Kids Health, 2012),  
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/not_talk_esp.html#

El tema  “El Alumno con deficiencias auditivas en el aula regular” hasta el día de hoy se ha 
encontrado la siguiente información. La  Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
está dedicada a características del alumno con problemas de audición, principalmente en 
alumnos, dando información sobre sus recomendaciones a maestros y alumnos como ma-
teriales de referencia,  Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2012), 
http://www.monografias.com/trabajos17/deficiencias-auditivas/deficiencias-auditivas.shtml



13El tema  “Sordera y problemas auditivos” de 
la organización Bien Contigo trata temas 
como el oído que tan delicadó es, posibles 
causas de la sordera y cómo se puede evi-
tar la sordera; Bien Salud es un programa 
dedicado  para el beneficio de la persona en 
su salud. 
http://www.esmas.com/salud/enferme-
dades/ambientales/381084.html 
 
Carla Taboada Pacheco maneja en una pre-
sentación realizada por ella ciertas causas 
de los problemas de lenguaje de los niños, 
explica en general los tipos de problemas, 
transtornos, problemas tanto físicos de los 
propios niños, transtornos del habla, la voz 
y sus propias conclusiones acerca del tema.   
http://www.slideshare.net/manzanaverdero-
ja/problemas-de-lenguaje-510578

Organización: IPPLIAP (Instituto Pedagógi-
co para Problemas de Lenguaje I.A.P.).

Atiende a niños y adolescentes con problemas 
de audición, lenguaje y aprendizaje. Son una 
Institución de Asistencia Privada, sin fines de 
lucro, que brinda sus servicios sin importar la 
situación económica de sus alumnos.
http://www.ippliap.edu.mx/quienes-somos.
html. 



14 En este proyecto se perciben en el centro ÁVYL 
los  problemas de lenguaje tales como pro- 
blemas con los diptongos, pronunciación 
inadecuada de palabras, discapacidad auditiva, 
y sobre todo problemas económicos debido a 
los escasos recursos de las familias.

Hablando en cuestiones personales, el moti-
vo por el que se elige este tema en específico 
es por que se  presentaron problemas de 
lenguaje durante mi infancia, principalmente  
problemas con los diptongos (la pronunciación 
incorrecta de las palabras); Bajo mi experiencia 
en el Centro ÁVYL A.C. que lo más sobre-
saliente fue el material “gráfico” (tarjetas, 
dibujos, rompecabezas, entre otras cosas) 
que se presentaba en aquel tiempo, además 
de la ayuda de la maestra que ahora es direc-
tora general del Centro ÁVYL A.C Patricia 
Sánchez ; las carencias que se presentaron en 
aquel tiempo en cierto aspecto el desgaste del 
material, se útilizaron tarjetas principalmente y 
juguetes para atraer la atención entre ellas, 
figuras de distintos colores (cuadrado, trián-
guló y círculo, los elementales). 

En aquel tiempo por la falta de entendimiento, 
no fue apreciada la gravedad del asunto, con 
dificultad del no poder hablar, así causando 
un impedimento al desarrollo, motivo por el 
cual un niño tiene problemas de lenguaje, difi-
cultando la comunicación con los demás.  

Respecto a los temas de Audición y lenguaje, 
referente al Centro se dio la oportunidad de 
investigar a profundidad las distintas dis-
capacidades que presentan, los problemas 
de Audición, Voz y Lenguaje de los individuos, 
que se comunican de forma distinta impulsó a 
ver la importancia para ayudar a su aprendiza-
je por medio de las herramientas y conceptos 
del Diseño Gráfico.

Preguntas Directrices

¿Cómo pueden ser las alternativas de co-
municación que desde el diseño puedan 
ayudar a resolver problemas que presenta el 
Centro ÁVYL A.C en relación con la Audición, 
voz y lenguaje?

¿Qué características debe tener el objeto de 
diseño?

   Planteamiento del 
   problema



15   Objetivo general y       
particular 

General: 
Proponer desde el ámbito del diseño, alternativas de comunicación para los problemas que 
presenta el Centro ÁVYL relacionados con la Audición, Voz y Lenguaje.

Particular: 
Entender la importancia del diseño gráfico para resolver y solucionar los posibles problemas 
de comunicación que se presentan en el centro.
Determinar las necesidades existentes en el centro.
Entender cómo es la formación de los niños.
Analizar las distintas discapacidades que tienen los niños.
Reconocer las características más importantes de la ilustración y su vinculación con las 
necesidades de comunicación.
Entender cómo se manejará la ilustración ante el problema que se tiene en el centro.



16    Metodología y
   metas

Método cuantitativo: Utiliza la recolección y 
el análisis de datos para contestar preguntas 
de investigación y probar hipótesis estable-
cidas previamente y confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en 
el uso de la estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento de 
una población.

Método cualitativo: por lo común, se utiliza 
primero para descubrir y refinar preguntas 
de investigación. A veces, pero no necesa-
riamente, se prueban hipótesis. Con fre-
cuencia se basa en métodos de recolección 
de datos sin medición numérica, como las 
descripciones y las observaciones.

Mixto: Representan un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investi-
gación e implican la recolección y análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos, así como 
su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la infor-
mación recabada (metainferencias) y lograr 
un mayor entendimiento del fenómeno bajo 
estudio.

Metas: Aportar una parte del diseño gráfico 
al centro ÁVYL, dando principal importancia 
al área de Desarrollo Humano en el área del 
lenguaje, habla, programas terapéuticos.

Acción, Obtienes y Observaciones
Entender como es la formación de los niños 

en el Centro. Recopilación de datos/ Infor-
mación extra.

Entender como manejar a los niños para 
poder realizar la tesis y ayudarlos.

Analizar las distintas discapacidades que 
tienen los niños del centro. Tener conciencia de 
las diversas discapacidades que se pueden 
ver en el centro. 

Saber diferenciar a los niños de acuerdo a su 
discapacidad, para que los mismos tengan 
confianza al momento en que los trate.

Determinar las necesidades existentes en el 
centro.

Facilitar de alguna manera mi trabajo, para 
enfocarlo a ese tema en especifico. 

Reconocer las características más importantes 
del diseño inclusivo y su posible vinculación 
con las necesidades de comunicación del 
centro ÁVYL A.C

Comprensión del tema, fácil entendimiento 
y manejo del diseño inclusivo adaptándolo al 
centro. 

¿Como lograr este objetivo?
Investigando previamente y comparando.
Entender como se manejará el diseño inclu-
sivo ante el problema que se tiene en el centro. 



17Primero realizar investigación profunda acerca 
del asunto.
  
Acción 
Visita al Centro 
Recolección de información 
1 semana aprox.

Desarrollar guía de observación 
Distintas citas, cada idea para facilitar mi 
trabajo. 
2 semanas

Redactar informe de lo observado
Escribir de manera ordenada ideas de lo visto 
en el centro.
2/3 semanas

Desarrollar entrevista 
Opinión de otras personas que aportará infor-
mación a la tesis 1 semana.

Revisar material documental 
Documento escrito 
Meses.

Crear Bitácora de Información
 
Inicio después de la visita, llevar un orden de 
los eventos (Diario de trabajo). 
Meses.
Investigación 
Recopilación de Información.
Meses

Salida de Campo de Investigación ya sea al 
centro ÁVYL A.C .

Más entrevistas, investigaciones, recolección 
de información.

1 semana (visitas van variando dependiendo a 
las necesidades que se tengan conforme va 
avanzando la investigación).

Se repite acción de desarrollar guía de obser-
vación 

Complementar información a mi trabajo
2 semanas
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Capítulo 1
“Aspectos generales de la discapacidad”
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21En la sociedad actual la discapacidad es un 
tema no muy visto, la mayoría de las personas 
mantienen cierto respeto o disgusto ante las 
personas con discapacidad, en este bloque se 
hablará en específico todo sobre la discapaci-
dad, características, clasificación y un poco de 
su historia. 

De acuerdo al diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española (2010, 
pág.11):

“Es la persona incapacitada por la lesión 
congénita o adquirida para ciertos trabajos 
o movimientos, de vital importancia nos 
referirnos a la sordera como una discapaci-
dad auditiva” 

En primer lugar se da el término de 
deficiencia en la discapacidad se 
refiere a la pérdida de una función ya 
sea física o mental de la persona así lo 
afirma la Organización Mundial de la 
Salud, en su artículo de “La Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades 
y Minusvalías” elaborada en 1980 por lo 
tanto indica:

“(…)Deficiencia es la pérdida o anormalidad 
de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica”, como previamente 
estructuramos, la discapacidad conlleva el 
significado de la pérdida de facultades por 
lo cual entendemos como discapacidad “la 
restricción o ausencia (debida a una defi-
ciencia) de la capacidad de realizar una ac-

1.2.1 ¿Qué es una 
          discapacidad? 

tividad en la forma o dentro del margen que 
se considera normal para un ser humano”,las 
discapacidades dificultan la actividades coti-
dianas consideradas normales.
 
Son limitantes físico o mental. Con el 
tiempo ha ido variando; como maneja el 
término gracias a  la Organización Mundial 
de la Salud en el año de 1980 “(…) donde 
presenta un documento, “Clasificación 
Internacional de Deficiencias, Discapacidades 
y Minusvalías (CIDMM), que sirvió para 
definir a las personas con discapacidad, no 
por las causas de sus minusvalías, sino por las 
consecuencias que éstas les han generado”.

Martín Herrera (2006, pag.84) da un vistazo 
en general de los términos correctos e
incorrectos del término discapacidad los 
cuales son:

Términos correctos: “discapacidad congénita, 
persona con una amputación, persona sorda, 
persona con movilidad reducida, persona con 
discapacidad física, persona con discapacidad 
intelectual, persona con Síndrome de Down. 

Incorrecto: Defecto de nacimiento, mutilado, 
sordomudo, cojo, inválido o minusválido, 
retrasado mental o anormal, subnormal.”. 

En términos generales, la Discapacidad es la 
ausencia de alguna  función orgánica, como 
nos afirman previamente nuestros autores.
 
Otro término importante dentro del tema de la 
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Términos que influyen en el tema de la Discapacidad.

Estos tres términos explican conceptos básicos de la discapacidad; 
en pocas palabras, la deficiencia es la pérdida de  facultades del 
individuo que resulta ser la discapacidad donde limita al mismo de 
ciertas actividades, que depende de aquellas facultades donde se 
acercan a la minusvalía que son las desventajas que el individuo tiene 
hacia su desempeño.

Todo está conectado de alguna manera. Podemos concordar 
entre los autores que entre los términos de la deficiencia es la 
ausencia o pérdida de alguna función orgánica del cuerpo humano.

Este proceso dio como resultado “La Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” (CIF), 
aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2001. 

De igual forma, en la “Convención Internacional Amplia e 
Integral para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las 
Personas con Discapacidad” (CONFE), determinó su último acuer-
do Internacional ratificado por México, el día 27 de septiembre del 
2013. Utilizó el término de discapacidad y lo definió como:

“Deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.”

discapacidad es la Minusvalía dando referencia 
a las desventajas experimentadas por el 
individuo como consecuencia de las defi-
ciencias y discapacidades en su interacción y
adaptación con su entorno; el cual el diccio-
nario de la lengua española hace referencia 
al término (2010, pág.217) (…) como la situación 
desventajosa para un individuo determinado, 
consecuencia de una discapacidad, que limita 
el desempeño del individuo en función de 
edad sexo, factores sociales como culturales”. 

Comenta en el taller “Todos somos diferentes” 
realizado en noviembre del presente año la Aso-
ciación EPAC “Estrategias para la Activación de 
las Capacidades” el término minusvalía como 
situaciones que generamos en el entorno, 
y el término deficiencia como la ausencia de 
alguna función orgánica a grandes rasgos.

Afirman Asociaciones como EPAC y la Orga-
nización Mundial de la Salud donde coinciden 
en el término de la discapacidad se refiere a 
la capacidad menor al término regular que 
conlleva hacia la deficiencia en la ausencia de 
algún aspecto físico que tenga en este caso 
el niño.

A continuación se presenta una gráfica 
de manera sencilla explicando con mayor
facilidad el tema de la discapacidad:
 

Deficiencia Discapacidad Minusvalía



23Refiere la CONFE en el artículo 3 que 
lo constituye, algunos de los principios 
generales que lo integran (2012):

A) El respeto de la dignidad inherente, la 
autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la indepen-
dencia de las personas.
B) La no discriminación.
C) La participación e inclusión plenas y efec-
tivas en la sociedad.
D) El respeto por la diferencia y la aceptación 
de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y condición humanas.
E) La igualdad de oportunidades.
F) La accesibilidad.
G) La igualdad entre el hombre y la mujer.
H) El respeto a la evolución de las facultades 
de los niños y las niñas con discapacidad y 
de su derecho a preservar la identidad.

Por otra parte, es importante considerar la 
Reforma Constitucional publicada el 4 de 
diciembre de 2006, en donde al artículo 
primero, párrafo tercero incorpora.

En esta reforma se sustituyó el término 
de personas con capacidades diferentes 
por el de discapacidad, para quedar de la 
siguiente manera: 

“Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto  anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.”

La CONFE junto con la Reforma Constitucional defienden el derecho 
de las personas discapacitadas, dando el lugar que se merecen, res-
petando y valorando a los mismos, dando importancia a la igualdad 
entre individuos.

Existen 5 distintos tipos de discapacidad las cuales EPAC considera 
las más importantes son:

La discapacidad Motora
También llamada motriz, es la alteración en la funcionalidad de las 
extremidades superiores y/o inferiores. Dicha alteración se produce 
por una lesión en el sistema nervioso central (SNC) a nivel de médula 
o del encéfalo. Si la lesión acontece en esta parte del sistema ner- 
vioso, su consecuencia es la parálisis cerebral. Las causas pueden 
ser perinatales (durante el embarazo), paranatales o postnatales.

La discapacidad Visual
La alteración del sistema visual que trae como consecuencia 
dificultades en el desarrollo de actividades que requieran el uso de 
la visión. En el contexto de la discapacidad visual se encuentran las 
personas ciegas y con baja visión.

La discapacidad Intelectual
Se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento
intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual
inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó más 
de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: 

Comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, 
uso de la comunidad,autodirección, salud y seguridad, contenidos 
escolares funcionales, ocio y trabajo. La discapacidad intelectual se 
ha de manifestar antes de los 18 años de edad.

Cuadro 1. Clasificación de las discapacidades de acuerdo a la asociación  EPAC.



24 Existen diferentes tipos de discapacidad, entre ellas se 
encuentra la discapacidad física, la discapacidad sensorial y
la discapacidad mental.

Algunos criterios médicos clasifican la discapacidad según el 
esquema que más abajo se recoge:

Neonatalidad
Transmisión congénita
Sufrimiento fetal
Problemas de parto
Enfermedad
Naturaleza endogena (Producida por causas internas)
Naturaleza exógena (Producidas por causas externas)
Accidente
Doméstico
Vial
Laboral
Otras Causas
Geriatría
Envejecimiento natural
Agravamiento del envejecimiento

De acuerdo con la OMSS y las personas con discapacidad en el artí-
culo “Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad” de Carlos Egea 
García y Alicia Sarabia Sánchez elaborado en noviembre del 2001.
Atendiendo al tipo de discapacidad física/psíquica/sensorial 
este proceso:

Discapacidad Física
Tronco/columna vertebral 
Miembros superiores (M.M.S.S)
Miembros inferiores (M.M.I.I) 
Trastornos orgánicos
Lesiones endocrino-metabólicas (Diabetes, hipotiroidismo...

La discapacidad Mental
Relacionada con la discapacidad intelectual, 
es también denominada discapacidad 
cognitiva y es una disminución en las 
habilidades cognitivas e intelectuales del
individuo. 

Entre las más conocidas discapacidades 
cognitivas están: El Autismo, El síndrome 
Down, Síndrome de Asperger y el Retraso 
Mental. Cuando estudiamos la discapacidad 
cognitiva de acuerdo con la teoría de Howard 
Gardner, las personas con discapacidad 
cognitiva tendrían dificultades principalmente 
en el desarrollo de la inteligencia verbal y 
matemática, mientras que en la mayoría 
de casos conservan intactas sus demás 
inteligencias tales como artística, musical, 
interpersonal e intrapersonal.

La discapacidad de Audición y lenguaje
Se refiere a la falta o disminución para oír 
esto debido a la pérdida en algún lugar 
del aparato auditivo que más adelante se 
hablará al respecto.

Cuadro 2. Clasificación de las discapacidades de acuerdo a la 

asociación  EPAC.

De acuerdo con la “Clasificaciones sobre dis-
capacidad de la OMS” y las personas con disca-
pacidad en el artículo de Carlos Egea García y 
Alicia Sarabia Sánchez elaborado en noviembre 
del 2001.



25Enanismo-acondroplasia
Lesiones digestivas (Hepatitis, enfermedad 
del Crhn...)
Lesiones del aparato respiratorio (Asma, 
alergias respiratorias...)
Lesiones dermatológicas (Psoriasis, 
secuelas de quemaduras...) 
Lesiones del aparato genital 
(Mastectomías...)
Lesiones renales o del aparato urinario
Lesiones del aparato circulatorio 
(Enfermedades cardiovasculares, varices...)
Lesiones del sistema inmunológico (V.I.H., 
leucemia...)
Hemofilia
Problemas neurológicos / sistema nervioso 
central
Epilepsia
Esclerosis múltiple 
Secuelas de traumatismo craneoencefáli-
co/ de estado de coma
Trastornos de coordinación y equilibrio 
(Ataxia, secuelas de tumor cerebeloso...)
Parkinson
Vertigos (Enfermedad Meniere) 

Discapacidad Psíquica
Retraso mental (leve, moderado, severo, 
profundo), 
Enfemedad mental

Discapacidad Sensorial
Ceguera
Deficiencia visual
Sordera

Hipoacusia
Sordoceguera 

Otras Discapacidades
Tartamudez
Laringectomía
Disartria
Problemas de expresión

3 Clasificación de la discapacidad “Atendiendo al tipo de discapacidad 
física/psíquica/sensorial”

Concuerdan nuestros autores en la clasificación de las discapaci-
dades, las más importantes son cinco y de ellas se subdividen 
más; para resumir motora se refiere a todas las discapacidades 
físicas, la visual y auditiva referente a la discapacidad sensorial, la 
mental e Intelectual hacia toda discapacidad psíquica. 

Según la Encuesta sobre discapacidades realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), deficiencias y estado de salud, 1999.

Ésta considera hasta 36 discapacidades clasificadas en 10 
grupos diferentes:

1-Ver
2-Oír
3-Comunicarse
4-Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas
5-Desplazarse
6-Utilizar brazos y manos
7-Desplazarse fuera del hogar
8-Cuidar de sí mismo
9-Realizar las tareas del hogar
10-Relacionarse con otras personas



26 Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez 
(2001), de la OMSS indican la severidad de 
la discapacidad, hacen referencia al grado 
de dificultad para realizar una determinada 
actividad, con o sin ayudas. Teniendo en 
cuenta la misma se establecen tres grados 
de discapacidad: 

Total: Cuando la persona no puede realizar 
la actividad.
Severa: Cuando tiene gran dificultad para 
realizar la tarea.
Moderada: Cuando realiza la actividad sin 
dificultad alguna por recibir ayudas técnicas 
y/o personales, o con poca dificultad.

De acuerdo con el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI Estatal) en el 2002 en su artículo sobre 
la de discapacidad severa y autónoma define la 
Discapacidad severa:(…)

“Entendemos por personas con discapacidad 
severa (PDS) a aquellas personas con  dis-
capacidad que presentan deficiencias, li-
mitaciones en la actividad o en la partici-
pación que impiden la implicación de éstas 
en su desempeño para la vida diaria y el 
ejercicio de sus derechos como ciudadanos.”

Un pequeño texto que hace referencia a 
los temas relacionados con este documen-
to, tener una discapacidad severa contiene 
gran dificultad, como persona discapa-
citada necesita cuidados y una manera de 
educación diferente, por el  cual es nece-

sario informarse, y es de vital  importancia prevenir desde antes 
aprovechando aún cuando están en el periodo neonatal.

Una vez inspeccionado las definiciones y las clasificaciones de 
acuerdo a la OMS, se hablará de las discapacidades que se pre-
senta en el Centro ÁVYL enfocándonos más hacia nuestra 
problemática del tema el cual es de mayor importancia “la Discapacidad 
Auditiva o Sordera” donde ÁVYL es un centro especializado en cualquier 
discapacidad auditiva para el lenguaje oral y escrito con la finalidad 
de lograr en un futuro la integración de los estudiantes con los 
centros escolares y laborales. 



27“El escucha nos da la capacidad de
 abstracción y de pensamiento”

Patricia Sánchez Carranza
Directora del Centro ÁVYL 

Por parte de Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos (S/f, pág.10) ”(…)la discapacidad 
auditiva es la restricción en la función de la 
percepción de los sonidos externos, cuando 
la pérdida es de superficial a moderada, se 
necesita el uso de auxiliares auditivos donde 
pueden adquirir la lengua oral a través de 
la retroalimentación de información que
 reciben por la vía auditiva”.

En pocas palabras, es aquella que no per-
mite ya sea al niño que llegue a captar los 
sonidos, el ruido, dependiendo a la pérdida 
que se le presente que tan leve o profunda 
pueda ser, por lo cual el niño necesita el uso 
de auxiliaries y una adecuada enseñanza”.

De acuerdo al folleto que se encuentra 
dentro del libro “El maravillo sonido de la 
palabra” de Daniel Ling y Cristina Moheno 
de Manrique (2002) (…) “La pérdida auditiva 
es la anormalidad congenital más frecuente 
en los récien nacidos”. 

Del mismo, modo la tesis (Titulada) 
“Material Didáctico para la Terapia Auditiva 
Verbal para niños con implante coclear del 
instituto “Audición, Voz y Lenguaje, ÁVYL” 
por Iracema Sandoval Valenzuela (2009)

y la Tesis “Diseño de Material Gráfico 
Didáctico para la enseñanza de niños con 
problemas Auditivos, de la escuela de 
educación Especializado en Audición y 
Lenguaje “Lic. Benito Juárez García”, en 
Morelia, Michoacán” por Kerém Saraí Mota 
Reymundo (2010), definen como sordera “la 
discapacidad auditiva: (…) se le conoce como 
sordera al impedimento del sentido auditivo 
derivado de la pérdida parcial o total de la 
capacidad de escuchar”. 

“Considerada como discapacidad por que es 
un problema causado por una enfermedad, 
trauma o condición de salud, que requiere 
de cuidados especiales. Afecta a personas de 
todas las edades ya que pueden ocurrir en 
cualquier etapa de la vida. ”(Iracema, 2009, 
pág.17). Quien sufre la discapacidad no se 
desarrolla de una manera normal ya que 
experimentan un desarrollo de personalidad, 
conducta y una educación un  poco más 
lenta que una persona sin sordera, razón del 
cual  aprenden y captan de forma distinta 
el mundo. 

La discapacidad auditiva es un obstáculo 
para que los niños puedan hablar con más 
facilidad motivo que les resulta imposibilitadas 
de procesar y así la comprensión de la 
información lingüística a través del oído, evi-
ta que le lleguen sonidos y por lo consecuente 
que genere de manera normal el lenguaje, 
de acuerdo a la organización Oral Deaf, en 
su manual “Sueños Realizados” (2012, pág.3)

2.1.1 La Discapacidad Auditiva



28 La Discapacidad auditiva es un déficit total o 
parcial en la percepción auditiva. Las perso-
nas que sufren esta discapacidad tendrán pro
blemas para oír y se verá afectada su la 
capacidad de comunicación”.

Afirman los autores Santiago Torres Montereal, 
José Miguel Rodríguez Santos et.al, del libro 
”Deficiencia Auditiva” aspectos psicoevolutivos 
y educativos” (1995) que (…)” la sordera es la 
deficiencia menos visible, pero cuyas secuelas 
son las que más comprometen en el desarrollo 
superior del sujeto humano y su manifestación 
especifica más distintiva, el lenguaje. 

Sordera y mudez son dos palabras asociadas 
desde muy antiguo y de que ahí la lengua,  
a generado un vocablo “sordomudo”, pos-
teriormente la mudez como consecuencia de 
la sordera fue considerada una carencia muy 
importante.”

En consecuente la discapacidad auditiva 
es semejante al término sordera comentan 
nuestros autores, se refieren a la misma 
como una decadencia del ser a consecuencia 
de posibles factores dependiendo a los 
problemas que se tengan, la sordera es la 
deficiencia menos visible, por lo tanto, es 
muy difícil de saber a menos que se realice 
un examen o un aprueba desde pequeños.
  
Se detecta a través de una prueba de au-
diometría para percibir los problemas de in-
tensidad y frecuencia con la que se detectan 

los sonidos de acuerdo a la directora general del centro ÁVYL Patricia 
Sánchez Carranza “la Audiometría es un examen que tiene por objeto 
cifrar las alteraciones  de la audición en relación  con los estímulos 
acústicos, resultados que se anotan en un gráfico denominado 
audiograma” Para 
realizar e interpretar la audiometría es necesario conocer:

Las vibraciones acústicas. 
La fisiología de la audición. 
La fisiopatología de la audición.

El fenómeno acústico cesa a nivel de oído interno, donde la estimulación 
física es traducida en un impulso nervioso; allí la cóclea transforma el 
mensaje sonoro en potenciales nerviosos característicos que ya no son 
regidos por las leyes de la fisicoacústica, sino por la neurofisiología.

La imagen del impulso nervioso recorre la vía auditiva, donde sufre 
algunas modificaciones, resultantes de otras referencias periféricas 
o de otras funciones nerviosas, que terminan integrándola en el 
funcionamiento del Sistema Nervioso Central.

Esta imagen llega a nivel de las áreas corticales auditivas, 
donde toma cuerpo la conciencia elemental del sonido que 
le ha hecho nacer, esto corresponde al fenómeno auditivo 
neurosensorial puro. El mensaje sonoro se carga entonces de un 
valor informativo, descifrado por los centros auditivos superiores.

Todos los ruidos están constituidos por una unión más o menos 
compleja de sonidos puros; “el sonido es físicamente, una sacudida 
drástica de los elementos del medio donde existe”, siendo éste un 
gas, un líquido o un sólido, lo que significa que es una oscilación de 
partículas materiales alrededor de su posición normal de  equilibrio 
o reposo. Este movimiento oscilante es elástico y comparable al de 
la superficie del agua, debido a sus choques regulares. Se trata pues, 
de una onda sinusoidal que se traduce groseramente en el plano 



29apartado se centrará en la clasificación de hipoacusias por tres 
categorías: cantidad, cualidad y el momento de adquisición de la 
perdida auditiva en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Clasificación de Hipoacusias

(…)“Las sorderas casi nunca son absolutas, quedando siempre
algunos restos auditivos, que bien aprovechados son de gran 
ayuda inestimable en la rehabilitación, es evidente que cualquier 
sordera de transmisión, percepción o mixta es sordera precisamente 
por que conlleva una determinada cantidad de déficit auditiva.” 
(Montereal y Rodríguez, 1995, pág. 26).

Se llama Hipoacusia de conducción o transmisión, según afecte a 
las estructuras de conductivas y perceptivas simultáneamente. Se 
presentan las sub clasificaciones de las distintas Hipoacusias que 
se dividen en tres principales: (…)  Santiago Torres Monreal, José 
Miguel Rodríguez Santos et.al afirman la hipoacusia de conducción 
se refiere “A la pérdida auditiva, debido a una alteración o transmi- 
sión por la vía aérea del sonido, están localizadas en el oído externo 
o medio.

fisiológico, en dos cualidades sensoriales 
importantes.

La altura, que traduce la presencia de 
las vibraciones (ciclos / segundo o hertz).
La sonoridad, (intensidad, sensación) 
que está en función de la intensidad 
física, es decir la amplitud de las vibraciones.

Los fenómenos, auditivos como otras 
sensaciones, están regidos por la famo-
sa ley psicofísica de Weber y Fechner: “La 
sensación crece en progresión aritmética, 
cuando la excitación lo hace en progresión 
geométrica.” Dicho de otra manera, la 
sensación crece como el logaritmo de la 
excitación medida en unidad física.

Es necesario el Audiómetro que es un 
aparato de alta tecnología que consiste en 
un generador de distintas frecuencias de 
sonido, donde emite tonos puros, sonidos que 
el ser humano no está acostumbrado a 
escuchar, ya que no existen como tal en la
vida diaria. 

Las frecuencias estudiadas son: 
125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 
- 6000 y 8000 ciclos / segundo o hertz.

De acuerdo a nuestros autores  Santia-
go Torres Monreal, José Miguel Rodríguez 
Santos (et.al), de su libro de la deficiencia 
auditiva “Aspectos psicoevolutivos y edu-
cativos (1995, pág. 24) en donde en este

Criterios Tipos de Hipoacusia 

Cantidad             20-40 dB Leve o ligera
                                40-60 Moderada

                                      60-90 Severa
                                             >90dB Profunda

Cualidad                                         Hipoacusia de transmisión 
                                                                  Hipoacusia de percepción

                                                Hipoacusia mixta
Momento de Adquisición Prelocutivas (<3 a 5 años)

                                                            Postlocutivas(>5 años)



30 2.1.2 El Sistema Auditivo Daniel Ling (2002, pág.31-35), de su 
libro “El maravilloso Mundo de la 
Palabra” nos habla del sistema auditivo 
(…) “El oído externo sirve para introducir la 
energía acústica dentro del canal auditivo.” 

En pocas palabras, la función de nuestro 
sistema auditivo es, esencialmente, trans-
formar las variaciones de presión originadas 
por la propagación de las ondas sonoras en 
el aire en impulsos eléctricos (variaciones 
de potencial), información que los nervios 
acústicos transmiten a nuestro cerebro para 
la asignación de significados comenta la 
maestra Jimena Cueva Villagómez en 
octubre del presente año.

Asi mismo Francisco Mendez Oteo (1982, 
pág.157) explica “el nervio auditivo nace de 
dos ramas en el surco bulboprotuberancial 
por fuera del intermediario. 

Se dirige al conducto auditivo interno y 
se divide en dos nervios: Nervio vestibular 
que se distribuye en el sáculo, utrículo y 
en los tres conductos semicirculares; y el 
Nerviococlear que se dirige al caracol y se 
reparte en todo el órgano auditivo. Es un 
miembro sensorial.

Para el ser humano el oído es una de las 
partes de mayor importancia en el cuer-
po humano ya que con el se puede oír, en 
pocas palabras, el oído humano convierte 
las ondas sonoras en señales eléctricas 
que se transmiten por el nervio auditivo 
hasta el cerebro, en donde el sonido es 

interpretado. La función del oído humano es 
convertir los impulsos eléctricos en ondas so-
noras, transformar los impulsos nerviosos en 
ondas sonoras, convertir las ondas sonoras 
en impulsos electroquímicos, transformar los 
impulsos mecánicos en ondas sonoras.

Medel en su página http://www.medel.
com/es/anatomy-of-the-ear/ y Daniel Ling 
(2002) afirma que el oído puede dividirse en 
tres partes: oído externo, medio e interno.

Gracias al oído medio es por donde el 
sonido entra a través del canal auditivo y así 
llega al sistema sensorial ubicado dentro del 
cráneo. El oído se clasisfica en externo, me-
dio e interno.

“El oído externo consta de: hueso, 
canal auditivo externo, el lóbulo, el oído 
medio de un tímpano, estribo con ventana 
oval y un proceso mastoideo. En el oído 
externo las ondas son recogidas por el 
pabellón que las conduce a tráves del 
conducto auditivo hacia la membrana 
del timpano. “El oído medio es una cavidad 
limitada por el timpano por un lado, y porque 
a base de la coclea por el otro. En su interior 
hay tres huesecillos, denominados martillo, 
yunque y estribo. La cabeza del martillo 
se apoya sobre el timpano y se transmite 
vibraciones a tráves del yunque al estribo.

A su vez este último se apoya en una de 
las dos membranas que cierran la cóclea, la
ventana oval.



31El propósito tanto del oído externo como interno es conducir las on-
das sonoras desde fuera hasta la cóclea, en este caso a los indi-
viduos con problemas de audición les falla este punto, en caso de 
un sordo es en donde los canales no permite el paso del sonido 
desde el oido externo hasta la cóclea y es en donde es necesario 
un aparato coclear (…) “Cabe señalar que los deterioros auditivos 
conductivos no son un gran obstáculo para la adquisición de lenguaje 
hablado, siempre y cuando reconozcan a tiempo y sean tratados clíni-
camente. En el peor de los casos, se produce una pérdida modera-
da de la audición, ya que éste impedimento conductivo atenúa los 
sonidos a lo largo del rango de todas las frecuencias y en esta forma, 
los aparatos  auditivos  se usan con efectividad para  supercar sus efec-
tos”. (Daniel Ling, 2002) 

La audición funciona de acuerdo a la organización MEDEL (en su 
página http://www.medel.com/es/how-hearing-works/ )“El sonido 
se canaliza en el conducto auditivo y provoca el movimiento del 
tímpano, el tímpano vibra con el sonido. Las vibraciones del soni-
do se desplazan por la cadena de huesecillos hasta la cóclea, las 
vibraciones del sonido hacen que el fluido de la cóclea se mue-
va, el movimiento de este fluido hace que las células ciliadas se 
inclinen. Las células ciliadas producen señales neurales que son 
captadas por el nervio auditivo. Las células ciliadas de un extremo 
de la cóclea envían información de los sonidos graves, y las células 
ciliadas del otro extremo envían información de los sonidos agudos, 
el nervio auditivo envía las señales al cerebro, donde se interpretan 
como sonidos”

En sencillos pasos te va explicando como es que el sonido va 
pasando ante el oído y su correcto funcionamiento, una breve 
síntesis del tema, antes de pasar a la Pérdida Auditiva como tal.

El oído interno: consta de canales semicir-
culares, un vestibulo, un nervio vestibular, 
nervio facial, cóclea, trompa de Eustaquio, 
ventana oval y la faringe. Las señales de la 
cóclea son codificadas y transformadas en 
impulsos electroquímicos que se propagan 
por el medio acustico hasta llegar al cere-
bro. (Daniel Ling,2002)

A continuación se presenta una imagen 
de las partes del oído el cual se explicaron 
anteriormente:

Imagen 1- Oído externo, oído medio y oido interno (Daniel 
Ling, 2002).



32 Las pérdidas auditivas pueden ser desde una 
dificultad para oír sonidos suaves o entender el 
habla, hasta una sordera completa. La pérdida 
auditiva no es como escuchar los sonidos con 
el volumen muy bajo. Pero existen general-
mente ciertos sonidos o tonos que son más 
difíciles de oír que otros. 

Todos experimentamos cierto grado de 
pérdida auditiva, ya que es un proceso natu-
ral de la edad. Entre los 30 y 40 años, las 
células ciliadas del oído interno comienzan 
a morir. El proceso  es muy diferente para cada 
persona. 

Existen tres tipos principales de pérdida 
auditiva: permanente, congénita y conductiva, 
cada tipo de pérdida afecta una parte diferente 
del oído y tiene una variedad de causas. Puede 
ser resultado de la edad, infecciones de oído, 
exposición a sonidos fuertes, ciertos medica-
mentos y drogas, o daños en las estructuras del 
oído interno.

Los profesionales generalmente describen 
las pérdidas auditivas según distintos grados, 
de acuerdo a la directora general del Centro 
Patricia Sánchez Carranza ( Octubre, 2012)  
alguna de las causas de la pérdida auditiva son:

Otitis Media
También llamada infección de oído medio. 
Es la causa más común de pérdidas
auditivas conductivas en niños.  El oído me-
dio comienza a inflamarse y a llenarse de 
fluido no permitiendo que la caja del tím-
pano vibre adecuadamente. 

2.1.3 Tipos de Pérdida Auditiva Esta inflamación puede ser el resultados de 
un virus o una infección respiratoria.  

Los síntomas incluyen:
Drenaje,enrojecimiento, dolor de oído,
irritación, pérdida auditiva, fiebre y supura-
ción de oído. 

La mayoría de los casos se curan con 
antibióticos. En algunos casos es necesario 
colocar tubos de ventilación.

Otosclerosis
Otosclerosis es la causa más común de 
pérdida auditiva en adultos. 

Causada por acumulación de calcio 
alrededor del estribo (huecesillo del oído 
medio), evitando que el mismo vibre y envíe 
la señal sonora hacia el oído interno. 

Más del 90% de las personas con 
otosclerosis pueden volver a tener audición 
normal luego de una cirugía. 

Otras causas
Bloqueo temporario (ej. alergias, infecciones 
de oído externo, tapón de cerumen o fluido 
debido al frío).
Perforación timpánica. 
Fractura de huecesillo/s de oído medio. 

De acuerdo a la Oral Deaf (2004, pág.7) de 
su manual “Sueños Realizados”, afirma que, 
hay tres tipos de pérdida auditiva:
Permanente
Es causada por una infección en el oído 



33¿Qué es la sordera? De acuerdo a el 
grupo Otorrinolaringológico de Cuernavaca 
(2012) afirman que la sordera ó hipoacusia, 
“es el deterioro de las capacidades auditivas, 
que puede ocurrir en forma súbita ó bien 
gradualmente a través del tiempo y que 
puede variar de una pérdida muy superficial 
hasta una sordera profunda ó total. Es un 
problema de salud muy frecuente, se estima 
que en EUA más de 28 millones de perso-
nas sufren de algún tipo de pérdida auditiva, 
siendo las personas de tercera edad las más 
afectadas, ya que del 20 al 40% de las perso-
nas de 65 años ó más sufren de problemas 
auditivos”.

Los niños de preescolar  pueden verse 
afectados, lo cual puede resultar, si no 
se identifica a tiempo, problemas para 
desarrollar un lenguaje adecuado y una mala 
integración social.

Y como bien lo comentan autores como 
Santiago Torres Monreal, José Miguel Ro-
dríguez Santos et.al en su libro “Deficiencia 
Auditiva ”(1995, pág.31) afirma que la sordera 
debe ser diagnosticada, tanto cualita-
tivamente como cuantitativamente, como 
paso previo a su tratamiento que puede ser 
de 2 tipos (…)”1) Técnico: que corresponde al 
tema de audio prótesis; 2) Médico quirúr-
gico: que comprende la mediación y opera-
ciones para devolver o mejorar la función audi-
tiva de las estructuras fisiológicas de la audición.

interno o nervio auditivo, son muchas y 
dife- rentes las causas que lo provocan, por 
ejemplo el usos de medicamentos.
Congénita
Se presenta en cada tres o seis niños récien 
nacidos por cada mil y es resultado de la 
herencia de los genes de padres de este 
problema.
Conductiva
Es causada por una infección en la parte 
exterior del oído  medio y es la segunda causa 
más común de las consultas con el pedia-
tra, otra causa común de la pérdida auditiva 
conductive es la inflamación u obstrucción 
del canal auditivo. Esta puede ser tratada por 
medio de medicinas o por cirugía por lo tanto 
es permanente.

Concordamos que la perdida auditiva es 
motivo de diversos medios, dependiendo a 
las causas de las mismas, dependen de los 
niveles de pérdida, ademas de ciertos facto-
res como la edad, la causa o enfermedad de 
la misma. Sin embargo en esta sección se 
hablará referente sobre los niños del centro 
para la fácil comprensión de los problemas 
que se tiene.

La infancia es una etapa durante el cual se va 
madurando las facultades involucradas con 
el desarrollo del lenguaje, los sentidos, las 
capacidades mentales,etc.

2.1.4 La Sordera en los Niños



34 ¿Cuáles son las causas de la sordera?
Tiene diferentes variables desde oír 
constantemente un sonido muy alto. Puede 
ser causada por un problema mecánico, 
esto quiere decir que se tenga un problema 
desde el oído externo al interno (hipoacusia 
conductiva)(…) “este tipo de problemas 
pueden ser tan banales como un tapón 
de cerilla en el conducto auditivo ó bien 
ser de mayor consideración como una 
perforación de la membrana del Tímpano ó 
una alteración de los huesecillos del oído 
medio (martillo, yunque y estribo) causadas 
ya sea por problemas infecciosos (otitis 
media aguda y crónica), traumas ó golpes. 
En los niños, es la acumulación de líquido 
ó moco dentro del oído medio (otitis media 
con efusión) es la causa más común de 
sordera en niños” (Grupo Otorrinolaringológico 
de Cuernavaca ,2012).

De acuerdo a la directora Patricia 
Sánchez (Octubre 2012) otras causas de 
sordera afectan a las partes del oído es la 
cóclea ó caracol en el oído interno, el nervio 
auditivo ó las vías auditivas centrales que 
unen estas estructuras con las áreas del 
cerebro encargadas de la audición (hipoacusia 
neurosensorial). Estas pueden ser afectadas 
por algunos medicamentos (ototóxicos), 
principalmente algunos antibióticos como 
la amikacina ó la gentamicina, infecciones 
(laberintitis, meningitis), tumores, lesiones 
craneales, fracturas de hueso temporal, etc. 

Muy frecuentemente la sordera es resultante de 
una combinación de causas (hipoacusia mixta).

Así mismo afirman nuestros autores Thor, Adams, Braunwald, Issel-
bacher y Petersdorf (1984, pág.128) en su libro Medicina Interna  “la 
sordera es frecuente y explican que la sordera puede ser de dos tipos 
con sus causas las cuales son: Sordera nerviosa (que se da a causa 
de enfermedad coclear o interrupción de las fibras nerviosas), y la 
Sordera de conducción (causada por enfermedad del oído medio, o 
por inclusión del conducto externo).” 

Otros tipos de causas de acuerdo a la organización MEDEL (2013, 
http://www.medel.com/es/hearingloss/?titel=Types%20of%20
Hearing%20Loss&) tienen que ver como vimos previamente la
pérdida auditiva que se este tratando si es auditiva conductiva, 
neurosensorial, mixta o retrococlear, en su finalidad cualquier 
pérdidad auditiva se puede solucionar con medicamento o cirugía.

2.5.1 Clasificación de las hipoacusias en el niño.

Afirma el Servicio de Salud Metropolitano Oriente a través de la 
Subdirección de Gestión Asistencial en su protocolo “Referencia 
y Contrarreferencia Hipoacusia adultos– SSMO” (2010, diciembre) 
como “Hipoacusia como pérdida auditiva , la que  según el grado 
puede tener diversos niveles de repercusión en las actividades de la vida 
diaria”, dependiendo el  grado de perdida auditiva y siguiendo las nor-
mas de A.N.S.I (1969”):

1.- Normoaudición: El umbral de audición no sobrepasa los 20 dB 
H.L., en la gama de frecuencias conversacionales.
2.- Hipoacusia leve: Umbrales auditivos situados entre los 20 y 
40 dB H.L., en el que no tienen alteraciones significativas en la ad-
quisición y desarrollo del lenguaje.
3.- Hipoacusia media: Pérdida auditiva entre 40 y 70 dB H.L., en el 
que no percibe la palabra hablada, salvo la que está emitida a una 
fuente de intensidad, lo que implica dificultades para la comprensión 
y el desarrollo del lenguaje.
4.- Hipoacusia severa: Pérdida auditiva entre 70 y 90 dB H.L., no 
oye la voz, excepto cuando se eleva mucho. Se utiliza la lectura 
labial y es imprescindible el empleo de audífonos y apoyo



35logopédico para alcanzar el desarrollo del 
lenguaje.
5.- Hipoacusia profunda: Pérdida auditiva 
que supera los 90 dB H.L., en la que afecta 
las funciones de alerta y orientación, estruc-
turación, temporo-espacial y desarrollo
intelectual y social.“Según la localización de la 
pérdida, es decir topográficamente”.

1.- Conductivas:  Alteración en la transmi- 
sión del sonido a través del oído externo y 
medio.
2.- Neurosensoriales: Se produce una 
lesión en el oído interno (huesecillos, cóclea, 
otitis) o vía nerviosa auditiva.
3.- Mixta: Obedecen a causas neurosensoriales.

Según el momento de aparición:
1.- Prelocutivas: Antes del desarrollo del 
lenguaje.
2.-Postlocutivas: Se tiene adquirido el lenguaje.

Según el tipo de enseñanza o el tipo de educación:
1.- Oralistas: Son los que le enseñan a la 
adquisición del lenguaje oral y escrito, por 
vía oral. Pueden ser por medio de sistemas:

Sistema bimodal: Estructura oral, pero 
utilizando el lenguaje de signos.
Palabra complementada: Lenguaje oral 
pero que utilizan unos signos al lado de la 
boca, para facilitar la lectura labial.
2.- No oralistas: a los que enseñan el
lenguaje a través de otros sistemas, como 
puede ser el lenguaje de signos.

La orientación y el tratamiento varían 

sensiblemente en un caso a otro. Además  de la clasificación de las 
sorderas que ya se ha mencionado,de acuedo a los doctores Dr.Victor 
Trujillo Valdez y al Dr Carlos A. Estrada Tritán en los niños es posible 
a su vez clasificarlas como:

“Prelocutivas ó prelinguales: es decir aquel las  que in ic ian 
antes de que se desarrolle el lenguaje.
Postlocutivas ó postlinguales: que son aquellas que inician 
después de haberse desarrollado el lenguaje.

En este caso, las sorderas prelocutivas profundas son las que más 
consecuencias tienen, no solamente en el desarrollo del lenguaje, 
sino también en el desarrollo del pensamiento, que se vuelve menos 
abstracto y más concreto, en el desarrollo de la memoria, principal-
mente la memoria a corto plazo, la personalidad y las habilidades 
de aprendizaje”.

A causa de esto, y a la necesidad de realizar una estimulación 
temprana para garantizar un adecuado desarrollo, es necesario 
realizar un diagnóstico oportuno, mediante la evaluación sistemática 
de la audición en los recién nacidos, y en base a esto, la adaptación 
de una prótesis auditiva y la rehabilitación adecuada.

Se realizan usualmente dos tipos de estudios los que se utilizan para 
evaluar la audición en los niños de este grupo de edad: las emisiones 
otoacústicas y los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral, 
éste último, es la herramienta estándar para la detección de sordera 
en niños, pero que requiere de un equipo especializado.

El tratamiento de la sordera varía en los niños de acuerdo a la causa, 
en que casos las sorderas sean de transmisión ó conductivas, y el 
tratamiento puede ser bien médico, con medicamentos y antibióticos en 
caso de causas infecciosas como la otitis media aguda, ó tratamiento 
quirúrgico dirigido a reconstruir las estructuras del oído medio 
encargadas de la transmisión del sonido. “En el caso de las sorderas 
neurosensoriales, las cuales se consideran en general incurables la 
adaptación de una prótesis auditiva en forma temprana resulta 



36 esencial para el adecuado desarrollo del len-
guaje, aprovechando la plasticidad cerebral 
durante los primeros años de vida”. Grupo 
Otorrinolaringológico de Cuernavaca, 2012).

La prótesis auditiva adecuada se elegirá de
acuerdo a la profundidad y tipo de la 
sordera, que estará determinada por los 
estudios realizados al niño, y entre las 
diferentes opciones se encuentran los 
auxiliares auditivos externos y los implan-
tes cocleares. Nuestros especialistas con-
cuerdan dependiendo en la localización 
de la pérdida en las cuales se dividen las 
conductivas debido a una lesión en el oído 
externo y medio,neurosensoriales debido 
a un problema del oído interno y mixta 
combinación de las dos anteriores.

Pueden ser muy variadas (aumento de masa 
como tumores,inflamaciones, cuerpos extraños, 
tapones..) que provocan pérdidas en la
transmisión de sonidos de frecuencias 
altas: pérdida de elasticidad como perforación 
timpánica, anquilosis de la cadena, etc., que 
provocan en las frecuencias bajas (aumentos 
de fricción (mala articulación de la cadena);
otra hipoacusia es la de percepción, sensorial 
o neurosensorial en donde también son 
denominadas hipoacusias cocleares por 
presentar alteraciones en la función de 
traducción del sonido en las células ciliadas, 
localizadas en la cóclea. Tanto las cocleares 
como las retrococleares suelen causar 
reclutamiento, que consiste en una dis-
minución de la dinámica del oído, por lo 
que no es normal que no se alcance el 

100% de inteligibilidad agotando las posibilidades de aumento de 
señal. Por última clasificación de las hipoacusias es la mixta donde se 
encuentran afectados simultáneamente los oídos externo, medio e 
interno. En estos casos, las pérdidas e superior a 20 dB y si se com-
paran las audiometrías ósea y aérea las diferencia suele ser mayor 
de 10dB.”

Estos Autores como Santiago Torres Monreal, José Miguel Rodríguez 
Santos et.al, nos aportan junto a otros autores y asociaciones la 
perspectiva de los problemas de la audición, hasta llegar a las 
clasificaciones de las hipoacusias que hacen referencia a la 
problemática del oído con todas sus partes, previamente dicho que 
las causas de la sordera observamos que dependen de diversos
factores que pueden llegar a complicarse, en su mayoría no son 
permanentes a menos que no se intervengan por un especialista.

2.5.2 La Sordera Súbita
La sordera súbita es considerada por la Oral Deaf en la actualidad como 
una Urgencia Médica, donde es esencial el tiempo en que se tarda en 
iniciar el tratamiento adecuado para la recuperación de la audición.

¿Qué es la sordera súbita?
De acuerdo al Dr. Carlos A. Estrada y la Dr. Víctor Trujillo Valdez 
(2012) (…)“es aquella que se presenta en forma repentina, general-
mente en uno de los oídos, y que progresa rápidamente pudiendo 
llegar a la sordera total (llamada anacusia) en un período de días (en 
general se considera un período no mayor a 3 días). Puede asociarse 
a la presencia de zumbido (ruido) en el oído afectado y mareo 
ó vértigo”.

¿Qué ocasiona la sordera súbita?
Las causas son muy variadas, siendo las más aceptadas la secundaria a 
una infección de tipo viral, (Ej. Meningitis, rubéola, sarampión, HIV, 
virus herpes) alteraciones vasculares (Ej. accidentes vasculares cere-
brales) y la asociada a enfermedades de tipo autoinmune (Granulo-
matosis de Wegener, enfermedad autoinmune del oído interno), sin 
embargo, debido a la dificultad de realizar el diagnóstico de algunas 



37de estas enfermedades, la mayoría de las sor-
deras súbitas se clasifican como idiopáticas, 
es decir, sin una causa determinada.

El manejo de la sordera súbita es considerada 
una emergencia médica como previamente 
habíamos comentado, aunque se ha reporta-
do que hasta un 60% de los pacientes pueden 
presentar una recuperación espontánea, 
el inicio pronto del tratamiento mejora las 
posibilidades de una recuperación en la 
mayoría de los pacientes. Lo más importante 
sería el diagnóstico oportuno, la evaluación 
especializada a fin de descartar patologías 
que requerirán otras modalidades de 
tratamiento, como son los tumores, y la 
implantación de un tratamiento pronto y 
adecuado.

Por desgracia cuando los niños sufren 
de problemas auditivos como lo es la 
sordera, se  ven imposibilitados a tener el mis-
mo desarrollo que los niños que no tienen 
problemas de sordera. 

Habitualmente la sordera súbita es de naturaleza 
idiomática. Se han propuesto distintas cau-
sas como son la viral, vascular, rotura de las 
membranas del oído interno (ó cualquier 
otro otro tipo de trumatismos ó lesiones), 
inmunológica (enfermedad autoinmune 
del oído interno), infecciosas, alérgicas, así 
como cualquier combinación de éstas. 

Otra posible causa es la existencia de tumoración 
(tumores del VIII par o nervio auditivo).

Por lo anterior, los padecimientos deben 
abordarse por un especialista (otorrino-
laringólogo) desde un completo historial 
clínico del paciente. Dependiendo de ello, 
se determinará el realizar estudios adicionales 
para encontrar la causa más probable. Uno de 
los estudios de diagnóstico que se efectúa 
en la mayoría de los casos es la Audiometría, la 
cual mide el nivel de pérdida auditiva, así como 
también ayuda a diferenciar la hipoacusia 
neurosensorial de la conductiva.

Este tema en especial es de importancia 
para los posibles pacientes (niños, adultos) 
puedan a llegar a entender los problemas 
que se tienen, investigar lo que pueden 
llegar a hacer para mejorar y no quedarse 
estancados en su sordera.

2.5.4 Guía de Desarrollo Auditivo
De acuerdo al folleto que se encuentra 
dentro del libro “El maravillo sonido de la 
palabra” de Daniel Ling y Cristina Moheno 
de Manrique (2002), habla del desarrollo 
normal de un bebé dependiendo los meses 
de edad, por el cual nos da la información 
a continuación: Diagnóstico de acuerdo a la directora del 

centro ÁVYL Patricia Sánchez (2 de Diciem-
bre 2012)



38 De 0 a 4 meses
La mayoría de los bebes se asustan con ruidos 
fuertes. Parecen calmarse y dejan de llorar al 
escuchar la voz de su mamá. Alrededor de 
los 3 o 4 meses, los bebés voltean la cabeza 
hacia sonidos fuertes.

De 4 a 8 meses
La mayoría de los bebés voltean la cabeza y 
buscan la fuente sonora cuando el sonido se 
produce fuera de su visión.
Les agradan y llama su atención los juguetes 
musicales.
Aproximadamente a los seis meses 
comienzan a hacer balbuceos.

De 8 a 12 meses
Modulan la entonación hacia sonidos y frases 
graves y agudas.
Voltean hacia fuentes sonoras  suaves y al 
llamado de su nombre.
Disfrutan la música y responden bailando, 
meciéndose o cantando.

De 12 a 16 meses
Comprenden muchas palabras y se expresan.
Los niños empiezan con el uso de sustantivos, comienzan a 
entender que cada cosa o persona tiene palabra que le corresponde, 
empieza a utilizar oraciones con dos palabras.
Su vocabulario pasa de doscientas a cuatrocientas palabras.
Su calidad de voz es buena y normal.
   
15 a los 18 Meses  
Obedece una instrucción simple como por ejemplo, “dame la pelota” 
sin que se le demuestre previamente.
Utiliza palabras que ha aprendido.
Utiliza frases de 2 a 3 palabras para hablar y pedir cosas.
Sabe entre 10 y 20 palabras.
Señala algunas partes del cuerpo si se les pide.

18 A Los 24 Meses 
Comprende preguntas simples de “sí-no” (“¿Tienes hambre?”).
Comprende frases simples (“en la taza”, “en la mesa”).
Se divierte cuando les leen.
Señala ilustraciones cuando se le pide.

24 A Los 36 Meses 
Comprende “ahora no” y “basta”.
Elige objetos por su tamaño (“grande”, “pequeño”).
Obedece instrucciones que implican dos acciones, como por 
ejemplo, “busca tus zapatos y ven aquí”.
Comprende muchas palabras referidas a acciones (“correr”, “saltar”).

Cuadro 4. Guía de desarrollo Auditivo



39Otro de nuestros autores relacionado al tema 
de la Guía de desarrollo nos habla la Máster 
en Lenguaje y Audición Fonoaudióloga y
Audióloga Protésica Erica Flieg en su propia 
página  oír y hablar afirma …( 2002) “La Audición 
comienza a desarrollarse desde las primeras 
etapas del crecimiento fetal y se completa al 
nacer. Aunque cada niño evoluciona de forma 
diferente en las etapas del crecimiento y el 
desarrollo, existen algunas pautas en relación 
con la edad que pueden ayudarte a observar 
y determinar si tu niño puede tener algún 
retraso o problema durante su desarrollo.”

Estos dos autores concuerdan en que 
todo depende de los meses de edad del 
bebé, se da la información que se necesita para 
determinar algún problema ya sea de retraso
durante su desarrollo siendo esencial la 
previa información para resolver dudas que 
se presentan ya sea a padres preocupados 
o educadores.

“El Maravilloso Sonido de la Palabra, 
Programa auditivo-verbal para niños con 
pérdida auditiva”, Daniel Ling y Cristina 
Moheno de Marique, (2002, pág.10), 
nos hace referencia de lo que trata el 
impedimento auditivo afirmando que:

El impedimento auditivo puede ser 
tan leve que simplemente no se nota, 
o tan grave que puede constituir una 
perdida total o casi total de la función auditiva 
(habitualmente, aunque no siempre afecta 
a ambos oídos). (…) ”Los niños que pueden
beneficiarse de la terapia Auditivo verbal son 

casi incapaces de oír mucho o casi no oyen, 
el habla a menos que se le adapten auxiliares 
auditivos apropiados que hablaremos más
adelante” (Ling, Moheno de Marique,2002,pág.10).

“El impedimento auditivo puede clasificarse 
en cuando promedian las frecuencias: bajas, 
medias y agudas, como pérdida superficial: 
media, severa, profunda o total, y se mide en 
decibeles (dB). 

De acuedo a la Directora del centro ÁVYL “Patri-
cia Sánchez Carranza “en una entrevista realiza-
da el mes de Octubre del 2013, comenta de las 
distintas pérdidas y el rango de intensidad hasta 
donde se puede oír con mayor facilidad”. 

“(…) Con la pérdida superficial (en rango de 
intensidad de 20 dB) puede oírse con poca 
o ninguna dificultad lo que dice la gente que 
está cerca.

Con pérdida media o moderada (41 a 60 dB) 
puede oirse el lenguaje pero no claramente, 
y los auxiliaries auditivos se hacen necesarios.

Con pérdida severa (61 a 90 dB) el nivel de lenguaje 
es una conversación completamente inaudible, a 
menos que se lleven auxiliaries auditivos.

Cuando se usan auxiliaries con pérdida profunda (más 
de 90 dB) algo de habla (a menudo mucho) 
puede oírse, aunque algunos aspectos del 
habla permanecen inaudibles.”

De modo, si no hay problemas significativos 
adicionales que interfieran con el aprendizaje, 

2.1.5 El Impedimento Auditivo



40 el impedimento auditivo no es una barrera insu-
perable para el desarrollo del lenguaje hablado 
para los niños por motivo que existen centros 
de ayuda, para que puedan enfrentar más 
adelante de manera normal su vida en todos 
los aspectos.

Cuando la pérdida auditiva no es funcional 
para la vida diaria, la adquisición de la lengua 
oral no se da de manera natural es por ello 
que utilizan la visión como principal vía de 
entrada de la información para aprender y 
para comunicarse, por lo que la lengua natural 
de las personas con esta condición es la Len-
gua de Señas Mexicana de acuerdo al taller de 
“Todos somos diferentes” de la Organización 
EPAC nos dice que “lengua de señas de una 
comunidad de sordos, consiste en una serie 
de signos gestuales articulados con las manos 
y acompañados de expresiones faciales, mira-
da intencional y movimiento corporal, dotado 
de función lingüística, forma parte del patri-
monio lingüístico de dicha comunidad. Es tan 
rica y compleja en gramática y vocabulario 
como cualquier lengua oral”.

La lengua de señas es el medio de comu-
nicación que utilizan las comunidades de 
sordos. Los sordos buscan una identidad 
lingüística y cultural al encontrarse con otros 
sordos, lo cual le permite tener una convi-
vencia de naturaleza visual. Las lenguas 
de señas implican una señal que se pro-
duce principalmente con las manos y se 
recibe visualmente, suponen una modalidad 
viso-manual, a diferencia de las lenguas

orales que son acústico-vocales. La entrada de la información, la 
que permite una posterior comprensión de los mensajes, se realiza 
básicamente a través de la visión.

La cultura del sordo está centrada en la percepción visual, su mundo 
está basado en la vista y su idioma es la lengua de señas.

“La lengua de señas, al igual que la lengua oral, posee cadencia,
ritmo, énfasis, pausas y duración que inciden de manera importante 
en la comprensión y expresión del mensaje que está comunicando. 

Es por ello que en su aprendizaje deben considerarse tres etapas 
importantes, movimiento, sentimiento y lenguaje” Patricia Sánchez, 
Octubre, 2012. De acuerdo a la EPAC en su taller “Todos somos 
diferentes” La lengua de señas es:

Un lenguaje natural con gramática propia. 
Es natural, capaz de decir su pensamiento con el movimiento de 
las  manos. 
Es la lengua materna del sordo. 
Es la forma comunicativa natural de los sordos. 
Varía de una comunidad a otra. 
No es un lenguaje artificial. 
Contribuye al desarrollo de capacidades para la lectura, escritura y 
las  matemáticas. 
Facilita la comunicación en edades tempranas. 
Tiene capacidad para crear su propio léxico. 
Carece de remodificación escrita. 
Es fácil y rápido de aprender.

El aprendizaje de la Lengua de Señas requiere: 

Aprender a organizar la relación entre signos y su orden de 
presentación (espacial). 
Desarrollo de habilidades y rápidez en los dedos y manos, Utilización 
del cuerpo, entrenamiento expresivo y perceptivo. 
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y la Organización EPAC consideran que el 
llamado lenguaje de los sordos no es pri-
mordial para elIos (es su lengua madre) no 
es tan necesario aprender si se alcanza a 
detectar el problema desde niño, sólo se 
llega a intervir, en casos necesarios (ya sea 
adulto o joven que no pueda o no desee 
aprender, a escuchar y hablar).

Para los sordos lo más importante son las 
expresiones faciales y  lo visual, es el modo 
en que se pueden llegar a comunicar, otro 
de los aspectos factibles para la educación 
de los sordos es paciencia, dar el tiempo 
necesario a la persona para realizar las cosas 
es un punto muy importante a considerar.

Imagen 2. Lenguaje de señas. 
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la Maestra Jimena Marisol Cueva Villagó-
mez del Centro ÁVYL realizado en el mes 
de octubre del 2012, se habló de que el 
aprendizaje se define como “(…)la actividad 
mediante el cual la información se adquiere 
a través de una experiencia y pasa a formar 
parte del repertorio de datos, también puede 
definirse como el proceso de adquirir el 
conocimiento, habilidad, actitud o valor 
a través de la experiencia o la enseñanza. 
Técnicamente  es un cambio en la conducta 
del sujeto como resultado de la experiencia, 
provocado por la unión de un estímulo y 
una respuesta.”  

Así mismo, existen diversas teorías de apren-
dizaje: Como lo den la Teoría Constructivista, 
Teoría Piaget “Las 6 etapas de desarrollo en 
el niño”, Aprendizaje según Vigotsky, tipos de 
aprendizaje Ausbel. Mismas que se explican a 
continuación:

Teoría Constructivista 
De acuerdo a Mariangeles Payers se 
denomina así a un movimiento que afirma 
que el conocimiento de todas las cosas es 
un proceso mental del individuo, que se 
desarrolla de manera interna conforme el 
individuo obtiene información e interactúa 
con su entorno. Ve el aprendizaje como un 
proceso en el cuál el estudiante construye 
activamente ideas o conceptos basados 
en conocimientos presentes y pasados. (…) 
“es una posición compartida por diferentes 

2.2 El aprendizaje tendencias de la investigación psicológica 
y educativa. Entre ellas se encuentran las 
teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky 
(1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner 
(1960), y aún cuando ninguno de ellos se 
denominó como constructivista sus ideas y 
propuestas claramente ilustran las ideas de 
esta corriente”. 

Teoría principal en Piaget 
El Modelo de Piaget tiene como idea
principal la inteligencia como proceso de la 
naturaleza biológica.

Para Piaget, el ser humano es un organismo 
vivo que llega al mundo con una herencia
biológica que afectará su inteligencia.

Además menciona que la mente humana 
trabaja en términos de “dos funciones in-
variantes” organización refiriendo como un 
sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 
objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar 
conformados por otros subsistemas relacio-
nados que cumplen funciones específicas.

Y adaptación que es un proceso biológico 
que sufre todo organismo viv iente al 
acomodarse a las condiciones en las 
cuales existe. Esta teoría se divide  en cuatro 
periodos importantes, los cuales son:

a) Etapa sensorio motora (recién nacidos 
hasta niños de dos años)
Mecanismos reflejos congénitos 
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Coordinación  de los esquemas motores
Nuevos descubrimientos por experimentación
Nuevas representaciones mentales
b) Etapa pre conceptual (de dos a cuatro años) 
intuitivo (de cuatro a siete años)
c)Etapa de las operaciones concretas (de siete 
a once años)
d)Etapa de las operaciones formales (va de 
los once hacia delante)

Teoría del aprendizaje en Vigotzky 
La educación es un hecho natural al desarrollo 
humano y el proceso de desarrollo no coincide 
con el aprendizaje, sigue y crea una zona de 
desarrollo potencial como la distancia entre el 
nivel de desarrollo potencial.

Para Vigotzky el aprendizaje es una forma 
de apropiación del saber exterior Teoría del 
aprendizaje a Ausbel.

Concibió su teoría como una forma explicativa 
de la adquisición de conceptos. 

La adquisición de la nueva información 
que se da en el aprendizaje significativo 
es un proceso que depende de las ideas  
relevantes que ya posee el sujeto, y se 
produce a través de la interacción entre 
la nueva información y las nuevas ideas.

Ausbel distingue 2 tipos de aprendizajes los 
cuales son:

Aprendizaje significativo: Con el nuevo material se relaciona 
de modo justo con los conocimientos previos a los alumnos.
Aprendizaje memorístico: Se establece relación arbitraria entre la 
nueva información y los conocimientos previos.

Respecto a la presentación de los nuevos contenidos:

Por recepción: El alumno recibe los contenidos que debe aprender 
en su forma final, no necesita ir más allá de la comprensión y la 
asimilación de los mismos.
Por descubrimiento: El contenido no se da en su forma acaba-
da, el alumno tiene que descubrirlo o reorganizarlo antes de poder 
asimilarlo para que produzca aprendizajes significativos de conceptos.

Otro medio de aprendizaje que se aplicará en esta investigación 
es el Método Troncoso de María Victoria Troncoso que es un 
método dedicado a Síndrome de Down, sin embargo puede 
estar dirigido a cualquier en este caso niños con problemas de
alguna discapacidad (2005, pág.26-27) En pocas palabras el 
método es útil y eficaz para enseñar a leer y a escribir a otros 
alumnos con o sin discapacidad, el método de enseñanza es de
manera individual y se adapta dependiendo a las necesidades 
del alumno.

“La lectura estimula el enriquecimiento semántico, la capacidad 
sintáctica y el perfeccionamiento de la pronunciación de las 
palabras. Es al verlas escritas cuando el niño llega a darse cuenta 
de que, en su lenguaje ordinario, omite la pronunciación de letras o 
sílabas. Y al esforzarse en leerlas bien, las articula mejor. No hay un 
solo lector que no haya mejorado su lenguaje oral en contenido, 
en articulación y en morfosintaxis.” Es importante saber que esto 
exige un ambiente familiar en el que se premie el diálogo, en el 
que existan claramente «espacios temporales» dedicados a la 
conversación, por pobre que ésta pueda ser inicialmente. Es entonces 
cuando el niño, crecientemente familiarizado con lo que lee, encuen-
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presarlo verbalmente, la lectura, pues, es un 
apoyo inigualable del enriquecimiento verbal 
y conversacional.

Este método da instrucciones desde como 
se tiene que dar la actividad al niño hasta que 
tipo de comportamiento tiene que tener el 
educador (el maestro); el método troncoso 
tiene un parecido al método de enseñanza 
del centro ÁVYL con la única diferencia de a 
quien va dirigido el método, alza los valores 
que se tienen que dar al la hora de impartir 
como el respeto, la flexibilidad, exigencia, 
alegría.  Donde en todo momento se tiene 
que dar la atención necesaria al niño para 
que consiga una educación plena. 

Habilidad manual, por medio de actividades 
que contienen materiales como lápiz, colores, 
etc. Éste método no es aplicable al centro 
motivo que tienen su propia forma de en-
señanza, solo es una base a lo que se quiere 
llegar, para mejorar el rendimiento del niño.

En el libro “El maravilloso Mundo de la 
Palabra” (2002, pág. 23) dan los métodos 
sobresalientes de la problemática de la 
discapacidad auditiva, se puede enseñar 
de tres maneras distintas ya dependiendo 
el modo de aprendizaje del cual se quiera 
enseñar a continuación presento los distin-
tos tipos:

2.2.1 La Comunicación Oral  Verbal 
Modos Alternos de Comunicación

                       Lenguaje de Señas
Los niños hipoacústicos pueden aprender a 
comunicarse por señas en vez de usar el 
lenguaje hablado. Por ello quienes abo-
gan por el uso de lenguaje a señas lo 
recomiendan como primer medio de 
desarrollo de lenguaje en los programas de 
comunicación total.

                           Método Oral
La diferencia esencial entre el método 
oral y los programas de comunicación 
total consiste en que los programas orales  
señalan que es necesario enseñar lenguaje 
hablado y usarlo como el medio principal 
de comunicación educat iva y social , 
mientras que los programas de comunicación 
total tienden a depender primordialmente 
del lenguaje de señas para estos fines. 
Compete a los padres escoger el método 
que prefieran usar con sus hijos.

                       Lenguaje Manual 
La diferencia con el anterior  y el auditivo 
oral es el lenguaje manual, que consiste 
en un sistema de claves manuales que 
sirven para diferenciar algunos fonemas 
que resultan difíciles de diferenciar por 
lectura labial, como son las letras y sonidos 
/p/,/b/ y /m/.Estas claves pueden evitar la 
confusión de estos sonidos y pueden 
ayudar a los que por lectura labial no 
pueden diferenciarse con ayuda de 
auxiliares auditivos o implantes cocleares. 
Esto funciona para niños total o casi 
completamente sordos.
Cuadro 5. Medios de Comunicación.
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oral y verbal que se presentaron en el 
cuadro anterior son los distintos métodos 
utilizados en el centro, las maestras se 
dedican a la parte de la enseñanza y entre 
ellos saben usar los 3 diferentes lenguajes 
para la adecuada enseñanza a los niños.

La Educación del Sordomudo
El diccionario de la Lengua Española (2010)  
define la Educación: (…)”El Proceso de 
socialización y aprendizaje encaminado 
al desarrollo intelectual y ético de una 
persona. Se puede dividir en educación
especial: destinada a personas discapacitadas 
física o psíquicamente y la educación 
física:  Conjunto de disciplinas y ejercicios 
encaminados a lograr el desarrollo y
perfección corporales”. 

La enseñanza que se va a dedicar a mostrar 
a los niños con problemas de discapacidad 
auditiva va ser la educación oral razón del 
método de enseñanza que se utiliza en 
el centro para que los niños en un futuro 
puedan hablar con normalidad al igual que 
los otras formas de lenguaje este método 
será primordial ante la finalidad de enseñanza 
del centro.

De acuerdo con Organización Oral Deaf 
(2012), en su congreso “Oiga la Diferencia” 
realizado en el mes de octubre del año en 
el 2013, habla de la educación del sordomu-
do es un trabajo en colaboración con un 

enfoque centrado en familia, que da al niño la confianza y los 
conocimientos necesarios para la vida, junto con el lenguaje y 
la audición, aún las perfeccionadas tecnologías modernas de la 
audición a una intervención temprana intensiva, para enseñar al 
niño a escuchar y hablar.

Hoy en día las tecnologías sorprenden más al mundo, al recién 
nacido se le aplica una evaluación y desde temprana edad se puede 
saber si el niño esta sordo y es en donde llega a intervenir para que 
el niño crezca y se desarrolle como un niño normal. 

Los diversos autores afirman que la parte más importante para un 
buen desarrollo del niño es el núcleo de la familia el primordial 
factor para que el niño salga adelante y esto incumbe a la 
educación del sordo que en este caso serán los alumnos de 
preescolar del centro ÁVYL. Lo más destacado que se aprecia en 
la lectura es el conjunto de disciplinas que se tiene que tener para 
la educación de cualquier niño y más en específico a un niño o 
persona con discapacidad, lograr el desarrollo y la educación por 
medio de los métodos de lenguaje que estás varían dependiendo 
al centro, asociación o institución que ellos manejen como 
previamente se vio en el tema anterior. 

Es de vital importancia en este punto de la lectura tener el 
conocimiento hablando tecnológicamente la importancia de los 
implantes cocleares en casi de perdida de audición profunda o 
severa, tener a consideración las distintas posibilidades que puedan 
llegar a ayudar al niño y así pueda desenvolverse en la sociedad de 
hoy en día con naturalidad ante los demás.

La educación Oral para sordos de acuerdo a la  “organización Oral 
Deafed (pág.14) en su folleto de recomendaciones afirma que la 
educación propicia para ayudar al niño a que perciba sonidos y los 
una a sus significados. Depende de los esfuerzos diarios de un equi-
po de personas que laborarán juntas por varios años. Así como la 
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tecnología para amplificar el residuo auditivo 
que tenga el niño, también reconoce que la 
tecnología no es únicamente la respuesta.

La educación oral puede adoptar varias 
formas, tal como terapia individual, cuando 
el niño es muy pequeño o como experiencia 
educativa en su grupo, junto con otros niños. 
Las técnicas educativas utilizadas están 
basadas en el niño y su familia.

La terapia Auditiva Verbal y lectoescritura 
son  métodos utilizado en el centro para 
aprender a leer.

Algunas de las Estrategias para el desarrollo 
Auditivo: A continuación se presentan algu-
nas estrategias para el desarrollo auditivo, las 
cuales están contenidas en el libro “El 
maravilloso sonido de la palabra”, (2002, pág. 
179), mismas que se refieren a continuación, 
mediante el siguiente cuadro:

Datos útiles sobre el implante coclear:

El implante coclear intenta emular la función 
de la cóclea pero no ofrece audición 
normal, con lo cual habrá restricciones para la 
capacitación de ciertos estímulos en
diferentes circunstancias.

Las palabras de menor peso semántico en 
la frase son por lo general menos audibles, 
por lo tanto artículos, pronombres  y nexos 

son casi siempre menos accesibles que los sustantivos, adjetivos
 y verbos.

Del mismo modo las terminaciones de número, género y las re-
flexiones verbales tienen más difícultad con la audibilidad. Por 
otra parte, para la mayoría de los niños se presentaran algunos 
impedimentos para la percepción en ambientes muy ruidosos.   

Una de las estrategias es la prueba de los cinco sentidos de Ling 
(1976) o audiograma.

Es muy conveniente revisar la audición de los niños y propor-
cionarle cualquier enseñanza. Las frecuencias centrales aproxi-
madas de los formantes de las vocales/a/,/i/,/u/ y los centros de 
energía en las vocales /sh/ y /s/ están situados en su nivel de in-
tensidad aproximada. “Para saber como funciona su sistema
auditivo (audición más aparato auditivo) se le dicen al niño en 
diferentes distancias, se les pide con sus ojos cerrados hagan una 
señal con la mano para indicar cuando oye” (…) “Cualquier sonido del 
habla puede variar en el discurso diario hasta 12 dB dependiendo de 
si está o no acentuado”. (Moheno, pág.40, 2002)  
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Imagen 3. Frecuencias de ciclos por segundos 

De acuerdo a la página http://www.me-
del.com/es/audiogram/ de la organización 
MED-EL afirman que “Un audiograma es un 
gráfico que muestra la audición útil y el grado 
de pérdida auditiva de una persona en cada 
uno de los oídos. En la parte superior del grá-
fico, los números oscilan entre 125 y 8000, 
y corresponden a las diferentes frecuencias o 
tonos de los sonidos.

La frecuencia se expresa en ciclos por 
segundo o hercios. Cuanto más alta es 
la frecuencia, más agudo es el tono del 
sonido. Por ejemplo, un chorro de agua 
emite un sonido a 250 hercios (Hz), mientras 
que el timbre de un teléfono emite un 
sonido agudo aproximadamente a 8000 Hz.

La intensidad del sonido se mide en unidades 
llamadas decibelios. Una intensidad de sonido

de cero decibelios (0 dB) no significa que no haya sonido sino que sim-
plemente el sonido es muy débil. El nivel de voz en una conversación 
está en torno a los 65 dB, mientras que 120 dB equivale a una intensidad  
muy elevada, tanto como el sonido que emite un avión al despegar a 
una distancia de 25 metros). Los números que aparecen a lo largo 
de uno de los lados del gráfico corresponden a niveles auditivos 
expresados en decibelios.

Durante  una prueba de audición, un  audiólogo o profesional de la 
audición presenta los sonidos de cada frecuencia de uno en uno. El 
tono más débil que una persona es capaz de oír en cada frecuencia 
se indica en el audiograma en esa frecuencia e intensidad. Esto es 
lo que se conoce como “umbral auditivo”

.

Imagen 4. Audiograma de la organización MED-EL
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       cocleares

El implante coclear es una prótesis auditiva 
que sustituye las funciones del oído externo, 
medio e interno, es un dispositivo electrónico 
pequeño y complejo que puede ayudar a 
proporcionar algún sentido de la audición. 
Personas que sean profundamente sordas 
o que tengan graves dificultades auditivas 
pueden beneficiarse con su uso. 

De acuerdo a la directora del centro en 
el mes de diciembre en el 2013 afirma que 
los oídos tienen una conducción nor-
mal, las ondas sonoras hacen vibrar la 
membrana timpánica, y a través de la 
cadena osicular llegan al oído interno, 
a la cóclea, donde se estimulan células 
especializadas provocando una pequeña 
descarga eléctrica en el nervio de la 
audición (nervio acústico). Esta corrien-
te eléctrica viaja a lo largo del nervio hasta el 
cerebro, donde se interpreta como un sonido.

Si la cóclea tiene muy dañadas las células 
ciliadas no podrá transformar las vibraciones 
sonoras en corriente eléctrica. Un implante 
coclear compensa la pérdida de células ciliadas 
intactas con una guía de electrodos (con 
varios contactos de electrodos) dentro de 
la cóclea. 

Al estimularse las mismas se envía información 
al nervio acústico mediante pequeños y 
seguros pulsos eléctricos. Nos habla como 
especialista en el tema de los implantes co-
cleares da sobreentendido mientras falle 
una parte ya sea del oído interno o exter-

no este no puede llegar a escuchar y por lo 
tanto funcionar.

Este implante no restablece la audición 
normal. Puede proporcionar a una persona 
sorda una comprensión del habla. Tanto niños 
como adultos pueden beneficiarse de ellos. 
Es utilizable en individuos con severa a 
profunda sensorial, cuando el auxiliar 
auditivo convencional ya no brinda 
suficiente beneficio.

“Consta de dos partes: un procesador de 
lenguaje externo y un reproductor/estimula-
dor que se coloca bajo la piel en el hueso 
del oído (mastoides). 

Un micrófono capta las ondas sonoras, las 
amplifica y las envía al procesador de lenguaje, 
en el cual se transforma la energía acústica en 
impulsos eléctricos que son enviados por 
radio al receptor/estimulador y de ahí a un
electrodo que estimula directamente las 
fibras nerviosas auditivas”. (Audiomedical, 2012)

El implante consiste en dos partes, 
una parte externa que se sitúa detrás 
de la oreja y una segunda parte que se 
coloca quirúrgicamente debajo de la piel.
 
Destacaremos los implantes cocleares 
para niños que va más relacionado al tema 
con el centro cuando los niños presentan 
problemas menores de audición es factible 
que se le coloquen los denominados 
implantes cocleares, ya que es muy 
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pasan mucho tiempo con su familia y las 
personas que los cuidan en sus hogares, 
dado que antes de los 3 años de edad, es 
eventual que los niños asistan al jardín 
de niños. Esto proporciona el ambiente 
ideal para el abordaje de estos niños, dado 
que la terapia está basada en favorecer la 
interacción para la comunicación del niño 
con sus padres. Al encontrarse el niño en su 
casa la mayor parte del tiempo, se cuenta 
con un estímulo necesario para que el niño 
pueda adquirir lenguaje.”, (Furmanski, pág. 
149-150)

Los niños no adquieren el lenguaje en la 
escuela o con del terapeuta durante las 
sesiones, si no es durante las mismas 
que se establecen pautas y estrategias 
específicas que luego se utilizan en el 
ambiente donde viven, ya que es el lu-
gar donde conviven más los niños.

“Los niños con implantes a edades tempranas 
cuentan con la plasticidad cerebral nece-
saria para utilizar de la manera más eficiente 
la información que recibe con el implante 
en función de la comunicación. 

El punto clave es la imitación y la  repetición 
que los niños establecen de manera natural.” 
(Furmanski, 2005 , pág. 149-150).

Durante los primeros meses de uso del 
dispositivo implantado, la preocupación se 
debe centrar en lograr una buena respuesta 

auditiva frente a las señales sonoras, tener la garantía de que el 
niño está detectando todos los sonidos del habla y que el niños 
comience a comprender algunos de los aspectos del lenguaje. 

Tipos de Auxiliares Auditivos
Audiomedical habla de los distintos tipos de auxiliares auditivos 
de manera clara y rápida(2009) “Dentro del Oído (ITE) estos au-
xiliares encajan directamente en el canal auditivo y vienen en dos 
tamaños: audífonos dentro del canal (siglas en inglés ITC) y audífono 
completamente dentro del canal (siglas en ingles (CIC), son hechos 
a la medida para adaptarse al tamaño y forma de canal del oído.”

Existen 4 básicos audífonos disponibles. El audiólogo le recomendará 
con frecuencia un sistema que se adapte a sus necesidades indivi-
duales pero siempre se da la oportunidad de elegir:

a) mCIC
b) CIC
c) IS
d) IS+

Detrás del oído (BTE) estos auxiliares son cómodos y se 
usan para todo tipo de pérdida auditiva. Con el avance 
de la tecnología cada vez son más pequeños y discretos.

Existen 3 tipos básicos de auxiliares auditivos:
a) Curveta con codo y convencional
b) Adaptación abierta
c) Receptor dentro del oído

Minirreceptor intrauricular.
Es extremadamente popular debido a su pequeño tamaño.
Receptor intrauricular. 
Es ligeramente más grande que el modelo mini pero todavía casi 
imperceptible.
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Es ligeramente más grande que el modelo 
mini pero todavía casi imperceptible.
Intrauricular (ITE).
Resulta fácil de manejar y adecuado para 
una amplia gama de pérdidas auditivas.
Completamente en el canal (CIC).
Estos son tan pequeños que son práctica-
mente invisibles y son la elección preferida 
por aquellas personas con conductos auditivos 
anchos (no son adecuados para pérdidas 
auditivas graves).  http://www.amcsa.com.
mx/recursos_tipos.html.

Imagen 5. Tipos de implantes cocleares.

2.3.1 Implante Coclear Implantado

De acuerdo con Daniel Ling y Cristina Moheno de Manrique 
(2002, pág. 176), en su libro “El Maravilloso Mundo de la palabra
” Refieren la existencia de un Programa Auditivo Verbal para niños con 
pérdida auditiva, y cuenta la historia del Implante Coclear 
Multicanal empezando con Graeme Clark, en la Universidad 
de Melbourne, Australia, recibe el crédito por el desarrollo del
implante coclear  multicanal a partir de las investigaciones que realizó 
en la década de 1970.

Así mismo, afirman que “…en la actualidad lo utilizan un 80% de 
los niños implantados a nivel mundial (Clinical Bulletin, 1990). 
En 1997, la United State Food and Drug Administration (FDA) 
aprobó el implante coclear multicanal para el uso en los niños en 
Estados Unidos. En la actualidad el único implante aprobado para 
niños en Estados Unidos es, justamente, el multicanal, aprobado 
desde el año 2002.” (Ling y Moheno de Manrique, 2006. Pág. 176)

Imagen 6. Implante coclear implantado (“El maravilloso Mundo de la Palabra”, pág.177).
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Imagen 7. Gama de colocación de electrodos en la cóclea (“El 

maravilloso Mundo de la Palabra”, pág.185).

MEDEL ofrece las siguientes soluciones en 
implantes auditivos:

Imagen 8. Implantes Cocleares, para personas con pérdida 
auditiva neurosensorial de severa a profunda.

Imagen 9. Estimulación Eléctrico Acústica Combinada, para personas con sordera parcial.

Imagen 10. Implantes de oído medio, para personas con pérdida auditiva neurosensorial de leve a 
severa o pérdida auditiva conductiva y mixta.
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Imagen 11. Implantes de conducción ósea, para personas con 
pérdida auditiva conductiva y pérdida auditiva mixta o sordera 
unilateral.

¿Cómo funciona el Dispositivo? de 
acuerdo Cristina Moheno de Man-
rique y Daniel Ling (2002,pág. 177)

El sistema de implante coclear multicanal 
consta de las siguientes partes principales.

“La unidad interna o implantada se compone 
de un receptor/estimulador qué esta conec-
tado a una gama de electrodos.

El componente externo incluye el procesador 
del habla y el audífono. El  procesador del 
habla tiene aproximadamente el tamaño de 
una calculadora de bolsillo y sirve como mi-
nicomputadora que se programa de forma 
individual en cada niño. El audífono incluye un 

micrófono direccional que se lleva detrás de la oreja como un auxi-
liar auditivo normal, una bobina de transmisión con un imán en su 
centro, que se  coloca sobre la cabeza  encima del receptor/ esti-
mulador implantado, y dos cables que lo conectan, el micrófono, el 
procesador del habla y la bobina de transmisión.(Moheno de Manri-
que  y Ling 2002,pág. 177).

De acuerdo a la organización de la Oral Deaf el sonido se recibe a 
través del micrófono y se envía por medio de un cable procesador de 
habla; éste se programa de manera individual para cada niño, sele- 
cciona características especificas del sonido y las codifica eléc-
tricamente. El mensaje codificado se envía a través de un cable a la 
bobina, donde el código se trasmite a través de la piel por frecuencia 
de radio al  receptor/estimulador. El mensaje se codifica y pasa a lo 
largo de los electrodos. Se estimulan hasta 22 puntos diferentes a lo 
largo de la membrana bacilar en la cóclea en distintos momentos, 
de acuerdo con la frecuencia del sonido que originalmente recibe 
el micrófono. El mensaje pasa al nervio auditivo y de allí al cerebro, 
donde las sensaciones auditivas que varían en duración, tono e 
intensidad la interpreta el escucha. El proceso completo sucede casi 
instantáneamente.

Como produce el dispositivo la sensación auditiva en una secuencia 
de pasos:

1-El sonido se recibe por el micrófono.
2- El sonido se envía del micrófono al procesador de habla.
3-El procesador de habla selecciona y codifica los sonidos útiles.
4-El código se envía al transmisor.
5-El transmisor envía el código al receptor a través de la piel.
6-El receptor/estimulador convierte en código las señales eléctricas.
7-Las señales eléctricas se envían a los electrodos para estimular las 
fibras nerviosas auditivas.
8-El cerebro reconoce las señales como sonidos, produciendo así 
las sensación auditiva.  

Cuadro 6. Frecuencia de pasos.



53La Candidatura en la Cirugía de los
Implantes Cocleares

Variables de un paciente
De acuerdo a Daniel Ling (2006, pág. 179-
182) da las distintas posibilidades para un 
posible candidato a la cirugía de un implante 
coclear implantado. 

“Determinar si un niño es candidato a que 
se coloque un implante coclear es uno de 
los aspectos que implican más retos en el 
proceso” (Ling, 2006, pág. 179-182). Un 
número de variables relacionadas con cada 
niño en particular contribuye a que existan 
diferencias en el rendimiento con el implante 
coclear, y el equipo de profesionales decidan 
sobre el implantes se deben considerar:

El nivel de pérdida auditiva, edad al momento 
del implante, edad en que inicio la sordera, 
educación o terapia que ha pasado y el apoyo 
o compromiso de los padres.  

Hilda M. Furmanski (2005, pág 37) apoyará al 
tema siendo vital importancia y buena opinión.

Implantes cocleares en niños”(Re) Habilitación 
auditiva y terapia auditiva verbal” (…) “habla de  
la decisión a un niño la toman sus padres o 
la personas que están a cargo de la misma”. 

Donde usualmente los padres toman las 
decisiones respecto al futuro de sus hijos, 
es responsabilidad de los mismos de dar 
una buena vida a sus hijos y mucho más 
responsabilidad a los padres con hijos con 

problemas de audición. (Furmanski , 2005. Pág. 37 a 42)

“Un equipo de implante coclear cuenta habitualmente con un
 cirujano especializado, un audiólogo infantil y un psicólogo. 

Dependiendo de las circunstancias, se incluye un especialista en 
aprendizaje o algún otro profesional con el que requiere tener una 
interconsulta”. (Furmanski, 2005, pág. 37)   

Gracias a la detección temprana de estos problemas, es posible 
comenzar una terapia que ayudará al niño a desarrollarse desde 
pequeño. En la actualidad es posible realizar exámenes a niños 
desde edad temprana y así poder trabajar con ellos. Como
afirma. Furmanski, 2005, pág. 38 (…) ”Hay determinadas variables en 
los niños potencialmente candidatos a implante coclear que pueden 
favorecer, posponer o desestimar la decisión de la realización del 
mismo”, afirma Furmanski existen diversas circunstancias que deter-
minaran si el niño es apto o no para cirugía, se eligen de manera 
minuciosa, el niño tiene que pasar ciertas pruebas para saber si lo 
necesita”.

En peor de los casos puede llegar a dañar el sistema del niño, la 
cirugía de la implementación del implante a un niño que no lo 
necesita puede llegar a quedar en un estado permanente de 
pérdida auditiva, por lo cual es necesario la selección de individuos.

No es fácil tener el implante y como cualquier dispositivo o aparato 
electrónico necesita sus respectivos cuidados, por que será parte 
fundamental para el desarrollo del niño que lo acompañará en su 
vida diaria, debe ser esencial tener las herramientas necesarias 
antes de la posible cirugía que en este caso sería tiempo previo de 
estimulación con el equipo auditivo óptimo según los requerimientos 
correspondientes al tipo y grado de pérdida auditiva, con el fin de poner 
a prueba y tener una respuesta auditiva. El tiempo de estimulación 
con el equipamiento deben acomodarse a las necesidades de 
cada niño.  



54 “Es importante que el niño reciba tratamiento 
antes de la cirugía, es preciso programar el 
implante sistemáticamente y realizar evalu-
aciones frecuentes sobre todo los primeros 
años del uso del dispositivo. 

Después de la operación es imprescindible 
que el niño reciba tratamiento especifico.

En cuanto al uso cotidiano, si bien el implante 
es un dispositivo de gran alcance y de una 
tecnología muy sofisticada, requiere de cuida-
dos y reparaciones como otros equipos de 
ayuda y como todo dispositivo electrónico” 
(Furmanski, 2005, pág. 42)

En el libro “Implantes cocleares en niños”, 
2005, pág.39 se comenta “El criterio por el 
cual se seleccionan los niños como can-
didatos a recibir un implante coclear se fue 
modificando con el transcurso del tiempo a 
consecuencia de las investigaciones realiza-
das en términos de resultados en la percep-
ción y la producción del habla, y desarrollo 
del lenguaje, nuevas técnicas quirúrgicas 
y de programación de los dispositivos y 
gracias a los avances en el desarrollo de 
la tecnología. De acuerdo a la especialista 
del centro ÁVYL Patricia Sánchez Carranza a 
quien se entrevistó en el mes de Octubre 
del año 2012, concuerda que es necesario 
una operación exclusivamente para niños que 
tienen una pérdida muy severa o profunda que 
no alcancen a escuchar ningún sonido fuerte, 
agudo, etc. Por lo cual si es necesario pre-
viamente una prueba para saber si cumple 
las expectativas del perfil necesario.   

El Pediatra conforme al problema de Pérdida  Auditiva

“La pérdida del oído  no tiene que ser 
algo que frene al niño durante su vida”

Dr. Joseph Roberson 
Instituto de Audiología de California

El Dr. Joseph Roberson(2012), del Instituto Californiano del oído 
afirma que “es decisivo para cada uno de nosotros, los que tratamos 
a los niños con pérdida del oído, comprender nuestro papel y su 
oportunidad”, no es fácil entender al prójimo en éste caso al niño, 
hacer lo mejor paraa él y siempre aprovechar las oportunidades.

La Organización Oral Deaf Education (2012) da los tres pasos para 
ayudar a su paciente pediátrico con pérdida de oído:

1) El diagnóstico: lo ideal es hacerlo antes que los recién nacidos 
salgan del hospital y ciertamente dentro de los 30 días siguientes al 
nacimieto.
2) La remision y evaluación cuando se sospecha la pérdida del oído, 
con el fin de definir el nivel de deterioro auditivo y bosquejar las 
opciones para los padres.
3) El tratamiento, la aplicación de dispositivos auxiliaries de la 
audición, la educación temprana  para sordomudos y el apoyo a los 
padres.

Los resultados  para los recién nacidos y niños de corta edad que 
son sordos o tienen problemas de audición.  

De acuerdo al Dr. Joseph Roberson por parte de la Organización 
“ORALDEAF” en su congreso expuesto en el mes de Agosto del 2013 
dedicada para padres de infantes y niños sordos o con pérdida audi-
tiva para el desarrollo y el aprendizaje de su hijo sordo, las cuales se 
presentan a continuación del texto:

De acuerdo al pediatra aún los niños con pérdida profunda 
del oído pueden oír y hablar, a través de la educación oral del



55sordo. La educación oral del sordo dan 
preferencia a las familias y prepara a los 
niños para regresar con éxito a la vida 
normal a la edad muy temprana. A 
continuación se presentan algunos consejos 
para los niños con sordera:

Vea y escuche lo que la Educación Oral del 
sordo ofrece a su hijo “La educación Oral 
del Sordo es un enfoque de colaboración.”
(Roberson, Agosto 2012) centrado en la 
familia, que cree en el niño confianza, y 
conocimientos para la vida, junto con el
lenguaje y la audición. En este aspecto une 
la tecnología a una intervención temprana, 
para enseñar a los niños a escuchar, hablar y 
poder comunicarse.  

Adopte medidas, para obtener unos resul-
tados óptimos. La intervención temprana 
es muy importante para la educación de su 
hijo. La información es de vital importancia 
para el aprendizaje de su hijo.



56



57

Capítulo 2
“ÁVYL”



58



59¿Qué es ÁVYL? ÁVYL es un Centro especializado en cualquier discapacidad auditiva 
para el lenguaje oral y escrito con la finalidad de lograr en un futuro la 
integración de los estudiantes con los centros escolares y laborales.

Misión
Lograr que los niños con sordera lleguen a integrarse a la sociedad 
de forma plena, utilizando primordialmente su voz como medio 
de comunicación.

Visión
Dar a conocer apoyándose en la tecnología, que los niños con 
sordera moderna pueden llegar a adquirir el lenguaje oral a 
través de una terapia especializada.

La siguiente información fue proporcionada por la directora general del 
Centro Patricia Sánchez Carranza misma que se describe a con-
tinuación:

Audición, voz y lenguaje es un centro que tiene como objetivo 
principal dar educación especializada a niños sordos que utilizan 
auxiliares auditivos y/o implante coclear. A los alumnos se les enseña 
a emplear lenguaje oral para comunicarse con su entorno.

Se enseña lo equivalente a la educación preescolar y primaria con las 
adecuaciones necesarias; por tratarse de niños con discapacidad 
auditiva de severa a profunda. Su fundadora y directora es la 
terapeuta en comunicación humana Patricia Sánchez Carranza, 
quien es egresada del Instituto Nacional de la Comunicación Humana 
de la ciudad de México. 

Terminando la carrera en 1982, se ha dedicado a trabajar con niños 
sordos y a dar terapias de lenguaje, empezando en la ciudad de México 
y desde 1985 en la ciudad de Morelia, Michoacán. En 1894, tuvo 
su primera generación. Hasta el 2001 ÁVYL llevaba el nombre de 



60 “Centro de Audición y Lenguaje” mismo que 
se convierte posteriormente en “Audición, 
Voz y Lenguaje” cuyas siglas son ÁVYL.

Cabe señalar que a los niños sordos si no se 
les enseña el lenguaje oral en los primeros 
años de vida, en un centro especializado, no 
aprenderán a hablar como lo hace un niño 
oyente. La educación temprana es importante 
para asegurar el éxito de cada niño.

El papel de los padres y familiares es funda-
mental para poder lograr este objetivo.

Ningún maestro o terapeuta puede dar el 
tiempo ni suplir la cantidad de experiencias 
lingüísticas significativas que los padres pueden 
proporcionar.

Para ello ÁVYL también organiza conferencias 
vespertinas, dentro de la “Escuela para padres”, 
en donde los ponentes son especialistas de 
diferentes áreas afines con la discapacidad au-
ditiva. Se les organiza a los alumnos eventos 
en donde participan activamente con pre-
sentaciones como lo es en la pasada anual. 

También una vez al año se lleva a los alumnos 
a paseos fuera de la ciudad para incrementar 
la convivencia en diferentes ambientes entre 
ellos brindarles oportunidad de conocer
nuevos lugares. Para cerrar cada ciclo escolar 
los maestros trabajan arduamente en el 
aspecto artístico con el alumnado, para la 

presentación de una obra musical en donde los niños ponen de 
manifiesto sus grandes habilidades.

ÁVYL brinda además terapias de lenguaje individuales para quienes 
asisten a escuelas regulares y requieren de este apoyo. Asimismo para 
aquellos niños teniendo hipoacusia que ya están inscritos en centros 
escolares regulares y necesitan apoyo y seguimiento.

El uso efectivo y la comprensión del lenguaje permite a los niños 
interactuar con la gente de su comunidad, les permite también ser 
independientes y tener mayor campo de oportunidades educativas 
sociales y vocacionales. 

La constancia es la virtud por la que todas las cosas dan fruto. 
Para lograr la posible elaboración de material didáctico, en este caso el 
“re-diseño” del manual Palabritas 1 dedicado a los alumnos de 
preescolar, donde se considera la edad de los niños y el año en que 
fueron ingresados al centro:

Alumnos de Preescolar 
Edgar Iván Ruíz Quiroz(4 años)  Agosto 2008
Emiliano López Camarena-(4 años)  Febrero 2008
Joceline Rosales Rodríguez(3 años)  Diciembre 2008
Ana Paulina Zacarías Benítez(4 años) Diciembre 2007
Bayron Calderón Garcilazo(5 años) Octubre 2007
Nicolás Sánchez Navarro(5 años) Octubre 2005
Pedro Gutiérrez González(5 años) Julio 2005
Abraham Octavio Valdés(4 años) 
Cornejo Octubre(5 años) 2002

Alumnos de Primaria que cursan actualmente el ciclo escolar
Cristian Michel García Piedra  11 Enero 2001
Daniela Taylete Ortiz López 11 Septiembre 2000



61UBICACIÓN:
Av. Solidaridad 1000, Fraccionamiento 
Camelinas, tel. (443) 3 14 65 68

 



62 En esta sección iniciamos bajo el concepto de discapacidad.

De acuerdo a la “Convención internacional amplia e integral para 
promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad ” CONFE, es la “deficiencia física, mental, intelectual 
o sensorial a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad 
en igualdad de condiciones con las demás, en pocas palabras, es 
aquella que no permite al individuo que llegue a captar los sonidos 
y el ruido; esto ya dependerá del grado de pérdida que se le presente 
que tan leve o profunda pueda ser,  por lo cual el niño necesita el uso 
de auxiliaries y una adecuada enseñanza para ayudar en su aprendizaje.

Existen diferentes discapacidades; solo mencionando algunas 
como:

Discapacidad motora, 
Discapacidad visual
Discapacidad intelectual
Discapacidad mental
Discapacidad de audición y lenguaje la cual es el tema de interés, 
se centra en el problema de  “Audicion y lenguaje” donde la disca-
pacidad auditiva, es la restricción en la función de la percepción de 
los sonidos externos.

También llamada sordera impedimento del sentido auditivo derivado 
de la perdida parcial o total de la capacidad de escuchar, el oído 
es tema importante a tratar, donde, desde una edad temprana se 
puede percibir si se tiene alguna discapacidad auditiva, en caso de 
que se alcance a percibir la discapacidad existen implantes cocleares 
en donde se pueden colocar por medio de la cirugía.

ÁVYL es un Centro especializado en cualquier discapacidad auditiva 
para el lenguaje oral y escrito con la finalidad de lograr en un futuro la 

Recapitulación 



63integración de los estudiantes con los centros escolares y laborales, 
integrado por un personal especializado en área. 

Su misión es lograr que los niños con sordera lleguen a integrarse a 
la sociedad de forma plena. utilizando primordialmente su voz como 
medio de comunicación.
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Capítulo 3
“Conceptos generales del diseño”
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67La Comunicación La comunicación nació realmente cuando los hombres y mujeres 
sintieron la necesidad de decirse algo los unos a los otros, intercam-
biando información y sistematizándola intuitivamente afirma Eulalio 
Ferrer ”(2003, pág.15) en su libro “Información y comunicación”; y 
esto es por medio de gestos, expresiones faciales, movimientos de 
las manos y de brazos afirma David K. Berlo (1998 pág.1). 

Carlos Fernández Collado y Gordon L. Dahnke(1968, pág.3) en su libro 
“La comunicación Humana”, Ciencia Social  “La palabra comunicación 
proviene del latín communis, común. Al comunicarnos pretendemos 
establecer algo en común con alguien, o lo que es lo mismo, tra-
tamos de compartir alguna información, alguna idea o actitud”  
razón que el hombre necesita convivir. 

Otro término de la palabra comunicación, deriva del latín communicare, 
que significa “compartir algo, poner en común”. De acuerdo a la 
página http://definicion.de/ “la comunicación es un fenómeno 
inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 
encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas 
o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 
compartirla con el resto.

David K. Berlo (1991, pág.7) en su libro “El proceso de la Comunicación”, 
Introducción a la teoría y a la práctica, hace referencia a Aristóteles 
donde define el estudio de la (comunicación) retórica como “la 
búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro 
alcance”. Berlo analizó las posibilidades de los demás propósitos que 
puede llegar a un orador. Sin embargo, dejó claramente asentado que 
la meta principal de la comunicación “es la persuasión, es decir, el 
intento que hace el orador en llevar a los demás a tener su mismo 
punto de vista”.

Y no es el único al pensar en la meta principal de la comunicación, 
Eulalio Ferrer (2003, pág.16) informa que “Persuadir es uno 

3.1. Propósitos de la comunicación 



68 de los grandes verbos que conjuga la 
comunicación o la convoca. Es el acto 
comunicativo donde las palabras se tallan  
y se intercambian; donde las cosas son y 
adquieren nombre; donde el sentido común 
tiene su lugar común” donde la persona 
comunica y trata de convencer a la otra 
persona de lo que piensa.

Otro concepto de persuasión es la que 
aparece en la página (http://es.thefreedic-
tionary.com/persuasion) “capacidad para 
convencer a alguien con argumentos”, en 
pocas palabras, de acuerdo a los autores 
anteriores, simplemente la persuasión es 
necesaria para la comunicación.

Carlos Fernández Collado y Gordon L. 
Dahnke (1968, pág.3) y  Francoise Gauque-
lin (1972,pág.21) están de acuerdo que “al 
comunicarnos pretendemos establecer algo 
en común con alguien, o lo que es lo mismo, 
tratamos de compartir alguna información, 
alguna idea o actitud. En donde dentro de la 
comunicación siempre se requieren por lo 
menos tres elementos: la fuente, el mensaje 
y el destino”.

A si mismo, nuestros autores Fernández 
Collado y Dahnke Gordon (1968, pág.3) 
clasifican su proceso de la comunicación: 
“La fuente puede ser un individuo (que habla, 
dibuja y gesticula) o una organización de 
comunicación. El mensaje puede presentarse 

como la tinta empresa en  el papel, las ondas de sonido en el aire en 
forma de impulsos electromagnéticos, el movimiento de la mano. El 
destino puede ser un individuo que escucha, ve o lee”. 

Comentan en la misma lectura Carlos Fernández Collado y Gordon L. 
Dahnke  (1968,Pág.11)  que con “el mensaje se debe diseñar y trans-
mitir de tal forma que se logre la atención del destinatario escogido. El 
mensaje debe emplear signos que hagan referencias a experiencias 
comunes de la fuente y del destinatario. De tal forma que se logre 
transmitir el significado. El mensaje debe evocar necesidades de perso-
nalidad en el destinatario y a la vez sugerir algunas formas de satisfacer 
necesidades”.

Esquema 1 . Elementos de la comunicación por Francoise Gauquelin (pág.11).

Otros aspectos a considerar en el libro “Guía del diseño gráfico” para 
profesionales (1995, pág.64) en el caso de la publicidad, las entidades 
corporativas, la publicación de libros y revistas, el envase y las 
promociones, el cine, la televisión y las gráficas a computadora, la 
señalización dentro de la comunicación; el objetivo común de todos 
estos medios es comunicar algo a cierta audiencia, o a un público 
determinado.

En teoría de la comunicación tenemos un emisor, que determina 
el mensaje (el cliente) y un receptor, a quien se dirige el mensaje 
(el público). El diseñador se coloca para codificar el mensaje y a 
diferencia de Fernández y Dahnke en su clasificación la fuente sería 
el emisor, el transmisor el modo de envió del mensaje, recep-

Fuente Transmisor Receptor Destinatario



69tor a quien se dirige el mensaje y así sucesiva-
mente. Cabe aclarar que en el proceso de la 
comunicación pueden cambiar los nombres 
dependiendo al autor, pero siempre con el 
mismo significado e interpretación .
     
Por lo tanto, es obligatorio para los 
diseñadores tener empatía, es decir, tener 
la capacidad de ponerse ellos mismos en las 
condiciones mentales y físicas de las personas 
a quienes dirigen sus mensajes, con el fin de 
ver al mundo de la misma forma en que lo 
hace la audiencia.

En términos comerciales la empatía se ha 
convertido en mercadotecnia, lo cual significa 
analizar, calificar y cuantificar un mercado o 
una parte del mismo. Al igual que el diseño, 
la aplicación metódica de la empatía  se ha 
convertido en la herramienta mercadotécnica 
más importante. 

El mensaje en si mismo siempre contiene 
algún tipo de información. De hecho. Todo 
medio visual transmite información. Por lo 
consiguiente es tarea del diseñador captar 
atención, lograr la comprensión y hacer que 
esta información sea notoria.

Jennings Simon (1995,pág. 65) nos confir-
ma que la apariencia visual, la forma, el color, 
la textura y la tipografía están totalmente 
condicionados por la información que se 
transmitirá y por el público seleccionado. 

La Comunicación  Visual:
“En el Paleolítico, los pueblos primitivos 
de África y Europa dejaron pinturas en las 
cavernas, los denominados jeroglíficos; en 
otros lugares como Norteamérica y Nueva 
Zelanda, el hombre prehistórico dejo nu-
merosos petroglifos, signos esculpidos o 
raspados, o simples figuras de roca. 

Meggs afirma que (1991, Pág. 20- 24) las 
imágenes, sea que conservaron o no la 
forma pictórica original, se convirtieron en 
los símbolos del lenguaje hablado. En 
Mesopotamia con el desarrollo de la escritura, 
tomó más forma una teoría que el origen 
del lenguaje visual  evolucionó a partir de la 
necesidad de identificar los contenidos de 
sacos y ollas de barro utilizados para alma-
cenar alimentos. 

Después estos símbolos pasaron a fonogramas, 
cada uno con su propio sonido la identificación 
visual fue la que se desarrolló entonces. Los 
nuevos signos permitían identificar tanto al  
fabricante, como el lugar de procedencia. 

En Egipto, la comunicación gráfica se 
desarrolló con plenitud, presentando basto 
repertorio de pictogramas y formas abstraídas 
que permitieron el desarrollo de papiros y la 
escritura, la comunicación gráfica estaba muy 
desarrollada, aún que el conocimiento era 
limitado a sólo algunas personas de alto
rango, se contribuyó a crear objetos para llevar 



70 ese conocimiento, con el papiro nacieron 
los primeros manuscritos ilustrados, que 
dio origen a al objeto más parecido al libro. La 
identificación visual permitió que cada figu-
ra su significado, se le atribuía un concepto 
específico”. 

Hasta la presente era de la electrónica, 
la palabra hablada se ha desvanecido sin 
dejar rastro; en cambio, la palabra escrita 
aún se conserva. Meggs (1991 Pág. 15-16) 
aporta que “La escritura llevó el esplendor 
de la civilización a los pueblos y les permitió 
preservar al conocimiento, las experiencias 
y los pensamientos arduamente logrados.

El desarrollo de la escritura y del lenguaje 
visual tiene sus más remotos orígenes en 
imágenes sencillas, pues hay una relación 
estrecha entre el acto de dibujar imágenes 
y el de trazar los signos de la escritura.

Ambas son maneras naturales de comunicar 
ideas, y el hombre primitivo las utilizó 
como otro medio elemental para registrar 
y transmitir información” 

Otro aspecto a considerar que afirma Meggs, 
(1991, pág.15) dentro de los antecedentes de 
la comunicación (…)“es el habla, la habilidad 
humana de producir, sonidos para comuni-
carse, es una de las primeras habilidades de-
sarrolladas por el hombre en su larga evo-
lución desde los tiempos arcaicos”.

“Las marcas, los símbolos, las imágenes y las letras escritas o 
dibujadas sobre una superficie o sustrato se convirtieron en un 
complemento gráfico de la palabra hablada y el pensamiento no 
expresado. La palabra se encuentra limitada por la capacidad de 
memoria de los individuos y por el carácter inmediato de la expresión, 
que no puede trascender el tiempo ni el espacio”.(Meggs, 1991, 
pág.16)

Eulalio Ferrer (1968, pág.19) habla de algunos sistemas que se 
utilizaban a lo largo de la historia de la comunicación son “Los Mayas, 
tenían un sistema de señales costeras; utilizaban mantas o paños 
resistentes sobre la hoguera, retirándose con intervalos rítmicos para 
transmitir con sus códigos de humo determinando mensajes. Los 
antiguos persas prefirieron valerse de la potencia de la voz humana, 
al levantar torres desde cuyas alturas hombres intensamente entrenados 
gritaban sus mensajes. Los romanos se servían de grandes espejos 
que reflejaban los rayos del sol para transmitir ordenes militares y
administrativas. En las tribus africanas, los tambores servían para 
transmitir sus mensajes. El hombre se comunica y es comunicado 
por el color desde sus primeras formas de cultura”. 

Entonces ¿Qué es la comunicación? Es la inteligencia y el lenguaje 
afirma Francoise Gauquelin (1972, pág.21)  en su libro Saber Comu-
nicarse “Comunicar es transmitir una información: en el caso más 
simple, de un individuo a otro, y en el caso más complejo, de un 
grupo de individuos a otro grupo de individuos” para comparar con un  
término más completo “La comunicación es un proceso por medio 
del cuál una persona se pone en contacto con otra a través de un 
mensaje, espera que ésta última dé una respuesta, sea una opinión, 
actitud  o conducta. Es una forma específica de relacionarse unos 
con otros. Se puede hablar de comunicación cuando aquello 
que se comunica tiene un significado para dos elementos que 
intervienen en la interacción derivada del acto comunicativo” (Vi-
cente, Herrera. Pág. 14) al final los dos autores confirman que es 



71un proceso en el que se transmite información, 
en pocas palabras un mensaje, donde se espera 
una respuesta u opinión a un individuo o a 
un grupo de individuos con la finalidad de 
poder relacionarse entre ellos.

La Comunicación Gráfica
La comunicación gráfica de acuerdo a Arthur 
T. Turnbull  y Russell N. Baird”.(1999, pág.13) en 
su libro “Comunicación Gráfica, Tipografía, 
Diagramación, Diseño, Producción” es “el 
proceso de transmitir mensajes por medio de 
imágenes visuales que normalmente están 
en una superficie plana. Se usan dos clases 
de imágenes: las ilustraciones y los símbolos 
visuales. Mientras que para Dondis D.A (1996, 
pág. 83). “Es todo medio de expresión; la 
música, la poesía o la comunicación gráfica, 
están compuestas por dos elementos esen-
ciales de la comunicación: el contenido y 
la forma. Es por esto que podemos calificar 
al diseño como un medio comunicativo el 
cual busca expresar un mensaje por medio 
de mensajes visuales”. 

Se debe tener en claro que los dos términos 
previos se asemejan en que la comunicación 
gráfica se transmite a partir de imágenes 
visuales (símbolos o ilustraciones).

En el libro Comunicación Gráfica, Tipografía, 
Diagramación, Diseño, Producción (T.Turn-
bull y Rusell, 1999, pág.14) “el receptor de 
una imagen visual que busca comprender el 

mensaje debe leerlo.“La lectura puede definirse como la extracción 
de información a partir de imágenes visuales, lo que significa que se 
lee tanto imágenes como palabras. Sólo se pueden manejar cuatro 
y cinco palabras en cada una de estas pausas, que representan un 
área pequeña. El área que ocupa la ilustración normalmente es más 
grande que la que ocupa la palabra. Para que el lector pueda extraer 
información de esta área más grande, su ojo debe explorar la imagen 
haciendo pausas frecuentes para asimilar la información”. 

Arthur y Baird Russell” (1999, pág.14) habla que (..) “el lenguaje es 
después de todo, el medio principal de comunicación humana, y 
las palabras desempeñan un papel importante”(1999, pág.14). Las 
imágenes y el lenguaje escrito desempeñan funciones muy diferentes 
en la comunicación gráfica, pero comparten una notable similitud. 
Además en aquellos momentos que examinamos las imágenes visuales, 
nuestros sentidos, incluyendo la vista, controlan nuestra conducta 
directamente. El término ilustraciones incluye fotografías, pinturas y 
diversas formas llamadas letras. Estas letras y las palabras que forman 
se llaman símbolos por que nada en ellas pueden relacionarse con los 
objetos o las ideas que la representan. El símbolo representa algo más 
debido a una conversación; es decir un acuerdo entre usuarios.” La 
comunicación gráfica de acuerdo a Arthur T. Turnbull  y Russell N. 
Baird (1999, pág.13).

Otro tipo de comunicación es “La comunicación Visual, es prácticamente 
todo lo que nuestros ojos ven: una nube, una flor, etc. Imágenes que, 
como todas las demás, tiene un valor distinto, según el texto de cada una, 
dando así informaciones diferente, ” (Munari,1993, pág. 53). Así mismo (…) 
“El diseño de la comunicación visual es la disciplina que toma en cuenta 
tanto los procesos de generación como los de materialización de las 
ideas, todo esto a través de las técnicas de expresión gráfico-visuales 
pertinentes, y al mismo tiempo se da el justo valor a los procesos co-
municativos que favorezcan la interpretación de mensajes visuales”. 
(Dondis, pág. 83)



72 los recibe. Cada receptor, tiene algo que podríamos llamar filtros, 
a través de los cuales ha de pasar el mensaje para que sea recibido.

Uno de esos filtros es de carácter sensorial. Estos tres filtros no se 
distinguen de una manera rigurosa y si bien se suceden en el orden 
indicando, pueden producirse inversiones, alteraciones o contamina-
ciones recíprocas. 

En la descomposición del mensaje se divide en dos partes: una es la 
información propiamente dicha, que se lleva consigo el mensaje y 
la otro es el soporte visual. El soporte visual es el conjunto de los 
elementos que hacen visualmente el mensaje, todas aquellas partes 
que se toman en consideración y se analizan, para poder utilizarlas 
con la mayor coherencia respecto a la información, son : la textura, el  
módulo, el movimiento. (Munari,1993, pág.84)

Esquema 2. Descomposición del mensaje de Munari,1993, pág.84.

Nuestros autores tanto Dondis como Mu-
nari, están de acuerdo que la comunicación 
visual lo es prácticamente todo lo que 
nuestros ojos ven, todo lo materializado 
por el hombre a través de las técnicas de 
expresión del hombre, para favorecer la 
comunicación e interpretación de los men-
sajes visuales.

“La comunicación visual se produce por medio 
de mensajes visuales, que forman parte de 
la gran familia de todos los mensajes que 
actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, 
térmicos y dinámicos, etc. ”(Munari,1993,  
pág.82)

Bruno Munari (1993, pág.78-79) clasifica ”La 
comunicación visual puede ser intencional 
o casual. Una comunicación casual puede 
ser interpretada libremente por el que la 
recibe, ya sea como mensaje científico o 
estético, o como otras cosa. 

En cambio la comunicación intencional 
debería ser recibida en el pleno significa-
do de la intención del emitente. La comu-
nicación visual intencional puede, a su vez, 
ser examinada bajo dos aspectos: el de 
la información estética y el de la información 
práctica, sin el componente estético, se en-
tiende, por ejemplo, un dibujo técnico, la foto 
de actualidad, etc.” Munari (1993, pág.84) dice 
que dentro de la comunicación visual está 
“un emisor emite mensajes y un receptor 
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Visual

Textura

Formas

Estructura

Modelo

Movimiento

Información
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73a uno, que organiza la circulación de los autos.  Para todo efecto de 
comunicación se requieren dos ingredientes básicos un emisor y un 
receptor. El caso de la comunicación gráfica no es la excepción.

Esquema 3. Ingredientes  de la comunicación.(1997, Pág. 67-68).

Existe también un proceso y un orden para que la comunicación sea 
fluida y sea escuchada, entendible, y produzca una respuesta ante el 
público. Cuando hay una respuesta al mensaje existe comunicación y 
nuestro trabajo esta concluido.

Una fuente emisora influye sobre un receptor por medio de 
manipulación de signos, teniendo mensajes y circulando estos a 
través de determinados canales, que son las formas de comunicación. 
Una de las ramas que estudia la comunicación por medio de 
signos es la semiótica. La semiótica es la ciencia que estudia los 
sistemas de comunicación dentro del ser humano, estudia los 
signos dentro de la vida social del hombre y gracias a ello nos es 
fácil comunicarnos de una manera sencilla. (Arfuch, 1997, Pág. 
67-68).

Otro de nuestros autores, de acuerdo al proceso de la comunicación 
que afirman estos elementos es Gordon L. Danhnke (1995 pág. 3), 
en su libro “La comunicación humana”, afirma que se requieren por 
lo menos tres elementos: la fuente, el mensaje y el destino. La fuen-
te puede ser un individuo o una organización de comunicación. El 
mensaje puede presentarse como la tinta impresa, una bandera en 

Pasando un poco del tema de comunicación 
gráfica y visual, retomamos al tema de  
comunicación en general donde Barragán 
afirma que existen cinco tipos de comuni-
cación: comunicación oral, comunicación 
escrita, comunicación visual, comunicación 
gestual, comunicación acústica, todas son 
parte de la comunicación, ya sea directa, 
indirecta o directa/indirecta.

De acuerdo a Arfuch, Chávez y Ledesma 
(1997), el ser humano se comunica con 
diferentes formas y medios de cómo el 
habla, la escritura, la mirada, la televisión, 
el teléfono, el fax, el e-mail, ya sea en forma 
interpersonal o masiva. Algunos de estos 
modos de comunicación se relacionan y 
complementan, en su mayoría, requiriendo 
el diseño gráfico.

Otra forma de comunicación es por medio de 
signos que el hombre utiliza para poder moverse,  
armoniosamente dentro de una comunidad, o 
saber reaccionar ante determinados eventos 
de una manera organizada.

La comunicación gráfica es parte de nues-
tras vidas. Una cultura visual aprendida que 
permite identificar las señales de tránsito, así 
como los anuncios publicitarios o las marcas 
ilustradas de los productos de nuestra pre- 
ferencia. Implica una interacción con alguna 
persona.  Da un sentido de corresponden-
cia o convivencia, como los letreros de uno 

Emisor Mensaje Receptor



74 autores vistos anteriormente, podemos llegar 
a que la comunicación necesita un emisor 
que lleva el mensaje (que conlleva códigos),  
un receptor (hace una decodificación del 
mensaje) , donde se da una retroalimentación 
haciendo un ciclo.

3.1. El Diseño

¿Qué es el Diseño? 
Ambrose  y Harris (2010, pág10) en su libro 
“Metodología del diseño” afirman que el 
diseño es un proceso que convierte un 
encargo o petición en un producto acabado 
o en una solución de diseño. Se puede decir 
que el proceso de diseño consta de siete 
fases: Definición, investigación, ideación, 
prototipo, selección, implementación y 
aprendizaje. Cada una de estas fases es nece-
saria para el planteamiento del diseño”.

Diseño es toda acción creadora que cumple 
su finalidad. En el diseño la comprensión 
intelectual no llega muy lejos sin el apoyo 
del sentimiento. 

Robert William Scott (2005,pág.1) define 
afirma “Diseñar es un acto fundamental:

Diseñamos toda vez que hacemos algo por 
una razón definida. Ello significa que cada 
una de nuestras actividades tiene algo de 
diseño: lavar platos, llevar una contabilidad o 
pintar un cuadro. 

el aire. El destino puede ser un individuo que 
escucha, ve o lee, o el miembro de un grupo. 
Donde el autor toma en cuenta ocho factores:

“El emisor (es quien transmite el mensaje) , los 
códigos (es la manera en que se va a representar la 
información), el mensaje (aquello que se quiere 
transmitir), medios y recursos (es por donde se 
manda el mensaje), el receptor (es a quien va 
dirigido el mensaje), decodificación (es el pro-
ceso que lleva a cabo el receptor para inter-
pretar el mensaje), retroalimentación (es un 
papel importante ya que dice como se está 
interpretando el mensaje).

Esquema 4. Comunicación de acuerdo a Gordhon L.Danhke 

(1995, pág.3).

Es importante tomar en cuenta lo que son los 
procesos de la comunicación de los distintos 

Comunicación
acuerdo a Gordhon
L.Danhnke

Comunicación
Humano

Mensaje Destino Fuente



75Alan Swann (2004, pág.1). indica que en 
pocas palabras la base del diseño es “la 
conjunción de diversos elementos en 
una misma área con objeto de lograr una 
interacción que transmitirá un mensaje 
dentro de un contexto determinado. Esos 
elementos serán las palabras, fotografías, 
ilustraciones e imágenes gráficas, combi-
nadas con una fuerza controlada basada en 
blanco, negro y color. 

Otra definición que se puede considerar es 
la de Wucius Wong (1995, pág.41) donde 
diseño “es un proceso de creación visual 
con un propósito. A diferencia de la pintura 
y la escultura, que son la realización de las 
visiones personales y los sueños de un artista, 
el diseño cubre exigencias practicas”

Afirma Norman Potter (1991,pág.13) 
diseñar “es planear, proponer, calcular; plan 
concebido mentalmente de cualquier 
cosa que va a hacerse”

En pocas palabras, el  diseño es la mejor 
expresión visual de algo, ya sea un objeto 
o un mensaje, debe cumplir no sólo con la 
estética, si no también que sea funcional y 
pueda servir de manera universal.  

Una vez reflexionado la palabra diseño, nos 
preguntaremos ¿Qué es un diseñador? De 
acuerdo a Norman Potter (1991,pág.13-14) 
“Todo ser humano es un diseñador (…) Los 

3.1.1 El Diseño Gráfico

diseñadores contribuyen con su trabajo a 
ordenar y a dar forma a cualquier aspecto de 
la vida diaria, tanto en el contexto de su 
fabricación como de lugar y ocasión”. 

Esto quiere decir que los diseñadores tienen 
una finalidad en su trabajo, dan orden y un 
objetivo específico ya sea al producto u objeto 
que se requiera realizar. 

Hermann Blume define al diseño Gráfico 
“como la transformación de ideas y concep-
tos en una forma de orden estructural y visual. 
Es el arte de hacer libros y revistas, anuncios, 
envases o folletos. Diseñar es un acto
humano fundamental: diseñamos toda vez 
que hacemos algo por una razón definida.

Eso significa que nuestras actividades diarias 
tienen algo de diseño. El diseño implica dentro 
de su concepto la actividad creadora, pero 
entonces, ¿Qué es creación? Creación 
significa hacer algo nuevo a causa de alguna 
necesidad humana: personal o de origen 
social” (Hermann Blume, 1986, pág.9), el hom-
bre crea ya sea por necesidad o satisfacción y 
lo logra por medio del diseño gráfico.

Richard Hollis opina que “El diseño gráfico es 
el oficio de construir seleccionar signos y colo-
carlos adecuadamente en una superficie con el 
fin de transmitir una idea” El diseñador e histori-
ador  Richard Hollis percibe al diseño gráfico 
como: “una modalidad de lenguaje con una 



76 gramática incierta  y un vocabulario en con-
stante crecimiento”. (Newark, pág.13, 2002). 
Estando de acuerdo con Blume y Hollis, que 
el diseño gráfico en pocas palabras es el ofi-
cio de transformar las ideas, construir signos, 
imágenes, símbolos con el fin de comunicar, 
con una modalidad de lenguaje en constan-
te crecimiento.

“La primera función del diseño es la identi-
ficación: contar lo que algo es o de donde 
procede. La segunda función estaría ligada 
con la información y la instrucción: indicaría 
la relación de una cosa con otra en cuanto 
a dirección, posición y escala. Y muy distinta 
sería su tercera función: estaría relacionada 
con la presentación y promoción.” (1992, 
pág.9)  

Peter Bridgewater comenta “El objetivo del 
diseñador es comunicar un mensaje a través 
de la organización de palabras e imágenes. El 
diseñador gráfico Paul Rand afirma que el 
profesional es un “prestidigitador que muestra 
sus habilidades manipulando varios elementos 
en cierto espacio”. 

Sin tomar en cuenta los diversos elemen-
tos que este conoce en este caso como 
diseñador grafico  no considera los pro-
cesos que sigue la creación ya sea desde la 
creación de un cartel o  logotipo (esfuerzo, 
bocetaje, estructura) y con todo esto con-
lleva”.

Así mismo se puede decir que (…)El buen diseño debe considerar las 
limitaciones prácticas que establece el cliente (presupuesto, horario 
y entrevista). El diseñador actúa como un mediador que lleva el 
mensaje del cliente al consumidor. Para hacerlo bien el diseñador 
debe conocer todos los medios de producción gráfico y poder tra-
bajar con impresores, fotógrafos, ilustradores y otros técnicos 
(Bridgewater, 1992,pág.10)

El diseño gráfico es un oficio técnico y estético. Existe como una 
práctica profesional, en cuanto que crece al momento de tener 
relación con las necesidades de comunicación dadas por un proyecto 
especifico y ofrecerlo como un servicio. 

Un diseñador gráfico completo tiene una ventaja como profesional, 
cuando es capaz de poner en juego para cada proyecto, además de 
su educación y de su experiencia de trabajo, la investigación; esto da 
capacidad para situarse en diferentes planos. En cada nuevo proyecto 
debe buscar un punto de vista particular, distinto del proyecto anterior; 
y lograr un avance creado o recreando algo (Dalley, 1981, Pág. 21).

Así mismo Terence Dalley (1981, pág.144) todos los diseños “sean 
libros, periódicos, revistas, anuncios o cualquier otro de los miles 
de campos relacionados, comienzan por la misma premisa básica, 
que es darse cuenta que la función de todo diseño es comunicar 
información al público de la forma más clara posible.

Historia del Diseño Gráfico
En la guía del diseño gráfico para profesionales Jennins, (1995, 
pág. 10) comenta que “en un principio el diseño gráfico lo producían 
los artesanos, miembros de gremios, impresores y rotulistas.

Un solo hombre llevaba todo el trabajo. El diseño gráfico en el sentido 
moderno, empezó con la impresión y la combinación de los elementos 
artísticos y mecánicos. Fue a mediados del siglo XVI cuando el diseño 



77de tipo se separó de la impresión, gracias a 
Claude Garamound y Jacobo Sabon. Las 
primeras ilustraciones se imprimieron con 
grabados de madera, hasta que Gutemberg 
introdujo los tipos móviles metálicos a media-
dos del siglo XV”.

Más adelante es donde Jennings (1995, 
pág.12-15) da importancia a Henrie de Tou-
louse Lauctrec (1864-1901) quien influyó 
notablemente en la elaboración del cartel 
moderno (poster). Entendía que los carteles 
eran un medio de comunicación con otras 
personas, y que se dirigía a cierta audiencia.
(..)“El diseño gráfico actual proviene 
principalmente del movimiento de artes y 
oficios fundado por William Morris en 1884”. 

A mediados del siglo XIX el diseño gráfico 
se integró en las áreas de empaque, presen 
tación, exposición y publicidad y se esta- 
bleció como una profesión. El diseño gráfico 
continuó evolucionando a través de nuevas 
ideas y técnicas en arquitectura, industria, inge-
niería, tecnología y comercio. (Jennings,1995, 
pág. 13). 

Hermann Blume (1986, pág.9).  afirma que “El
término Diseñador Gráfico acuñado por el 
norteamericano William Addison Dwiggins, no 
se utilizó hasta 1922, aun que pueden en-
contrarse ejemplos de diseño hasta entre 
los fenicios, que idearon un alfabeto para 
representar gráficamente el lenguaje hablado 

ya durante el segundo milenio a.C. Conforme fue extendiéndose 
el uso de la palabra escrita aumentó la necesidad de organizar 
correctamente el material creado, lo que a su vez dio pie al surgimien-
to del diseño. Los primitivos sistemas de escritura  en columnas o filas 
revelan el empleo de una cuadrícula elemental para organizar la página 
y facilitar la comunicación.

La invención de la imprenta mecánica en el siglo quince supuso un 
cambio radical. Sólo 30 años antes de Gutemberg utilizó por vez 
primera sus tipos móviles, la Universidad de Oxford tenía una biblioteca 
de solo 121 manuscritos, por entonces un libro costaba tanto como 
media hectárea de tierra. 

La revolución industrial y la aparición de la litografía hicieron del siglo 
XIX el punto de partida del diseño moderno, ya que en está época la 
cantidad de material impreso aumentó de manera espectacular, a la 
par decaían los métodos tradicionales de diseño y producción de libros. 

William Morris fundó la Kelmscott, libros bellos y bien acabados. Morris 
se inspiró sobre todo en la ornamentación medieval y en las formas 
vegetales y creo diseños naturalistas y formales. Ideó tres tipos muy 
decorativos: Golden, Troy y Chaucer.

Otro importante diseñador fue Charles Ricketts que criticó la obra 
de Beardsley porque se limita a encajar las ilustraciones dentro del 
texto. En su opinión, un libro debía diseñarse como una entidad 
total dominada por la armonía entre todos los elementos y externos. 

Alphonse Mucha, un pintor checó que llegó a París para estudiar en 
1887, quien llevó el arte del cartel modernista a la perfección máxima 
con sus creadores para anunciar las actuaciones de Sarah Bernhardt en
Gismoden  y sus anuncios de cigarrillos Job. Su obra fue de gran 
impacto, que a veces se hablaba de estilo Mucha como sinónimo 
de modernismo.”



78 Muy próxima a todos esos estilos de van-
guardia, la escuela Bauhaus abrió sus puertas 
en Weimar en el año de 1919 bajo la dirección 
del revolucionario arquitecto Walter Gropius.

La Bauhaus se esforzó por unir arte e in-
dustria, la Bauhaus introdujo muchas ideas   
innovadoras en el diseño gráfico y en otras 
áreas de la creatividad, y su influencia aún se 
detecta en muchas prácticas tipográficas 
en uso, como la organización del texto en 
cuerpo y densidad desde lo más importante 
hasta los detalles o el empleo de tipos sin 
pie de letra.

Hermann Blume (1986, pág.12-15) afirma que 
“una importante figura de los años treinta fue el 
tipógrafo  alemán Jan Tschichold, que adoptó 
las ideas de la Bauhaus y creó a partir de ellas 
un estilo propio más refinado”. 

En los años cuarenta  se orientó por un  
tratamiento más humanista, con tipos tradi-
cionales (leer los textos tipos tradicionales).

En los años cincuenta, los diseñadores 
suizos desarrollaron lo que se llamó Estilo 
Tipográfico Internacional.”

Una innovación muy influyente fue la 
alineación del texto por un sólo lado, es de-
cir, la composición sin justificar o en bandera.

Por otra parte, las obras de los artistas pop en 
los años 60 reflejaba la conciencia social y la 

búsqueda de formas alternativas de vida. El rock, las drogas  sicodélicas 
y los lemas contrarios al sistema se convirtieron en motivos dominantes 
de carteles creados para protestar contra la guerra, la represión, el 
machismo y otras injusticias sociales.

Los años setenta se caracterizaron por una mayor insistencia de los ele-
mentos simbólicos y una conciencia más universal del diseño. 

Años ochenta es en donde las imágenes publicitarias y las firmas 
comerciales desempeñan una importante función en el arte gráfico y 
actualmente en plena era electrónica, los sistemas de creación de grá-
ficos por ordenador y los nuevos medios visuales constituyen un nuevo 
lenguaje muy sugestivo que todavía está por explorar la mayor parte de 
sus posibilidades.”

El diseñador siempre ha resuelto problemas dentro de las limita-
ciones de la tecnología, aún más con la impresión laser y gráficas 
elaboradas por computadora. La nueva tecnología solo sirve para 
cambiar o incrementar parámetros con lo que los diseñadores 
tienen que trabajar y nunca sustituye de hecho al proceso de diseño. 
(1986, pág.10)

Elementos del Diseño:
A continuación de acuerdo a Wucius, nos habla donde los elemen-
tos están muy relacionados entre si y no pueden ser fácilmente se 
parados en nuestra experiencia visual general. Se distinguen 4 tipos 
de un diseño (1995, pág.42):

a) Elementos conceptuales
Punto. Un punto indica posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa 
una zona del espacio. Es un principio y fin de la línea.

Imagen 12. El punto 



79Línea. Cuando un punto se mueve, su 
recorrido se transforma en línea. La línea 
tiene que ser largo, no ancho.

Imagen 13. La linea.

Plano. El recorrido de una línea en movi-
miento (en una dirección distinta a la suya 
intrínseca) se convierte en un plano.

Imagen 14. El plano.

Volumen. El recorrido de un plano en 
movimiento. Tiene una posición en el espacio 
y esta limitado por planos.

Imagen 15. El volumen.

b) Elementos visuales 
Forma. Todo lo que pueda ser visto posee 
una forma que aporta la identificación 
principal en nuestra percepción.

Imagen 16. La forma.

Medida. Todas las formas tienen un tamaño. 

Imagen 17. La Medida.

Color. Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. 

Imagen 18. El color.

Textura. Se refiere a las cercanías en la superficie de la forma. Puede 
ser plana o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido 
del tacto como a la vista.

Imagen 19. La textura.

c) Elementos de relación
Dirección. La dirección de una forma dependerá de cómo este 
relacionado con el observador, con el marco que la contiene o con 
otras formas cercanas
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Imagen 20.dirección.

Posición. La posición de una forma es 
juzgada por su relación respecto al cuadro 
o la estructura que la contenga.

Imagen 21.posición.

Espacio. Las formas de cualquier tamaño, 
por pequeñas que sean ocupan un espacio. 
Así el espacio puede estar ocupado o vacío.

Imagen  22 El espacio.

Gravedad. Tenemos tendencia a atribuir la 
pesantez o liviandad, estabilidad o inesta-
bilidad, a formas o a grupos de formas, 
individuales.

Imagen 23. Gravedad

d) Elementos práctico

Estos elementos subyacen en el contenido y enlace de un diseño, 
estos son:
Representación. Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, 
o del mundo hecho por el ser humano, es representativa. La repre-
sentación puede ser realista, estilizada o semi abstracta.

Significado. Se hace presente cuando el diseño se hace presente.

Función. Se hace presente cuando un diseño debe servir un determina-
do propósito.

Así mismo Jennings (1995, pág.25-81), clasifica la forma de los ele-
mentos del diseño tales como:  
Punto Gráfico: Se le denomina punto gráfico a la marca mínima co-
locada sobre una superficie. Al colocar o dibujar un punto gráfico lo 
situamos en relación a esa superficie, es decir, lo ponemos arriba, 
abajo, hacia la   izquierda, hacia la derecha o en medio. Así deci-
mos que un punto gráfico tiene situación dentro del campo gráfico, 
esto es, marca o señala algún lugar.

Imagen 24. Punto Gráfico.
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extender el punto gráfico. Entonces tene-
mos, que si el punto de origen es pequeño 
o grande, derivará en una línea delgada o ancha. 
En consecuencia, en la gráfica es válido que 
las líneas puedan tener diversos anchos, 
siempre y cuando el largo sea lo más relevante. 
Por tanto, la línea gráfica tiene una sola 
dimensión, el largo.

Plano Gráfico: El plano gráfico se obtiene 
cuando una línea cambia de dirección y re-
gresa al punto de partida. En ese momen-
to comprobamos que una parte del campo 
gráfico ha quedado encerrada y, por lo tanto, 
diferenciada de éste. Así vemos que el plano 
gráfico está construido por una línea o límite y 
el espacio interno, lo que geométricamente se 
designa como perímetro y área. Sin embar-
go, lo característico del plano gráfico es su 
forma global cerrada que le permite repre-
sentar la entidad.

Espacio y volumen virtuales: Se conoce 
como espacio y volumen virtuales a cier-
tos efectos ópticos que, en un engaño al 
ojo, nos hacen percibir tres dimensiones 
donde sólo existen dos. En este sentido vir-
tual significa no real, esto es, que mediante 
ciertos recursos es posible dar la sensación 
de profundidad en el campo gráfico y, por lo 
tanto, representar volúmenes o formas mas 
tridimensionales.  Los efectos que general-
mente se utilizan para los efectos virtuales 

son: tamaño, superposición, oblicuidad, densidad y color.

Color: El color es un recurso que se utiliza generalmente para atraer la 
atención del espectador. Esto es, propicia la relación afectiva a través 
del gusto personal, o la preferencia cultural del grupo humano.

No obstante el color es un elemento inestable por tener valor relativo, 
que se presta para múltiples interacciones. Así podemos encontrar 
efectos donde el mismo color destaque en su mayor pureza o se 
subordine y apague, o donde parezca que se adelanta, retrocede o 
vibra, etc. Por estos motivos vemos que es difícil organizar guías 
prácticas, que resuelvan totalmente las intenciones expresivas a través 
de colores.

Imagen 25. El color (2013,el color internet)

Círculo cromático: Es útil para definir un orden elemental entre los 
colores, mediante el circulo cromático, una escala de claroscuros 
y diversos colores neutros. Puesto que para iniciarse en la sensibili-
zación y práctica del color es necesario partir de una teoría cromáti-
ca. En él, los colores primarios se mezclan por pares en porciones 
iguales para lograr los colores secundarios, anaranjado, verde y vio-
leta, que irán respectivamente.
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más o menos considerables entre dos o más colores. Los contrastes 
más exagerados se dan entre los colores complementarios, éstos son 
los que ocupan sitios opuestos dentro del círculo cromático.

Imagen 28. Contrastes

Diseño y composición
Alan Swann (2004, pág.64) “Ante todo la composición es la dis-
posición de elementos para expresar decorativamente una 
sensación” mientras que para R. Randolph Karch en su libro Manual 
de artes gráficas (karch, 1987, pág.408) ”Parar y arreglar tipos; Producto 
de los tipos parados ya sea a mano o a máquina”. En segundo lugar la 
composición “Una disposición de los elemento, crear un todo satisfac-
torio que presente un equilibro, un peso y una colocación perfecta 
de los elementos.

Imagen 26. Circulo Cromatico (2013, http://sobrecolores.blog-

spot.mx/2010/12/que-es-el-circulo-cromatico.html).

Armonías: Se conocen como armonías a las 
series de variaciones obtenidas a partir de un 
color; esto es, que al comparar el conjunto 
de colores percibimos diferencias luminosas 
o cromáticas, generadas por el mismo color. 
Decimos entonces que en armonía, los colores 
tienen dirección cromática o luminosa, 
cuando son variantes obtenidas ya sea por 
mezcla con otro color, o con el blanco o 
el negro.

Imagen 27. Armonías (internet)
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que producen objetos. Existe además un aspecto funcional del color, 
relacionado con la comunicación visual y con la psicología: el color 
de un objeto que se utiliza mucho debería ser opaco y neutro.

Opaco, para evitar los reflejos de luz que pueden cansar la vista y 
neutro por la misma razón. Un color intenso, mirando largo rato, 
produce una reacción en la retina pidiendo el color complementario, 
para restablecer el equilibrio fisiológico alterado. Otra consideración 
sobre el uso del color podría referirse a la relación del color y la 
materia: hay colores que no se adaptan a determinadas mate-
rias, incluso el negro, que parece que debería ser adecuado a todas, 
goma, madera, vidrio o metal”. Munari (1993,pág.355).

Wicius Wong (1995, pág.190) cuando habla de 
composición “el diseño de formas figurativas 
puede empezar con una serie de composi-
ciones independientes (formas singulares, 
múltiples y compuestas que se confeccionan 
sin un marco de referencia). Se toma en 
consideración los aspectos estéticos a la vez 
que los comunicativos.    

Otros aspectos de la composición que deben 
tomarse en cuenta son el equilibrio de color 
dentro del área del diseño y de la profundidad 
que puede introducirse para dar el diseño en 
su conjunto una tercera dimensión. (Swann, 
2004,pág.64).

Se habla de el uso de color dentro de la 
composición, Munari (1993,pág.354) habla 
que (…)”Para el diseñador, el problema del 
color tiene dos aspectos: como utilizar el 
material ya coloreado que la industria pro-
duce y con qué criterio insertar el elemento 
color en la proyectación de los objetos.

Ya es sabido que el color no tiene la misma 
función para el diseñador y para el pintor. El 
diseñador trabaja en colaboración con la 
ciencia y con la industria, el pintor tiene 
relaciones con la artesanía y con la producción 
manual. El diseñador ha de utilizar el color de 
una manera objetiva, en cambio el pintor lo 
utiliza de una manera subjetiva.
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paras, sillas, coches, etc.).

Imagen 31. Diseño Industrial.

Diseño Arquitectónico: Proyectos de edificios, 
casas, oficinas. De la decoración. 

Imagen 32. Diseño Arquitectónico.

Diseño de Interiores: Diseño de muebles, 
sillas, decoración.

Imagen 33. Diseño de Interiores.

Áreas de Diseño Gráfico

Algunas de las áreas que tiene el diseño son:
Diseño Web: Navegadores y herramientas de 
publicación para la red, una de las constantes 
en la mayoría de páginas web, para ser el uso 
(o el abuso) como elemento de navegación. 
(Calson y Fleishman,1999, pág.4).

Imagen. 29 Diseño web.

Diseño Audiovisual: Es un sistema de comu-
nicación. Forma parte del lenguaje desde el 
momento en que afirmamos que comunica, 
y lo hace con un sistema de signos que 
conjugan el diseño audiovisual. Es una per-
cepción visual y auditiva que se convierten en 
estímulos (Ráfols y Colomer, 2006, pág.9).

Imagen 30. Diseño Audiovisual.

3.2. Fundamentos del Diseño
        Gráfico
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(bolsos, zapatos, bisutería y prendas de vestir).

Imagen 34. Diseño de Modas.

Diseño Gráfico: Construcción de todo tipo 
de mensajes gráficos (logotipos, libros, revis-
tas, portadas, etc.).

Imagen 35. Diseño Gráfico.

Diseño Publicitario: Incluye todo aquello que está al servicio de 
las personas, de las empresas e instituciones para mejorar su cono-
cimiento positivo frente al resto. Carteles, anuncios, son algunos de 
los ejemplos de objetos característicos del diseño publicitario. (Parera 
2004 pág. 6)

Imagen 36. Diseño Publicitario.

Imagen Corporativa: Identificación visual de las empresas, instituciones 
o cualquier agrupación o asociación. Se trata de logotipos, marcas y 
demás elementos. (Parera, 2004 pág. 6)

Imagen 37. Diseño de logotipo.
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Diseño Editorial: Se dedica a los libros, re-
vistas o periódicos, haciendo referencia al 
diseño de los elementos gráficos en general. 
(Parera, 2004 pág. 6)

Imagen 38. Diseño Editorial. 

Nuestra investigación se enfocará más al 
área de diseño editorial, motivo para la rea- 
lización de este proyecto “la creación de un 
manual ilustrado “Palabritas 1” para niños de 
preescolar del centro AVYL con problemas de 
discapacidad auditiva.
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Philip B. Meggs (2000, pág.87) habla un 
poco de antecedentes de la tipografía de los 
impresos en cuando llegan a Europa pero 
definiendo así  “Tipografía es el término para la 
impresión mediante el uso de piezas de metal 
independientes, movibles e intercambiables, 
cada una de las cuales tiene una letra encima”.

Esta escueta definición no es suficiente para 
explicar el inmenso potencial que se abre 
en el diálogo humano y los nuevos horizon-
tes del diseño gráfico, desencadenados por 
este extraordinario invento de mediados del 
siglo XIV, realizado por un inquieto invento 
alemán cuya imagen y firma se han perdido 
a través del inexorable paso del tiempo. 

Algunos historiadores han declarado la in-
vención de la tipografía como el avance 
más importante en la civilización, después 
de la creación de la escritura. La escritura 
proporcionó a la humanidad un modo de 
preservar y documentar el conocimiento y 
la información, que trasciende el tiempo y 
el lugar. La impresión tipográfica permitió 
la producción económica y múltiple de la 
comunicación alfabética. 

Como resultado de este notable invento, se 
incrementó la alfabetización y el cono-
cimiento se extendió rápidamente. En Europa 
diversos factores crearon el clima que hizo

3.3 La Tipografía posible el desarrollo de la tipografía”. La inno-
vación en el diseño Gráfico y la impresión de-
clinó durante los últimos años del siglo XVI. 

En un esfuerzo por devolverle su calidad ini-
cial Luis XIII de Francia, bajó la influencia de 
su primer ministro el Cardenal Richelieu y es-
tableció la Imprimerie Royale (Imprenta Roy-
al) en el Louvre, en año 1640. Luis XIV, quien 
abrigaba un fuerte interés por la impresión, 
ordenó en el año de 1692 el establecimiento 
de un comité de eruditos para desarrollar un 
nuevo tipo, cuyos caracteres fueran diseña-
dos bajo principios científicos. 

Los académicos encabezados por Nicolas 
Jaugeon, estudiaron todos los alfabetos 
anteriores, así como a los escritores sobre 
el diseño de este tipo. Para construir nuevas 
letras mayúsculas romanas, un cuadrado 
fue divididó en una rejilla de 64 unidades, 
después, cada uno de estos cuadros se 
dividio en 36 unidades más pequeñas para 
hacer un total de 2 304 cuadrados minúscu-
los. Se desarrollaron refinados diseños que 
carecían de propiedades caligráficas inspira-
das por el buril o de pluma plana. Al nuevo 
tipo de letra se le llamó Romain Du Roi.
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Imagen 39. Nueva letra se le llamó Romain Du Roi.(2013, http://

blsciblogs.baruch.cuny.edu/art3050s2013/2013/02/14/home-

work-2-romain-du-roi/).

Los alfabetos maestros fueron grabados en 
grandes impresiones sobre placas de cobre 
por Louis Simonneau (1654-1727). Philippe 
Grandjean (1666-1714) grabó moldes para 
reducir el tamaño de los alfabetos maestros 
al tipo texto.

Los tipos diseñados para el Imprimerie Royale 
eran exclusivamente para uso real. Cualquier 
forma de utilizarlas constituía delito capital.
(Meggs,2000, pág.153)

Hasta finales del siglo XVI, la edad de oro de 
la tipografía francesa llegaba a su fin, y los 
países bajos se convirtieron en el punto focal 
de los nuevos desarrollados en el diseño 
tipográfico nos afirma Christopher Perfect 
(1994,pág.15), “El declive de la producción 

de libros en Francia se debía a la censura de la prensa por parte del 
gobierno francés y de la Iglesia”. Al principio, muchos impresores de 
los países bajos importaron los troqueles y las matrices de Garamond y 
Granjon, desde  Francia.

Pero a mediados del siglo XVII, surgieron varios grabadores independien-
tes especializados como Dirk Voskens (1669) y Cristoffel van Dijck (1601-
1672) el mejor grabador de la época, que talló varios tipos excelentes.

Así mismo Christopher Perfect (1994,pág.16), El estilo antiguo se 
estableció definitivamente en Inglaterra en los primeros años del 
siglo XVIII, cuando un grupo de impresores encargó al joven grabado 
inglés William Caslon (1692-1766), la talla de un nuevo tipo. El estilo 
Antiguo fue introducido en Italia por Aldo Manuncio en 1495, y con 
Caslon alcanzó su expresión final.

El alfabeto 
“Los sistemas antiguos de lenguaje visual, que incluyen el cuneiforme, 
jeroglíficos y la caligrafía china conllevan una gran complejidad. 
En cada uno de ellos las pictografías se convirtieron en escritura de 
acertijo, ideografías, logogramas, o hasta un silabario” continua 
Meggs(2000, pág.50). “Estos sistemas primitivos de escritura siempre 
fueron difíciles de manejar y para dominarlos requerían de estudio 
largo y arduo. 

La invención del alfabeto (de las dos primeras dos letras del alfabeto 
griego, alfa y beta) representa un gran paso delante de la comunicación 
humana. Un alfabeto es una serie de símbolos visuales simples que 
representan sonidos elementales”. Estos símbolos se pueden unir y 
combinar para formar una configuración visual capaz de representar 
todos y cada uno de los sonidos, silabas y palabras articuladas por la 
voz humana. Los cientos de signos y símbolos que se requerían en 
el lenguaje cuneiforme y los jeroglíficos fueron remplazados por 20 o 
30 signos elementales, muy fáciles de aprender, el inventor de esta 
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cretenses, Alfabeto fenicio, griego, latino”.

Arthur T. Turnbull y Russell N. Baird (1999, 
pág.21)  habla de la selección del método 
de composición “La composición por medio 
de tipos móviles se inventó 1450. En los si-
guientes 500 años el proceso de convertir 
las palabras en tipografía permaneció relati-
vamente sin cambios. La unión de la fotografía 
con la tecnología de la computación dio 
origen de nuevas composiciónes hacia me-
diados del siglo XX”.

Philip B. Meggs (1999, pág.25) prosigue en 
comentar que “El lenguaje escrito es una 
extensión del lenguaje hablado y a formado 
parte de la vida humana desde principio de 
la historia, hace unos 5000 o 6000 años. La 
frontera entre la historia y la prehistoria se 
establece ahí donde la habilidad para registrar 
el lenguaje visual se convirtió en parte de la 
habilidad humana.

Otro aspecto importante dentro del tema 
es el alfabeto, donde evolucionó a partir de las 
imágenes, y a través de los siglos el lengua-
je hablado se ha ido perfeccionando. Con el 
paso de los años las imágenes de objetos se 
convirtieron en diseños pictográficos y final-
mente llegaron a representar ideas más que 
simples objetos. En los jeroglíficos egipcios, 
antecesores de nuestro alfabeto, se utilizaban 
las pictografías así como los ideogramas. 

Además algunos símbolos servían como fonogramas, es decir, 
representaban sonidos vocales.

Los griegos adoptaron el alfabeto semita en el siglo IX a. de C. Con-
servaron el mismo orden de las letras y adoptaron al griego algunos 
de los nombre en ellas; por ejemplo, alef se convirtió en alfa y beta 
se convirtió en beta. De la raíz del Alfabeto. 

Composición tipográfica
Cuando se habla de tipo se usan una serie de términos de acuerdo a 
Hermann Blume (1986, pág.36): “La línea es la recta donde se apoyan 
los tipos. Las mayúsculas se llaman así o de caja alta, y las minúsculas 
de caja baja. La altura de la x es la atura de la letra x, que depende del 
tamaños del tipo”

Afirma Simon Jennings (1995, Pág.142) “Los tamaños de los tipos e 
interlinea, y las proporciones de los tipos se seleccionan por la elegancia, 
propiedad y legibilidad, pero el material textual debe acomodarse 
físicamente en el libro”.

El tipo se puede ajustar para que se acomode a una diagramación 
mediante una edición hábil, pero es más importante calcular el 
espacio del texto para obtener una evaluación precisa de la proporción 
tipográfica. Un método apropiado de calcular el espacio del texto es 
trabajar a partir de un manuscrito a máquina que se mecanografió 
o se hizo en procesador de palabras de acuerdo a una medida 
determinada, o número de caracteres por línea.

“Los procesos y técnicas implícitos en la conversión de las palabras escritas 
a tipos, como aparecerán frente al lector, se denominan composición 
tipográfica o composición” de acuerdo a Arthur T. Turnbull y Russell N. 
Baird (1999, pág.20).  Las consideraciones más importantes por Turnbull 
y Russell (1999, pág.21) a que se enfrenta el diseñador en esta área son:
1. La legibilidad de la tipografía
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3. La selección del método de composición 

Describiéndolas de tal modo:

La legibilidad de la tipografía. Puesto que 
el lenguaje es el medio de comunicación 
humana, la legibilidad de la letra o letras 
elegidas es de gran importancia. El térmi-
no tipografía se refiere al estilo de diseño 
de los caracteres de un alfabeto. Existen 
miles de tipografías diferentes, y algunas 
se leen más fácilmente que otras.

Las posibilidades de diseño. Cuando se 
compone cierto número de palabras, estas 
abarcan una porción del espacio del boceto. El 
área que ocupen asumirá una forma, un tono 
y una textura. Esto depende principalmente 
de una tipografía, de su tamaño, y de la lon-
gitud de las líneas, del espaciamiento entre las
palabras, del espaciamiento entre las letras y del 
espaciamiento entre las líneas (interlineado).

Forma, tono y textura son parte del vocabulario 
del diseñador. Esto significa que las formas de 
las áreas que ocupa la composición tipográfi-
ca pueden disponerse para que tengan in-
teracción con las de las ilustraciones, de tal 
modo que envíen un mensaje visualmente 
efectivo. 

De acuerdo al libro “Haga usted mismo su 

diseño gráfico”, cuando se habla de tipo se usan una serie de térmi-
nos (Turnbull y Russell, 1986,pág.36) :

La línea es la recta donde se apoyan los tipos. Las mayúsculas se 
llaman así o de caja alta, y las minúsculas de caja baja. La altura de 
la x es la atura de la letra x, que depende del tamaño y del tipo.

En la medición del texto, el papel y las distancias sobre el mismo, dis-
tancia de la parte superior a la primera línea por ejemplo, se mide en 
milímetros, pero para  medir los caracteres propiamente dichos y las 
distancias entre los mismos hacen falta divisores menores. En Gran 
Bretaña y en Estados Unidos se miden en picas y puntos, que son 
fracciones de pulgada, mientras que en Europa se emplea el cícero y 
el punto Didot.

Los primeros tipos se tallaban uno por uno en bloques de madera. El 
carácter  se confeccionaba directamente sobre una pieza de madera 
de altura fija o se preparaba aparte  y se unía a la pieza.

La distancia entre la línea de base y la parte superior de los caracteres 
de caja  baja se llama ojo medio y es una constante decisiva en 
cualquier tipo. (Turnbull y Russell ,1986,pág.37)

Imagen 40. Partes de la letra del libro Introducción al Diseño Gráfico (1992, pág.59).
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partes de la letra de acuerdo a Turnbull y 
Baird (1999 pág 76):

Imagen 41. Partes de la letra 

Línea de base: La línea sobre la que descansan 
el cuerpo central y las letras mayúsculas. 
Hueco: Espacio en blanco dentro de una letra. 
Línea fina: Rasgo delgado de una letra. 
Remate: Rasgo final en la terminación del 
rasgo principal de una letra. 
Ápice: Unión de dos astas en la parte superior 
de la letra. 
Anillo:Trazo curvo que encierra una con-
traforma. 
Descendente: La parte de las letras minúscu-
las que se extiende por debajo de la altura x. 
Altura x: La profundidad del cuerpo central 
de la letra minúscula como por ejemplo a, r, 
i, c, etc; basada realmente en la letra x. 
Ascendente: la parte de las letras minúsculas 
que se prolonga por arriba de la altura x. 

Cola: Prolongación inferior de algunos rasgos. 
Contraforma o blanco interno: Espacio interno de una letra total 
o  parcialmente encerrado. 
Cruz o barra: Trazo horizontal que cruza por algún punto del 
asta  principal. 
Cuello: Trazo que une la cabeza con la cola de la g. 
Ojal: Bucle creado en el descendente de la letra g de caja baja. 

Ya visto la composición tipografica y partes se pueden proseguir con 
las familias tipográficas, algunas de las sobresalientes en la historia.

Familias Tipográficas 
Así mismo Mario March (1994, pág.24) en su libro Tipografía Creativa 
define  “Una familia es un grupo de serie de ojos que responden; 
a un determinado diseño tipográfico. Una familia consiste en varia-
ciones tales como redonda, cursiva, fina, media, negrita, condensada y 
espaciada”; otra definición de familia de acuerdo al libro manual de 
artes gráficas “Familia: Grupo de fuentes de tipos comprendidos de 
una misma serie (Randolph Karch, 1987, pág.410).

Que en conjunto concuerdan en que una familia es una serie de 
tipos que responden a determinado diseño tipográfico.  

De acuerdo a la clasificación de familias tipográficas Peter Bridgewa-
ter (1992, Pág.58)  en su libro Introducción al diseño gráfico son las 
siguientes: 

Gótico: Estos tipos de letra también conocidos como Blackletter, Old 
English y Texto, se originaron en Alemania y se derivan de la caligrafía 
manuscrita. Son muy difíciles de leer en conjunto.
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Imagen 42. Familia tipo gótico.

Tipo Antiguo: Estos tipos de letras fueron 
influidos por las formas de las letras clásicas. 
Hay poco contraste entre los trazos finos y 
gruesos y la apertura de los caracteres y su 
legibilidad son el motivo de su popularidad.

Imagen 43. Familia tipo antiguo.

Transición: Estos tipos de letras se sitúan entre 
los antiguos y los modernos ; ejemplos como 
tales Baskerville y Century  son populares 
como elección para textos de libros y revistas.

Imagen 44. Familia tipo transición.

Tipo Moderno: Los trazos gruesos ascendentes contrastan con los 
trazos cruzados finos “moderno” es un término inexacto ya que estos 
caracteres fueron incluidos en el siglo XVIII.

Imagen 45. Familia tipo moderno.

Egipcio: El grosor del remate (serif) va de acuerdo con el resto de la 
letra, dando un peso uniforme. Las versiones ligeras y medias sirven 
igualmente para la composición de un texto.



93

Imagen 46. Familia tipo egipcio.

Sin remate o empastamiento (Sans serif): Estas 
letras no se tienen empastamiento (serif) y 
sus formas son muy uniformes en carácter.

Son una adición relativamente reciente al 
mundo de la tipografía.

Imagen 47. Familias tipográficas en su respectivo orden (Gótico, 

Tipo Antiguo, Transición, Tipo Moderno, Egipcio, sin remate)  

del libro Introducción al Diseño Gráfico(1992, pág.58).

Otros tipos que se utilizan en el diseño afirma en el libro Haga usted 
mismo su diseño gráfico de Hermann Blume. (1986, pág.36)

Rockwell: Los pies de Rockwell son rectangulares y tan gruesos 
como los trazos de las letras.
Century: Es un tipo clásico con pie de los más fáciles de leer, diseñado 
por L.B Benton para la revista Century(18881-1930).
Nova: Es redondeado y de pie muy breve, adecuado para encabe-
zamientos que para el texto.
Univers Estrecha: Diseñado por Adrian Frutiger en 1957, se presenta 
en una gran diversidad de grosores y tamaños.
Helvetica Ancha: Además de ser estrecha, un tipo puede ser en-
sanchado, es una versión más adecuada para título que texto.

Existen infinidad de tipos en el diseño gráfico ya dependerá de cada 
diseñador utilizar bien las tipografías que existen, aplicándolos de 
acuerdo a sus previos conocimientos.
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gráfico, que se encarga de la realización de 
materiales impresos y actualmente digitales, 
que incluyen tanto texto como imágenes, 
en un formato específico. Dentro de los 
materiales editoriales: libros, revistas, diarios, 
manuales, cómics. (Joseph Müller Brockmann, 
Newark,2002,  pág. 78). 

Rama del diseño de información, especializada 
en el área de los impresos gráficos (libros, 
revistas, folletos, etc.) El diseño editorial 
ordena y construye a partir de imágenes y 
símbolos (textos). Mejora, sintetiza  y jerarquiza 
información necesaria (línea, http://www.
tremendotaller.cl/vico/wp-content/uploads/
diseno-editorial.pdf, 2013)

En la antigua Mesopotamia hace aproxima-
damente 600 años a. C. como un pueblo 
intermedio entre las grandes poblaciones 
como Egipto, se desarrolló el comercio esto 
venia de la mano con el desarrollo de marcar 
todo lo que se producía y enviaba, se tienen 
los primeros códigos de signos, como
escritura, y métodos por cuñas y sellos 
cilíndricos para comunicarse; a la par en 
Egipto el papiro es usado como sustrato para 
escribir, y solo los escribas son los únicos 
en esta corriente que pueden fungir como 
editores de toda comunicación, se tienen 
aquí grandes ejemplos editoriales como 
los son el libro de los Muertos, que tiempo 

más tarde este conocimiento se difundió 
por toda Grecia y Roma durante las Guerras 
de expansionismo, con la fusión de cono-
cimiento y culturas se da origen al alfabeto.

En el Oriente, en China, después del uso de 
caligrafía, que le daba finesa y una riqueza 
visual a los textos, se desarrolló la imprenta 
junto con la invención del papel hace 100 
años d. C. Aquí se combinaban a la perfección 
texto e imágenes que armonizaban en trazos 
al lector. Cada signo se labró en una madera 
tallada, a lo que se le llamó: tipos móviles, 
con este se simplificaba la reproducción de 
textos, pero existía un acomódo en la forma 
de impresión que llevaba a cabo, se tenían que 
tomar en cuenta márgenes, que si se rebasaba 
la hoja la tinta se podría correr, este recurso, la 
tinta se obtenía de las cenizas de las lámparas 
mezclándolo con aceite.

Durante la era medieval en la escritura aún 
era una actividad exclusiva solo personas de 
alto rango en la sociedad cómo mensajeros, 
escribas, comerciantes y sacerdotes, contaban 
con ese conocimiento. La difusión de la 
palabra de Dios en el cristianismo ayudó a 
que el manuscrito se desarrollara cada ves 
más y existiera también parte de la población 
en interesarse en esta actividad, la Biblia y otros 
textos evangélicos se desarrollaron. En los tex-
tos podemos ver el interés por la ornamen-
tación en la tipografía, Las letras capitales de 
los textos ilustradas a mano con originalidad 

3.4.1 Antecedentes del diseño 
         editorial
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en las frases y palabras sagradas. Se les daba 
más interpretación a muchas estructuras en 
que se presentaban los textos se dejaban 
márgenes, y usaban acuarelas para ilustrar 
las letras, y los colores de los pigmentos 
resaltaban con colores rojos y amarillos en 
estas letras capitales, las letras se fundían 
en monogramas. En el carolingio todos 
los textos eran cuidadosamente dibujados 
conformadas con más de un trazo.

Las imágenes e ilustraciones comenzaron 
a aparecer en los manuscritos reforzando la 
narración de los textos religiosos, imágenes 
con el nacimiento, la crucifixión, apóstoles, 
ángeles, santos, los jinetes del apocalipsis y 
demás, ayudaban a reforzar la lectura. Con el 
tiempo las ilustraciones se van convirtiendo en 
formas más armónicas con el texto ayudando a 
orientar la lectura, vemos márgenes decorados 
o columnas intermedias que separan ideas, los 
medianiles se empezaron a utilizar usando dos 
columnas de textos, Fueron muchas las ideas  
que se utilizaron en el desarrollo de los 
textos religiosos.

La originalidad de los textos y las tipografías 
en Europa, dieron más oportunidades de 
desarrollarse creativamente, pues ahora se 
veían tipografías ilustradas cada ves más 
elaboradas. Con el desarrollo de la imprenta 
de Erasmo de Gutenberg en 1452 al intentar 
imprimir la biblia, se desarrolló también 

nuevas formas de crear imágenes para ilustrar los libros a través de 
litografías y que tenían el mismo proceso de impresión. La imprenta 
dio más orden a los escritos y las cajas se veían más estables y 
formales, lo que les daba mejor legibilidad. 

Los grabados en lámina y cobre que muchos artistas comenzaron a 
utilizar ofrecieron en los textos escalas de tonos para imprimir. 

Ahora no sólo los textos religiosos se difundían, también estaban 
instructivos, guías, información pública, carteles y naipes.  En Alemania 
el libro ilustrado entró en su auge y no solo presentaban libros religiosos, 
las historias y fábulas acompañadas de ilustraciones en madera que 
narraban, para difundirse. Grandes obras de escritores se vieron en 
su mejor momento como ejemplo tenemos a la Divina Comedia de 
Dante Alighieri y acompañadas de las ilustraciones de Gustav Doré.

En el Renacentismo el ilustrador Alberto Durero, no sólo narraba 
con sus litografías los contenidos, sino que creó todo un proceso 
para la construcción de tipografía. En esta época las formas clásicas 
volvieron a su auge y se combinaban la ilustraciones enmarcando 
textos. Tanto las ilustraciones como la tipografía eran trazados finalmente 
en sus respectivas placas. La tipografía se volvió cada ves más 
estilizada y se exploraban las formas del alfabeto.

Con la llegada de las tecnologías en la revolución industrial se vio más 
accesible el hecho de crear y manifestarse, en este punto la fotografía 
no sólo ayudaba a los artistas a capturar un momento sino que se 
ayudaba a implementar nuevos estilos para el libro, en la época 
Victoriana los impresos eran cada vez más estéticos, no sólo eran 
libros o pergaminos, ahora eran etiquetas, manuales, viñetas, pro-
gramas de eventos, carteles, y los diarios. (Newark, 2002, pág 78).



96

Imagen 48. Partes de Tipos Móviles(Imagen tomada de página 

dcriado-crn.blogspot.com)

 

3.4.2 Retícula
Timothy Samara (2004, pág.9) en su libro 
Diseñar con y sin retículá  dice que “para algunos 
diseñadores gráficos se ha convertido en una 
parte incuestionable del proceso de trabajo 
que proporciona precisión, orden y claridad, 
para otros en cambio, simboliza la opresión 
estética de la “vieja guardia” una jaula sofocan-
te que dificulta la búsqueda de expresividad.”

La retícula tipográfica es un principio organi-
zador en diseño gráfico cuya influencia está 
profundamente arraigada en la práctica
actual y al mismo tiempo, se combate en las 
escuelas de diseño. 

La Retícula es “la estructura invisible  que 
organiza el material gráfico en una superficie, 

en inglés grid  que pueden acompañar en la toma de decisiones. 
(Newark, 2002, pág 78). 

La función de la retícula es doble. En primer lugar, al limitar las 
posibilidades de elección, ayuda al diseñador a decidir  como colocar 
los elementos en cada una de las páginas. Una retícula puede ser 
tan compleja y variada como supuestamente requiera el material, 
pero en su definición, el diseñador crea carácter de su diseño, su 
rasgo más característico, o selecciona un conjunto de valores físicos 
frente a otros. En segundo lugar, la retícula “puede dar aspecto de 
gran coherencia a un diseño que contenga páginas con materiales 
muy distintos”. 

Newark (2002, pág. 78) cita a  Joseph Müller-Brockmann en el libro, 
¿Qué es el diseño Gráfico?, manual del diseño “para que el sistema 
de retículas funcione correctamente, como dice que todo sistema 
que se precie, debe poder ser interpretado tan libremente como 
sea necesario. Es esta la libertad la que proporcionará riqueza, y una 
pizca de sorpresa, a lo que de otra manera pudiera potencialmente 
carecer de vida” .

(…) La retícula de acuerdo a Timothy Samara (2004,pág.10) sitúa los 
elementos en un área espacial dotada de regularidad, lo que los 
hace accesibles; los lectores saben donde encontrar la información 
que buscan, por que las uniones entre las divisiones verticales y las 
horizontales actúan como señales indicativas para su localización. 
El sistema ayuda al lector a comprender su uso, en cierto modo, 
la retícula es como especie de archivador visual.

“Una retícula aporta a la maquetación un orden sistematizado, 
distinguiendo los diversos tipos de información y facilitando la 
navegación del usuario a través del contenido” (Samara, 2004, 
pág.22). El uso de una retícula permite que un diseñador pueda 
maquetar cantidades indigentes de información, como por ejemplo 
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un tiempo sustancialmente más corto, por 
que muchas de las cuestiones que afectan al 
diseño ya se habrán resuelto en el momento 
de construir la estructura reticular.

“Todo trabajo de diseño implica la resolución 
de problemas tanto a nivel visual como 
organizativo. Imágenes y símbolos, campos 
de texto, titulares, tablas de datos: todo ello 
debe reunirse con el fin de comunicar.

Una retícula es simplemente una forma 
de presentar juntas todas las piezas. Una 
retícula puede ser tanto flexible y orgánica, 
como rigurosas y mecánicas. 

La historia de la retícula puede presentar el 
modo de pensar de los  diseñadores gráficos 
en relación con el proceso de diseño, además 
de una respuesta a problemas específicos de 
comunicación  y producción que necesitan 
resolverse. 

Como ejemplo se tiene que en el siglo XX, los 
textos corporativos, deben satisfacer com-
plejos objetivos y adaptarse a requisitos 
también complejos. La retícula entonces 
ayuda a resolver problemas de comunicación 
que presentan un alto grado de complejidad.

Los beneficios que reporta trabajar con 
una retícula son sencillos: claridad, efica-
cia, economía y continuidad.  Construir una 

retícula eficaz para un proyecto determinado significa valorar de for-
ma profunda el contenido de dicho proyecto en lo que se refiere a 
características visuales y semánticas del espacio tipográfico.

El espacio tipográfico es gobernado por una serie de relaciones 
entre las partes y el todo. Una letra sola es un núcleo, parte de una 
palabra. Las palabras juntas crean una línea no tan solo una línea de 
pensamiento sino también en la página, elemento visual dentro del 
formato. Al colocarse una línea de texto en el formato se crea una 
estructura, tiene una orientación, un movimiento, una área sobre ella 
y debajo de ella.

Los espacios vacíos entre párrafos, columnas e imágenes contribuyen 
a orientar el movimiento del ojo a través del material, así como 
también la masa que constituye la textura de palabras a la que rodean.

La jerarquía se puede determinar a través de los cambios de intervalo 
mayor entre las líneas o bien un peso mayor, lo que lo enfatiza. La 
mente percibe este énfasis como un signo de importancia; que 
establece un orden de jerarquía en el texto.

Una retícula consiste en un conjunto de relaciones basadas en la 
alineación, que actúan como guías para la distribución de los 
elementos en todo el formato. Cada retícula contiene las mismas 
partes básicas, con independencia del grado de complejidad que 
alcance. Cada parte cumple una función determinada; estas partes 
pueden combinarse en función de las necesidades, o bien omitirse 
de la estructura general, según la voluntad del diseñador y a la forma 
en la que interprete los requisitos de información material”.(Samara, 
2004, pág.24). La retícula permite asimismo, que muchas personas co-
laboren en el mismo proyecto, o bien en una serie de proyectos rela-
cionados, a lo largo del tiempo, pasando de un proyecto al siguiente 
sin que las características visuales se vean afectadas por ello.
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retícula la Composición” y Newark Quentin 
(2002,pág.24) están de acuerdo en las distintas 
partes de la retícula:

Las Columnas
“Son alineaciones verticales de tipografía 
que crean divisiones horizontales entre los 
márgenes. Puede haber un número cual-
quiera de columnas; a veces, todas tienen 
la misma anchura, a veces, tienen anchuras 
diferentes” en función de su información es-
pecifica. (Swann, 2004, pág.24)

Imagen 49. Ejemplo de una columna.

Los Márgenes
Los Márgenes son los espacios negativos entre el borde del formato 
y el contenido que rodean y definen la zona “viva” en la que pueden 
disponerse la tipografía y las imágenes. Las proporciones de los 
márgenes requieren una consideración profunda, ya que con-
tribuyen a establecer la tensión general dentro de la composición.

Los márgenes pueden utilizarse para dirigir la atención, pueden 
servir como espacio de descanso para el ojo, o bien puede con-
tener a determinada información secundaria.

Imagen 50. Ejemplo de márgenes que se pueden aplicar en un impreso editorial

Las líneas de flujo son alineaciones que rompen espacio dividiéndolo 
en bandas horizontales. Estas líneas guían al ojo a través del formato 
y pueden utilizarse para imponer paradas adicionales y crear puntos 
de inicio para el texto o las imágenes.

Las zonas espaciales son grupos de módulos que, en su conjunto, 
forman campos claramente identificables. Pueden asignarse un papel 
específico a cada campo para mostrar información; por ejemplo, 
un campo alargado horizontal puede reservarse para imágenes, y el 
campo situado debajo de éste puede reservarse para una serie de 
columnas de texto.
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porciones de los márgenes. Algunos diseñadores utilizan una 
proporción matemática para determinar el equilibrio armónico entre
los márgenes y el peso del bloque de texto. En general, los már-
genes más anchos ayudan al ojo a centrarse en el texto y producen 
una impresión de calma o estabilidad. Unos márgenes laterales 
estrechos aumentan tensión por que la materia viva está más próxi-
ma al borde del formato. (Swann, 2004, pág.25)

Imagen 51. Retícula de manuscrito del libro Diseñar con y sin retícula(2004, pág.26)

Agregando a Newark Quentin (2012,pág.27) que tiene la misma 
referencia o clasificación de columnas:

Retícula de columnas: Puede disponerse en columnas verticales. 
Dado que las columnas pueden depender unas de las otras en 
el caso del texto corrido, pueden ser dependientes si se trata de 
pequeños bloques de texto, o bien pueden cruzarse para crear 

Los marcadores son  indicadores de posición 
para el texto subordinado o repetido a lo largo 
del documento, como los folios explicativos, 
los títulos de sección, los números de página o 
cualquier otro elemento que ocupe una única 
posición en una maqueta.

Los Módulos  son unidades individuales de 
espacio que están separados por intervalos 
regulares que, cuando se repiten en el formato 
de la página, crean columnas y filas.

Timothy Samara (2004, pág. 25-27) presenta 
los tipos de Retículas que existen:

Retícula de manuscrito: La retícula de bloque 
o manuscrito es, estructuralmente, la retícula 
más sencilla que puede existir. Como su 
nombre lo implica, su estructura de base 
es un área grande y rectangular que ocupa 
la mayor parte de la página. Su tarea es aco- 
ger textos largos y continuos, como en un 
libro, y se desarrolló a partir de la tradición de 
manuscritos que finalmente condujo a la im-
presión de libros. Tiene una estructura prin-
cipal (el bloque de texto y los márgenes que 
definen su posición en la página), junto con 
un área para las notas de pie de página (si es 
necesario). Es  importante crear interés visual, 
comodidad y estimulación a fin de motivar 
de manera constante al lector y evitar que 
el ojo fatigue demasiado pronto durante 
sesiones prolongadas de lectura.
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fine una pequeña porción de espacio informativo. Agrupados, es-
tos módulos definen áreas llamadas zonas espaciales, a las que se 
les pueden asignárseles funciones específicas. El grado de control 
de dentro de la retícula depende del tamaño de los módulos. Los 
módulos pequeños proporcionan mayor flexibilidad y precisión, pero 
el exceso de subdivisiones puede resultar confuso o redundante.  

Las proporciones de los módulos pueden determinarse de muchas 
formas. A veces, el módulo puede tener la anchura y la longitud de 
un párrafo medio de texto principal, en un cuerpo de letra determinado. 

Los módulos pueden ser de proporción vertical u horizontal, y ésta 
decisión puede estar vinculada al tipo de imágenes que se vayan a 
organizar, o bien, al tono general que el diseñador considere más 
adecuado a las proporciones .

También sirve para información tabulada, como cuadros, formularios, 
programaciones o sistemas de navegación. La repetición ayuda 
a estandarizar el espacio de trabajo, contribuir a integrarlos en la 
estructura del texto y las imágenes. 

 

Imagen 53. Retícula modular del libro Diseñar con y sin retícula (2004, pág.28).

columnas más anchas, la retícula de colum-
na es muy flexible y puede utilizarse para 
separar diversos tipos de información. Por 
ejemplo pueden reservarse algunas colum-
nas para el texto corrido y las imágenes de 
mayor tamaño, en tanto que los pies de foto 
pueden situarse en una columna adyacente: 
esta disposición separa claramente los pies 
de foto del material principal, pero a la vez 
permite que el diseñador establezca una 
relación directa entre ambos. 

Imagen 52. Retícula de columnas del libro Diseñar con y sin 

retícula (2004, pág.27).

Retícula modular: Funciona para proyec-
tos de gran complejidad, la retícula modu-
lar, es en esencia una retícula con un gran 
número de líneas de flujo horizontales que 
subdividen las columnas en filas, creando 
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Imagen 54. Retícula Jerárquica.

Variación y Violación: Producen cambios graduales en la estructura 
de la retícula, y se pasa de disposiciones de página más sencilla más 
complejas, o bien exista una alternancia de  densidad dinámica, 
escalonada a lo largo de las páginas.  Sirve para reforzar la retícula, 
al descubrir su presencia en muchos modos distintos; y crea una 
sensación rítmica de unidad entre las páginas, una cadencia que 
enriquece la experiencia de leer y contemplar ésta páginas. 

Al crear una lógica rítmica o secuencial para las dobles páginas, en 
lo que se refiere a la forma en que se relaciona con la retícula, cada 
doble página puede tener una presentación visual propia pero, a la 
vez, funcionar como parte de un todo. Las partes presentan una 
unidad que emana de la retícula que subyace a ellas. (Timothy, 2004, 
pág. 22- 28)

Retícula jerárquica: Funciona cuando las 
necesidades que se requieren de adap-
tar información que organiza, pero están 
basadas en la disposición intuitiva de las
alineaciones  vinculadas a las proporciones 
de los elementos, y no en intervalos regulares 
y repetidos. La anchura de las columnas, al 
igual que los intervalos entre estas, tienden 
a presentar variaciones. 

Una retícula jerárquica también puede 
utilizarse para unificar los lados de deter-
minados envoltorios, o bien para crear 
nuevas disposiciones visuales si estos se 
muestran en grupos. 

Este tipo de retícula, tanto se utiliza para 
construir libros como si se usa para diseñar 
carteles o páginas web, constituye una 
aproximación casi orgánica a la manera en 
que se ordenan la información y los elementos 
que la integran; y aun así, también fija todas 
las partes al espacio tipográfico de una forma 
arquitectónica. Swann, (2004, pág.27)
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En la Guía del diseño Gráfico para 
profesionales de Jennings (1995,pág.132), 
“El desarrollo del libro hasta la forma en el 
que lo conocemos actualmente implicó un 
largo y complicado proceso. Los registros 
escritos y portátiles más antiguos de que se 
tiene conocimiento son las tabletas de arcilla 
que se usaron en Mesopotamia (Irak) y los 
rollos de papiro del antiguo Egipto, que datan, 
aproximadamente del año 3000 a. de C. 

Los libros comenzaron a tener algo de su 
formato moderno en el primer o segundo 
siglo de la era Cristiana, con la aparición de 
los códices (hojas de papiro o pergamino 
que se doblaban verticalmente para hacer 
hojas o páginas). Pero a pesar de tener ésta 
forma más portátil y accesible, los libros 
se mantuvieron como objetos preciados 
y se guardaban en bibliotecas anexas a los 
palacios y lugares de adoración. 

El libro de Kells, una vez conocido “el libro 
más hermoso del mundo”, representa la 
antigua y fina tradición del libro decorado; 
el trabajo de los escribas de monasterios de 
la comunidad de Iona, en la costa irlandesa. 
Se escribió a mano en líneas precisas 
de la escritura Mayúscula Insular y está 
intrincadamente iluminado.

El libro impreso más antiguo que todavía se 
conserva se produjo en China en el año de 
868 a. de C., casi contemporáneo al libro de 
Kells. Es conocido como el Diamond Sutra o 

el libro de Wangchieh se imprimió en bloques 
de madera en un rollo de pergamino.
Durante los quinientos años los libros, 
han monopolizado la transmisión y el 
almacenamiento de la información, un 
papel que hoy amenaza muy seriamente 
la nueva tecnología del vídeo, los sistemas 
de recuperación con microfilm, las 
computadoras y los medios de información 
audiovisuales. Pero en un libro tiene una 
cualidad táctil intrínseca: con su propio y 
único olor a tinta fresca, que se imprime 
en un bloque de papel blanco, se cose y se 
encuaderna hábilmente, es un objeto para 
acariciarse.

El campo de la publicación de libros es 
todavía saludable e inmenso: todo el país 
industrializado tiene alguna forma de 
industria editorial para el mercado local y el 
de exportación, varios de miles de nuevos 
títulos que se ponen en circulación en cada 
año. Todos esos libros deben diseñarse, lo 
que implica que alguien tiene que decidir 
como debe ser su apariencia y tomar la 
pavorosa responsabilidad de su bienestar  
visual y físico. (Calson, 1995,pág.132)

Categorías de los libros
Jennings (1995, pág.134) comenta que 
existen cientos de categorías de libros de 
muchas ramas editoriales, todas diferentes 
requerimientos de diseño pero básicas. 
El espectro cubre desde libros de bolsillo, 
pasando por libros de interés general, hasta 

3.5. Breve historia del  libro en     
        el diseño editorial



103los textos especializados o libros de consulta, 
e incluye los libro de arte de edición limitada 
y el trabajo de algunas pequeñas imprentas 
privadas. Cualquier lista de libros impresos 
demuestra el alcance del campo de la 
edición, la extensión del mercado y de las 
oportunidades de los diseñadores.

El objetivo es producir  soluciones visuales 
legibles, atractivas y  apropiadas, dentro 
de los parámetros del presupuesto y las 
limitaciones de la producción.”

(…) Las habilidades gráficas que se requieren 
para solucionar  los problemas que presenta 
un libro integrado no son exclusivas del 
diseño editorial.

La buena tipografía, el recorte sensato 
de las imágenes, el buen sentido de los 
colores y una dirección de arte creativa  se 
pueden aplicar en igualdad de condiciones a 
cualquier problema de diseño gráfico, y por lo 
tanto gran parte de la información se aplican 
al diseño editorial. (Jennings,1995,pág.135)

El libro físico. Para diseñar un libro 
correctamente debe entender su naturaleza 
física fundamental ¿Qué hace un libro? 
Lo que no hace es colgarse de una pared, 
como un cartel o una fotografía, pero debe 
ponerse a ver desde cierta distancia; el lomo 
de un libro en el estante de la biblioteca, 
por ejemplo, o en el anaquel de una librería 

donde compite con otros títulos por su atención. La cubierta o el 
forro lo protege, y proporciona la primera impresión o resumen de 
su contenido. Como cualquier objeto el libro tiene sus partes.

El proceso de publicación.
Es muy difícil de detallar el proceso de creación de un libro, tanto 
por las diversas áreas de actividades que se sobreponen y se 
interrelacionan y por que los actividades varían entre las compañías. 
Sin embargo, la gráfica de flujo a continuación intenta explicar las 
áreas de actividad y el personal involucrado, desde el concepto inicial 
del libro hasta su aparición en el anaquel de la librería. (Jennings, 
1995, pág.136)

Imagen 55. Partes del libro(Guía del diseño gráfico para profesionales ,1995, pág.139)

Elementos de un libro
Estilo y Formato: Una aproximación al estilo surje de las instrucciones 



104 del editor. La etapa de la determinación y 
estilo del primer formato debe considerarse 
experimental (fase de ideas). Basándose en 
esquemas, imágenes, fotografías o textos. 
(Jennings, 1995, pág.141) 

La caja tipográfica 
Es práctico y sensible utilizar un sistema de 
retícula para el diseño de libros. La retícula 
es un marco para trabajo tipográfico e 
ilustrativo que se usa en muchos aspectos 
del diseño, pero particularmente en el área 
de diseño editorial. La retícula debe ser 
flexible pero funcional, lo suficientemente 
flexible para acomodar una variedad de 
cambios de diagramación y medidas de 
tipos, y suficientemente funcional para 
permitir márgenes adecuados para el doblez 
y la encuadernación. El tamaño de la página 
doblada y encuadernada generalmente 
lo sugiere el cliente, Para que se adecúe 
al plan de producción, a un formato en 
serie, al estilo de la compañía. Pero está 
dentro del dominio del diseñador sugerir 
formatos desde el punto de vista, tanto de 
la elegancia como la funcionalidad, como 
una consideración importante del diseño.
(Jennings, 1995,pág.142)

Es de vital importancia saber o tener en 
cuenta que los libros tienen su propia 
forma de elaboración; en este caso nuestra 
investigación se sostendrá a partir de esta 
información, motivo que aporta datos 

importantes a la investigación para la elaboración del libro “Palabritas 1”. 
La Imagen
De acuerdo al libro “La Imagen” de Abraham. A. Moles (2004, pág.24) 
“La imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa 
un fragmento del entorno óptico (universo perceptivo), susceptible 
de subsistir a través de la duración y que constituye uno de los 
componentes principales de los medios masivos de comunicación
(fotografía, pintura, ilustraciones, esculturas, televisión).

De acuerdo a la página http://www.wordreference.com/definicion/
imagen de se refiere al término imagen como ” Figura, representación 
de una persona o cosa”

Moles (2004,pág.27) habla “del universo de las imágenes donde se 
divide en: imágenes fijas e imágenes móviles, éstas últimas derivadas 
de las primeras.

Por una parte, las imágenes se presentan como elementos artificiales, 
del medio ambiente donde el creador permanece distante, olvidado, 
colectivo o incluso reducido así mismo (foto o dibujo amateur). (…) 
de tal modo, las imágenes son una experiencia vicaría óptica que 
se establece, ya sea entre un punto a otro, y por lo tanto, entre 
un individuo a otro; o bien como mensaje a través del espacio: la 
tarjeta postal, la televisión, la fotografía, el álbum de fotos. La fuerza 
fundamental de la imagen social es entonces “la figuración”.

Donde se toma en cuenta para la imagen hacia la búsqueda del ser 
humano a la verdad perfecta Abraham A. Moles (2004, pág.30-31), 
habla de lo que es la fotografía y la escultura, donde la primera se 
refiere a que es testigo de la exactitud y auxiliar de la verdad mientras 
que la segunda se refiere a una etapa muy antigua en la creación de 
simulacros de la verdad.”

Es importante tomar en cuenta el análisis de las dimensiones de la 



105imagen, da un claro vistazo en el libro “La 
Imagen”, comunicación funcional (2004, 
pág.150), en el siguiente cuadro da algunos de 
esos caracteres en breve. 

Caracteres comparados en los dos medios

Cuadro 7. Imagen y texto 

La Ilustración
A si mismo Hermann Blume (1986, pág.56) 
en su libro “Haga usted mismo su diseño 
Gráfico” comenta que “Las ilustraciones sirven 
para informar, para llamar la atención o para 
las dos cosas. Es un caso frecuente para el 
diseño de carteles y similares, pero los libros 
y los folletos llevan muchas imágenes que 
además de llamar la atención sirven de adorno.

Las imágenes informativas indican la estructura 
de algo o registran un acontecimiento. Para 
determinar si hace falta o no una figura y de 
que clase, es útil plantearse las siguientes 
preguntas:

1.¿Hace falta llamar la atención hacia el mensaje con figuras o 
bastan palabras?
2.¿Hay en parte del texto alguna parte oscura que aclararía una figura?
3.¿Hay en el texto referencias constantes de algo, clasificable por 
medio de imágenes?
5.¿Hay una atmósfera o estilo materializables en una figura o en 
símbolos adecuados?
6.¿Prefieren a la audiencia a la que se dirige el documento que 
el texto esté interrumpido por figuras para que la lectura sea más 
descansada?

Tipos de imágenes
Una misma función puede desempeñar imágenes de naturaleza 
diversa. Así el lugar queda bien representado por una fotografía o 
una ilustración.
La medida en que se desea informar o atraer ayudará a escoger las 
imágenes adecuadas.

Funciones de las imágenes
1. Explicar unas instrucciones
2. Llamar la atención
3. Explicar conceptos       
4. Informar sobre el aspecto de un lugar, una persona o un acto
5. Ilustrar información estadística (Hermann Blume, 1986, pág.56-59)

7.1 Antecedentes de la Ilustración
Empezando por el libro alemán ilustrado, Philip B. Meggs “la palabra 
latina Incunabula significa “cuna” o “ropa de bebé”. Sus connotaciones 
de nacimiento o principio, ocasionaron que los escritores del siglo 
XVII la adoptaran como un nombre para el periodo histórico que 
comprende desde la invención de la tipografía por Gutenberg hasta 
finales del siglo. La rápida expansión de la imprenta se evidencía por 
el hecho que para el año 1480, 23 pueblos del norte de Europa, 31 
pueblos italianos, 7 franceses, 6 españoles y portugueses y uno 

Imagen

Longitud

Grado de inteligibilidadGrado de iconocidad

Grado de complejidad

Entimema

Grado de complejidad

Grado de normalización

Pregnancia

Valor LiterarioValor estético

Procesos retóricosCombinatoria

Grado de ambigüedadGrado de polisemia

Relación denotativa/connotativaCarga connotativa

Texto



106 inglés tenían imprentas. Las innovaciones 
en el diseño tuvieron lugar en Alemania, 
donde los artistas grabadores en madera e 
impresores tipográficos colaboraron a fin 
de desarrollar el libro ilustrado y los pliegos 
sueltos. 

El primer libro tipográfico con ilustraciones 
de grabados en madera fue Der Ackerman 
Aus Bohmen (El agricultor de Bohmen), 
Impreso por Albrecht Pfister, de Bamberg, 
alrededor del año 1460, usando el tipo 
Gutemberg y cinco bloques de madera. 
Asburgo y Ulm, centros para la impresión de 
naipes en bloque de madera y producción 
religiosa impresa, se convirtieron en centros 
de producción de libros ilustrados. (Meggs, 
2000, pág. 103)

Simon Jennings (1995, pág.12) nos afirma 
que “La elaboración de imágenes es una 
parte del arte, y la ilustración es parte de la 
elaboración de imágenes. Las definiciones y 
los limites son vagos, variables e importantes 
para el ilustrador”.

Las funciones de la ilustración
La ilustración tiene tres funciones 
principales. Éstas pueden describirse muy 
superficialmente como adornar, informar 
y comentar. Probablemente todas las 
ilustraciones hacen un poco de cada una.
La ornamentación se usa para aligerar la 
tipografía, para que actué como marco 

o para separar un área. Únicamente la decoración ilustrativa tiene 
estos objetivos, no tiene otros usos o significados mayores. 

Cualquier tipo de ilustración puede ser informativa cuando el 
ilustrador hace una investigación pormenorizada por el tema a 
tratar. Esta investigación por lo generalmente trasciende cualquier 
texto o proyecto que se proponga, y por lo tanto ofrece información 
adicional, al tema original. (Jennings,1995, pág.12)

Enfoque de la ilustración  
En el momento en que  una idea, una noción, un sueño o cualquier 
objeto se pone sobre el papel en forma visual, se convierte en una 
imagen. Todas las ilustraciones son imágenes, y la manera en que las 
imágenes se vuelven realidad está controlada por la mente, la mano, 
el corazón y el ojo. Las imágenes terminan por ser una expresión 
visual, así el ojo tiene una función muy importante: la observación es 
la palabra clave y es la base para la elaboración de imágenes.

La mente se puede ligar con el ojo para observar y captar una verdad, 
lo que vale tanto para copiar la naturaleza. La mente puede actuar 
por si sola para extraer las nociones y ordenar la lógica del problema. 
La mano controla las habilidades y las técnicas de la ilustración, lo 
que a su vez abarca y afecta a otros componentes.

En este apartado Simon Jennings (1995,pág.13) afirma los distintos 
tipos de ilustración que tiene el diseño gráfico como tal la Ilustración 
editorial, Ilustración publicitaria, ilustración de modas, ilustración de 
historia natural, ilustración médica, ilustración técnica y la ilustración 
Informativa.



107cierto en el tema de la ilustración. Una ilustración que se piensa, se 
encarga y se realiza con esmero, puede proporcionar varios miles de 
consumidores (Jennings,1995,pág.24).

Imagen 56. Ilustración publicitaria tomada de la página http://disenopublicitario1jams.blogspot.

mx/2010/02/identificador-iconografico.html.

La Ilustración de Modas
En esta área del dibujo de modas es más importante que las ideas se 
asienten con las líneas claras y con todos los detalles de cómo cortar, 
hacer y terminar con el vestido, es decir, costuras, botonaduras, 
cierres, bolsas, etc. Aunque estos aspectos son técnicos, el dibujo 
debe mantener cierta elegancia, cierto sentido del estilo y uso de 
la tela, en fin, tener personalidad. Estas clase de ilustración también 
la usan en las casas de modas, que están en el negocio de predecir 
estilos. (Jennings, 1995,pág.32).

Clasificación de la ilustración
De acuerdo con a Simon Jennings (1995, 
pág.24) existen diferentes tipos de ilustración 
que se aplican a diversas áreas del diseño 
gráfico las cuales son: 
La Ilustración Publicitaria 
La ilustración publicitaria es una profesión 
fascinante, que involucra mucho más 
de lo que ven los ojos del consumidor 
contemplativo.

A diferencia de su aplicación editorial, 
técnica y de animación, la ilustración en 
contexto de la publicidad debe cumplir con 
varias funciones específicas. La ilustración 
publicitaria constituye, ante todo, una parte 
vital de la comunicación entre el fabricante 
y el consumidor. 

La imagen que la ilustración proporcione 
debe servir para llamar la atención sobre 
el producto, al anunciar su existencia y 
enfatizar sus cualidades. 

Para la publicidad, la imagen ilustrativa 
constituye una poderosa evocación 
al producto. Es el resultado de mucha 
planeación  y deliberación entre el cliente 
cuyo producto se promocionará, el director 
de arte o el diseñador que decide cómo 
se debe ver el anuncio o la promoción, y 
el ilustrador que traduce este concepto en 
términos visuales. El dicho “Una imagen vale 
más que mil palabras” es  especialmente 
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Imagen 57. Ilustración de modas tomada de la página http://

dibujos-de-moda.blogspot.mx/2011_05_01_archive.html. 

La Ilustración de la Historia Natural

La ilustración zoológica y botánica son áreas 
en las cuales no es apropiado tener una idea 
fija sobre el progreso del estilo o la técnica
(Jennings, 1995,pág.36-37).

Imagen 58. Ilustración de historia natural tomada de la página 

http://www.pasapues.es/buffon/ilustraciones-martinet/index.

php. 

La Ilustración Médica
El origen de la representación gráfica de los asuntos “médicos” 
puede encontrarse en la antigüedad, pero la verdadera ilustración 
médica asociada con una investigación científica genuina se 
inicia, con Leonardo Da Vinci, durante el siglo XV; en una época 
de experimentación con el cuerpo era ilegal, realizó sus propias 
disecciones clandestinas en la que se basaron sus esplendidos 
dibujos anatómicos.

La ilustración médica posterior se desarrolló con base en una 
asociación entre el científico y el artista. (Jennings, 1995,pág.40). 

Imagen 59. Ilustración médica tomada de la página http://medtempus.com/archives/

ilustraciones-medicas-de-la-vieja-escuela/.  

Ilustración Técnica
La ilustración de cualquier clase, no es más que un medio de 
comunicación que sirve para reforzar la palabra escrita o, como es 
generalmente el caso de la ilustración técnica, como un lenguaje así 
mismo. La ilustración técnica, tal como la conocemos el día de hoy, 
se desarrolló con la llegada de la industria, y la producción en masa, 



109y a partir de la necesidad de la gente de 
saber más acerca de su ambiente y de cómo 
funcionan las cosas. (Jennings, 1995,pág.44).

Imagen 60. Ilustración técnica 

Ilustración Narrativa: 
Un diseñador, ilustrador, tipógrafo, matemático; 
y también un pensador creativo. Para ilustrar 
información requieren muchas habilidades 
que la simple habilidad de dibujar bien. Sin 
embargo, el uso combinado de todas estas 
cualidades es lo que hace que la tarea sea 
no sólo exigente, si no interesante y hasta 
divertida.

A continuación se presenta la clasificación 
que usa Simon Jennings (1995, pág.45) 
dentro de la ilustración narrativa.

Información cuántica: Trata de información 
estadística. Las cuatro formas de traducir las 
cifras son:

La gráfica de barras 
Cantidades específicas se representan por una barra que corresponde 
en altura o longitud a la cantidad requerida, el diagrama circular  o de 
pastel. En esta convención diagramática, la forma total se divide en 
segmentos que representan los resultados estadísticos.

La gráfica lineal : Los resultados estadísticos se representan por 
medio de líneas y retículas. Las retículas tienen dos ejes: uno 
representa los ejes y el otro las cantidades.
Información no-cuántica: En esta sección aborda los diagramas 
que no se relacionan con las estadísticas, si no más bien, con la 
explicación de las cosas. Son los siguientes cuatro tipos:
Diagramas de flujo: Un diagrama de flujo describe un proceso. 
Avanza de un principio un final, aunque el movimiento sea cíclico. 
Cuadros cronológicos: Tienen que ver con el progreso de los 
fenómenos, donde el tiempo es un factor importante.
Grafica por afinidad: Muestran la conexión entre las diferentes 
personas o grupos de personas.
Mapas: Una representación bidimensional de un área geográfica o 
un sistema.

Imagen 61. Ilustración narrativa tomada de la página http://sensaciongrafica.wordpress.

com/2013/01/07/ediciones-valientes-2012/.



110 de la portada, una cantidad de artículos, editoriales y reseñas 
independientes, que pueden ser ilustrados, por lo que es común 
encontrar varios ilustradores, trabajando en la página de una revista. 
Algunos de ellos tal vez trabajen exclusivamente para una sola revista, 
pero es más común para los ilustradores que encuentren trabajos a 
todo el ancho del amplio espectro de revistas. Trabajar en contexto 
a la información: El ilustrador trabaja con y por medio del director 
artístico de la revista o periódico. 

No es común que existe un representante involucrado en el trabajo 
editorial, ya que el dinero que se gana no garantiza el tiempo 
y el conocimiento específico a éste. (Jennings, 1995,pág.16)

En el diseño editorial las Ilustraciones son muy usadas dependiendo 
del tipo de proyecto, en este caso de la enseñanza aportará una 
guía ya sea a niños, adultos, etc. La ilustración editorial va dirigida a 
toda nuestra investigación, la que se tomará con más importancia 
al trabajo y por lo tanto a continuación se hablará dentro del 
tema ilustración sobre el dibujo que previamente será explicado. 
En la portada de libros afirma Brian Lewis (1999, pág. 112) donde 
“generalmente las ilustraciones para portadas de libros se diseñan 
para indicar el contenido y para llamar la atención aunque también 
dejan algo a la imaginación del lector potencial”.

Imagen 62. Ilustración editorial tomada de la página leyendo-sobre-nubes.blogspot.com.

La Ilustración Editorial
De acuerdo a Brian Lewis (1999, pág. 90) “ En 
los periódicos y las revistas las ilustraciones 
se usan para enriquecer el texto. A veces las 
imágenes se relacionan estrictamente con 
el texto; otras son sólo decorativas, y en 
ocasiones son una mezcla de ambos.”

La historia de la ilustración de revistas 
y periódicos no va más allá del siglo 
XIX. A diferencia de la ilustración de los 
libros impresos, que pueden encontrarse 
pocos años después de la invención de la 
imprenta de tipos móviles, la ilustración de 
publicaciones periódicas tuvo que esperar 
la llegada de un público masivo de lectores, 
de los editores de periódicos y revistas 
ilustradas distribuidas a nivel nacional, que 
abastecieran este público.

Sin embargo, la ilustración de revistas gozó 
de un temprano éxito en Europa Occidental 
y Norteamérica. Para mediados del siglo 
XIX, las revistas ilustradas ya forman parte 
del hogar.

En el siglo XX, la ilustración editorial ha 
tenido que competir con las elegantes 
imágenes del fotógrafo, especialmente de 
las páginas glossies (satinados).
       
La ilustración editorial consiste en ilustrar 
textos y portadas de revistas y periódicos. 
Cualquier revista contiene, además 
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gruesa y el portaminas de mina delgada son los tres tipos básicos 
usados en el dibujo. Los lápices de grafito se consiguen en una gama 
desde 8H (muy duro) hasta el 8B (muy suave), el H y el B son los 
menos duros y suaves de sus respectivos grupos. En medio de la 
gama están el F y el HB, el F es un poco más duro que el HB.”

Imagen 64. Lápices.

Pasteles y Plumas
Los pasteles, crayones y los gises se consiguen en varias 
presentaciones. Algunas marcas de pasteles más suaves se 
encuentras en una gran variedad de tonalidades, desde el 0 (claro) 
hasta el 8 (oscuro). Los lápices de pastel resisten la luz y no son 
tóxicos. Los crayones o cera tampoco son tóxicos y son resistentes 
a la luz y al agua. Los pasteles al aceite pueden mezclarse en el papel 
y no necesitan fijador.

Imagen 65. Pasteles y colores.

Equipo y Materiales para la Ilustración
De acuerdo al libro “Introducción a la 
Ilustración” del Autor Brian Lewis (1995, 
pág.14-24) algunos de los materiales usados 
en la realización de una ilustración son:

Carboncillo y Lápices
“La elección del equipo y los instrumentos 
depende de una buena medida de trabajo 
que se hará y del material sobre el cual se 
trabajará.

El ilustrador puede conseguir muchos tipos 
de carboncillos.
1. El comprimido de lápices en grados 
suaves, medio y duro.
2. Barra gruesa de carboncillo.
3. Barra de carboncillo comprimido.
4. Carboncillo en polvo.
5. Barras medianas de carboncillos.
6. Barras delgadas de carboncillos.

Imagen 63. Carboncillos. 

El lápiz de grafito, el portaminas de mina 
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Imagen 67. Acrílicos. 

Pintura temple
La pintura temple se hace mezclando pigmento en polvo con una 
solución de huevo. Los pigmentos se consiguen en una amplia 
gama de colores fuertes. También se puede conseguir el temple ya 
preparado, pero en una gama de colores más restringida.

Imagen 68. Temple.

1. El estilógrafo con punta tubular hace una 
línea pareja y fina. 
2. El grafos con tanque de reserva tiene una 
gran variedad de plumillas de diferentes 
grosores y tipos. 
3. A pesar de que ya esté pasada de moda, 
la plumilla tradicional de inmersión, aún es 
popular.

Imagen 66. Plumas.

Los pigmento y las pinturas

El acrílico 
Los acrílicos se consiguen en todos los colores 
conocidos, así como en una gran gama 
nueva de colores hecho científicamente. El 
acrílico que se usa directamente del tubo da 
un terminado semimate, pero se puede diluir 
perfectamente y usarse como acuarela. Se 
puede mezclar con acrílico medio para 
empastes gruesos o en terminados con 
textura.
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El gouache o “color del diseñador” se 
consigue en una amplia gama de colores en 
tubo o en frasco. Es muy popular entre los 
ilustradores por su opacidad natural.

Imagen 69. Gouache.

Pinceles
Para el gouache, el acrílico y el temple se 
usan pinceles asociados con pintura de 
acuarela. De arriba abajo: cebellina o pelo 
de marta para letras, cebellina o pelo de 
marta redonda o recta, abanico de cebellina, 
redondo de poni/camello, redondo de pelo 
de puerco, redondo de ardilla, redondo de 
fibras mezcladas, redondo sintético.

Imagen 70. Pinceles.

Pinturas en Acuarela
Las pinturas en acuarela se consiguen en una variedad de formas. 
Las acuarelas embotelladas se usan cuando se requiere un matiz 
especial. Las cajas de pastillas son muy populares y se pueden 
comprar por separado o en grupo. Las pastillas de pinturas en caja 
son muy útiles, ya que tienen más colores.

Imagen 71. Acuarelas.



114 al arte infantil, afirma Víctor D Amico (1995, pàg. 20) en el libro “El 
dibujo, la imagen como medio de comunicación” de Kurt Hanks y 
Larry Belliston.

Los niños dibujan para expresar sus fantasías y sueños, lo que han 
asimilado y aquello que pueden lograr; muy distintos a los adultos 
no dibujantes y reservados en que se convierten. El dibujo es una 
jubilosa experiencia de comunicación y expresión para los niños y 
podría llegar a ser una experiencia similar al crecer. (Jennings,1995, 
pág.11).

¿Qué es dibujar?
Di-bu-jar (del ant. Fran. Deboisser.) “tr. Representar figuras en una 
superficie por medio de líneas y sombras. Tr. Describir con pasión una 
cosa inanimada”. El dibujo puede ser un medio para dar forma visual a 
ciertos problemas, para poder evaluarlos, refinarlos, comprenderlos, 
comunicarlos y resolverlos. (Hanks y Belliston, 1995,pág.12-13)

Dibujar como proceso de pensamiento y comprensión, comienza 
con la mano que expresa una imagen visual, el ojo y mente 
entrenados que se evalúan y transforman el dibujo a medida que se 
desarrolla. El dibujo puede ser considerado un proceso completo.

El concepto de “Dibujo se refiere a delineación, figura o imagen 
ejecutada en líneas claras y oscuras, que toma nombre del material 
con que se hace” , 2013, (http://www.wordreference.com/definicion/
dibujo).

El dibujo puede ser una representación de lo que se ve. Puede ser 
una representación de la realidad o de una idea abstracta manifiesta 
en forma real. Se resume lo que se ve para crear un dibujo. Se 
transforman pensamientos  abstractos e ideas, en realidad. El dibujo 
es un medio directo para la comprensión de la realidad. (Hanks y 
Belliston, 1995, pág.21). Cualquier dibujo, ya sea el intento de un 

Pinturas en Aceite y equipo
El soporte más usado para la pintura es el 
lienzo (una superficie de tela estirada), se 
pueden usar diferentes telas, de acuerdo 
con el tono y la textura requeridos (blanco 
clásico o tela de algodón), etc.

Tres tipos de superficie:
1. Acrilico 
2. Gesso
3. Emulsión

Las Superficies de Trabajo
La elección de superficie de trabajo varia de 
el ilustrador, sin embargo es esencial buscar 
una superficie estable. El caballete es una de 
ellas, el escritorio, etc.

Una regla estándar es una pieza esencial 
del equipo básico, se pueden conseguir 
diferentes tipos de regla.

Las plumas técnicas para dibujo o estilógrafos 
lo usan los ilustradores de todos los campos 
de trabajo y no están confinadas solamente 
al dibujo técnico.
 
 Aspectos Generales del Dibujo
Para el niño es algo natural utilizar el arte 
como lenguaje personal. El niño inventa 
nuevos modos de expresar sus ideas, 
impresiones y sentimientos. El resultado 
de este enfoque natural es la variedad de 
diseños estimulantes que dan tanta vitalidad 
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Leonardo Da Vinci, da forma visual de 
los pensamientos. El dibujo es un ciclo 
evolutivo que engloba  el cerebro, ojos, 
manos e interpretación de las imágenes 
visuales. La visualización y el dibujo 
amplían el entendimiento.

El dibujo permite entender la estructura, 
los componentes y la interrelación de 
éstos en un objeto. Se puede entender 
más de cómo están compuestos, cuales 
son sus partes, y como se relacionan las 
distintas áreas.  

Para poder dibujar, se deben comenzar 
a desarrollar un nivel de entendimiento, 
de cómo se ven los objetos al observarlos 
desde distintos puntos de vista, de su 
construcción interna, y de los procesos 
englobados en su creación (Hanks y 
Belliston ,1995, Pág. 26).

Así mismo, el dibujo es base fundamental 
del libro “Palabritas 1”, ayudando al niño 
en este caso en ÁVYL, a una mejor 
enseñanza y aprendizaje, del dibujo 
dependerá el nivel de comprensión, con 
ayuda de los maestros.

Los Sistemas de Impresión

Los Procesos de impresión
Existen diversos procesos de impresión. La selección del método 
más adecuado para el trabajo que se está realizando es el factor de 
responsabilidad más importante para el diseñador. 

El diseñador está acostumbrado a trabajar con imágenes sobre 
papel. “Las palabras se componen sobre papel. Las pinturas y dibujos 
se hacen sobre papel; aún el boceto se realiza sobre papel.” (Turnbull 
y Baird, 1999, pág.20)

Diseñar para la imprenta es uno de los desafíos más estimulantes 
que puede afrontar un diseñador. Sin embargo, hay que considerar 
varios problemas fundamentales, las dos más importantes de acuerdo 
a Terence Dalley (1981, pág.124) son: la anchura variable de los 
caracteres alfabéticos, y la dificultad del espaciado de las palabras. Si 
no se entienden bien ambos problemas, el producto final  puede fallar 
tanto en lo que se refiere en su atractivo como en la legibilidad.

Así mismo Terence Dalley (1981, pág.180) comenta que el arte de la 
reproducción gráfica consiste esencialmente en producir por medio 
de la cámara texto y/o ilustraciones en una forma adecuada para 
uno o más procesos de impresión. Las imágenes que se entregan 
para su reproducción se denominan originales. Pueden consistir en 
pruebas tipográficas, dibujos, fotografías, transparencias, pinturas y 
otros materiales bi y tridimensionales.

A pesar de su variedad los originales se pueden dividir en: línea (se 
componen exclusivamente de líneas, las cuales deben ser sólidas y de 
la misma densidad) y tono (contienen diversas gradaciones tonales, 
es esencial aplicar una trama de contacto, o retícula a la imagen 
tonal  de tamaño o intensidad variables, no se puede reproducir la 
gradación tonal).
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Algunos sistemas de impresión de acuerdo 
al manual de artes gráficas son:

Impresión en relieve (tipografía), impresión 
plana (litografía offset), impresión en hueco
(huecograbado y calcografía), tramigrafía 
o serigrafía, estampación sin trama para 
ilustraciones: colotipia o fotogelatinografía 
(Blume, 1987, pág.15)

Hermann Blume (1987, pág.15) habla de la 
mayor parte del papel timbrado se imprime 
en tipografía o en offset litográfico. La 
diferencia más importante no está en el 
producto terminado si no en la preparación 
material.

La tipografía da una calidad soberbia y la 
precisión y la definición de los caracteres 
que se consiguen en está técnica son todavía 
insuperables. 

Litografía offset
Deriva de la palabra: lithos (piedra) graphe 
(dibujo). Terence Dalley. (1981, pág.184)

Casi todas las imprentas instantáneas 
disponen de una pequeña prensa litográfica.
Las ilustraciones no plantean problemas 
especiales. Si son de línea, se tratan como el 
texto. El montaje del material impreso puede 
hacerlo el propio diseñador, y obtendrá tanto 
más beneficio en ello más complejo sea.

Contras
Una vez terminada la plancha litográfica, cualquier cambio supone 
rehacerla completa. Sólo es posible eliminar material, pero no añadir 
ni cambiar.  

Si se desea cambiar la margen entre tiradas, hay que hacer planchas 
nuevas. (Collado  y Dahnke , 1968, pág.63)

La litografía se inventó a principios del siglo XIX de acuerdo a Terence 
Dalley (1981, pág.184) define la litografía como “el proceso se basa 
en el hecho de que la grasa y el agua no se mezclan fácilmente, las 
zonas correspondientes a la imagen atraen la tinta grasa, y las demás 
la repelen. Antes de cada impresión hay que humedecer la plancha.

Fotograbado, Huecograbado
El proceso de fotograbado da muy buenos resultados al imprimir 
sobre todo tipo de papeles, desde periódicos hasta los más finos. 
Se usa principalmente para revistas y envases, pero tiene otras 
aplicaciones, como la producción de láminas decorativas, suelos, 
papeles pintados y reproducciones artísticas..

El fotograbado es un proceso de huecograbado, es decir, que la 
tinta se transfiere al papel desde pequeñísimos huecos, de diferente 
profundidad, que penetran en la superficie de imprimir. La profundidad 
varia desde 0,001 mm en las zonas más claras hasta 0,04 mm en las 
sombras más oscuras (Terence Dalley, 1981, pág.188)   

Impresión en casa, serigrafía
Construcción de pantalla se necesita. (Collado  y Dahnke, 1968,pág.138):
El marco es muy sencillo, pero tiene que ser fuerte.
Materiales
Marco
Bisagras
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Procedimiento de reproducción muy 
sencillo. Hace falta un trozo de linóleo, 
una gubia, dos rodillos, tinta, papel y una 
superficie de entintado (un cristal o una 
chapa metálica). 

Imprenta de tipos de goma
Se fabrican tipos de goma de tamaño muy 
variados, desde el apropiado para tarjetas 
de presentación hasta la suficiente para 
componer carteles. En cualquier caso, todas 
funcionan exactamente igual: se entintan y 
se presionan contra la superficie que desea 
imprimirse. 

Prensa tipográfica  
Tienen el tamaño de una tarjeta de 
presentación. Son perfectas para imprimir 
tarjetas, invitaciones o notas de cambio de 
dirección. (Collado Carlos y Dahnke Gordon, 
1968,pág.140).

Plegado 
Se realiza mecánicamente, el procedimiento 
comercial de plegado más corriente consiste 
en pasar un pliego sobre un lecho plano en el 
que hay una ranura, a través de una cuchilla 
de borde redondeado empuja el pliego, que 
pasa entre un par de cilindros que doblan el 
papel por la línea precisa.

En muchos casos, el plegado es una 
operación sencilla, que incluso se hace 

a mano: en caso de un folleto, basta con doblarlo por la mitad. 
(Collado y Gordon ,1968,pág.143).

Alzado 
Se llama alzar a colocar las páginas en el orden en que han de 
encuadernarse y leerse. Los cuadernillos que componen los libros se 
alzan automáticamente, pero los informes y documentos similares 
formados por hojas sueltas se alzan frecuentemente a mano a 
partir de montones clasificados de hojas iguales (Collado y Dahkne, 
1968,pág.146).

Tres operaciones útiles de acabado (Collado Carlos y Dahnke 
Gordon, 1968,pág.147): Plastificado, Barnizado (preparación líquida 
seca a la luz ultravioleta, con un acabado muy brillante parecido al 
plastificado, pero más barato. Los fijadores que se venden en aerosol) 
y confección de soporte (El soporte se pega a la parte posterior del 
material  que quería exponerse).

Medios tonos 
Un dibujo a tinta con negros de densidad uniforme se fotografía y 
reproduce en película de línea, exactamente igual que el texto al que 
acompaña. En artes Gráficas se llama original en línea.
.
Tramas: Recurso del diseño, modos de exploración y aplicaciones 
de las tramas de acuerdo a Abraham Moles (2004, pág.39)

Fotografía Lineal: Televisión, belino, microscopio electrónico de 
barrido. 
Heliograbado Rectangular: Negativo de impresión, tratamiento de 
imágenes en la computadora.
Offset Formas diversas: Hexacromia, carteles, etc.

Cuadro 8- Modos de exploración (Abraham Moles, 2004, pág.39).



118 Tono continuo: “Manchas irregulares blancas 
y negras, en lugar de suaves transiciones del 
blanco al negro”. (Blume, 1968,pág.134).

Bitonos: “Procedimiento similar al medio 
tono, con la diferencia a dos colores, que 
dan profundidad y riqueza de la imagen.

Cuatricromía: Proceso de reproducción de 
originales en color en el uso de tramas de 
puntos, pero en éste en lugar de una o dos 
tramas del original se sacan cuatro (amarillo, 
magenta y cian, por que el cuarto es negro , 
que sirve para dar profundidad y nitidez). 

Rotulación 
“Técnica sencilla confeccionar una plantilla 
recortando las letras en un material 
autoadhesivo; se pegan en el fondo y se pinta 
encima de él, se deja secar y se despegan las 
letras.”  (Blume, 1968,pág.137).

Material de diseño   
Algunos ejemplos de creación de diseño 
para escritorio de acuerdo a Alan Swann,  en 
su libro “Bases del Diseño Gráfico” (2004, 
pág.64) son: 

Membretes: Debe idearse para ocupar el 
encabezamiento de una hoja de papel, 
permitiendo que el resto de la hoja contenga 
una carta o un mensaje.

Tarjeta de negocios: Habitual que se atengan 

al color y la imagen establecidas en la creación de los membretes. La 
información requerida lo determinará el cliente, el tamaño se ajustan 
a restricciones tales como los tamaños de las carteras o bolsillos.

Anuncio: El texto y el título, son factores más importantes en la 
preparación de anuncios. 

Boletín: Aporta una plataforma a partir de la cual la empresa puede 
transmitir a un  público amplio sus actividades sociales y empresariales 
y los acontecimientos internos de la organización. 

Folleto: Manual que describe un servicio o mercancías y ayuda a 
venderlas. Puede ser: Apaisado, Retrato, Cuadrado.

Cartel: Medio de comunicación directo dando un mensaje al 
público.(2/3 retrato, retrato, apaisado)

Envases: Diseño para cubrir al producto.

Cuadro 9- Ejemplos de  Creación de Diseño por Alan Swann,  en su libro Bases del Diseño Gráfico 

(2004, pág.64).

Otro tipo de Materiales por Blume (1968,pág.152) donde es utilizado 
en diversos ámbitos del diseño (interior y exteriormente): 
 
Interiores:
Papel
Cartón
Cartón de piedra
Laminado plástico (rígido y ligero)
Contrachapado (material más rígido y fuerte)
vvExteriores:
Esmaltado vítreo
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Formica
Contrachapado

De acuerdo a Brian Lewis (1999, pág. 22) 
afirma que “Los papeles para arte tienen una 
marca de agua bien definida que indicara el 
lado derecho del papel para usar. Los tres 
tipos básicos de papeles que se consiguen 
son: papel satinado con superficie suave, 
papel satinado en frio ”no satinado” y con 
textura media y tosca que tiene una textura 
gruesa como lo implica su nombre. También 
se consiguen en una gran variedad de 
pesos (papeles ligeros y delgados requieren 
estiramiento) y en diferentes colores”.

Algunos tipos de papeles excelentes de 
acuerdo al Manual de “Artes Gráficas” 
(Karch,1987, pág.320):

Los papeles de impresión se hacen en gran 
variedad de acabados superficiales, gruesos 
y medidas para utilizarlos en los distintos 
procedimientos de impresión.

Cuadro 10- Algunos de los papeles que se recomiendan junto a su calidad y uso de acuerdo a 

Randolph Karch,1987, pág.320.

Clase de papel Calidad

Antiguo

Biblia (India)

Cartón grueso

Secante

De hilo(bond)
para escribir

Bristol, Ìndice

Bristol, estuncado

Bristol, corriente

Couché

Para cubiertas

Acabado inglés

Engargomado

Ledger

Acabado con máquina
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Cuadro 11. Acabados del libro de Metodología del diseño (2010).

El Proceso del Diseño
De acuerdo a nuestro autor Simon Jennings (1995,pág.5) “El diseño 
se ha convertido en una industria, en expansión o más precisamente, 
una profesión en expansión”.

Parte de el proceso del diseño es establecer si un diseño cumple su 
finalidad. “Para ello se deben fundamentar nuestros juicios racionales 
y la mejor manera de lograrlo es analizar lo que ocurre cuando 
diseñamos. Sin un motivo no hay diseño”. (William, 2005, pág.4)

Scott (1984, pág. 154) divide el proceso de diseño en 3 causas: 
1-Causa Primera: Llama a ésta primera causa, aquella sin la cual 
no abría diseño. Conocer las causas por las que se llevó a cabo el 
objeto, causa formal del proyecto.

2-Causa Material: Es donde se selecciona la plataforma con la que 
se va a trabajar o con lo que se hará el objeto, en cuanto más se sabe 
acerca del material, mejores y más imaginativas son las ideas.

3-Causa Técnica: Es la manera en que será tratado el material para 
llevar a cabo el objeto, se ve el uso de otras herramientas para 
emplearlas para que el trabajo final quede de manera satisfactoria.

Mientras Ambrose y Harris (2010, pág.10) aplica para el diseño siete 
fases que a comparación de las causas anteriores, describe más 
detallado el proceso de diseño que utiliza el diseñador: definición, 
investigación, ideación, prototipo, selección, implementación y 
aprendizaje. Cada una de estas fases es necesaria para el planteamiento 
del diseño, definición implica generar o recibir un encargo de diseño 
(encargo o briefing)

La ideación es la fase que se identifica la motivación y las necesidades 
del usuario final, y se generan ideas para satisfacerlas, quizá mediante 
una lluvia de ideas.
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o llevar a cabo estas ideas, que se presentan 
para ser revisadas por el grupo o otros 
participantes, antes de mostrar al cliente.

En la fase de selección, se comparan las 
soluciones propuestas con el objetivo del 
encargo. Algunas soluciones pueden ser 
factibles, pero quizá no sean las mejores.

La implementación trata sobre el desarrollo 
del diseño y su entrega final al cliente.

El aprendizaje ayuda a los diseñadores a 
mejorar sus resultados y por ese motivo los 
diseñadores  deberían buscar el feedback del 
cliente y del público objetivo, y determinar si 
la solución propuesta cumplió los objetivos 
del encargo. Así puede que se identifiquen 
mejoras que podrán aplicarse en el futuro. 
(Ambrose y Harris ,2010, pág.12)

Ya visto y comparado las diversas fases del 
diseño, se incluyen que las fases de nuestros 
autores Ambrose y Harris (2010, pág.13)

Enseña un aspecto más fácil de digerir la 
información, y no sólo estos autores llevan 
consigo estos términos

A continuación se presenta un esquema más 
claro de las fases de diseño:

Esquema 3. Fases del diseño por Ambrose y Harris(2010, pág.13)

Diseño como campo de conocimiento, el proyecto como eje.
“Los diseñadores no son más creadores de objetos sino de entornos. 
El objeto del diseño es re conceptualizar los variados ambientes que 
rodean al ser humano… en la posibilidad de alcanzar una determinada 
calidad de vida…” (Moles, 2004, pág.5)

Jennings (1995, pág.18), agrupa la mayoría de los aspectos de diseño 
gráfico bajo el encabezado de “Comunicación Visual”, el concepto 
de comunicación visual lo divide en tres elementos principales: 
comunicación, metodología y ecología visual. 

Comunicación: En la teoría de la comunicación se tiene a un 
emisor, que determina el mensaje (el cliente) y un receptor, a quien 
se dirige el mensaje (el público). El diseñador se ubica entre los dos 
para codificar el mensaje. Si el código del mensaje, es tal que el 
receptor no es capáz de decodificarlo, el mensaje obviamente se 
pierde; él o la diseñadora fracasó en su tarea. Este fracaso pone algo 
en claro: básicamente, que la habilidad y el ingenio del diseñador 
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122 para diseñar códigos  (capacidad de diseño) 
se desperdicia si él o ella no conocen ni 
entienden las características y peculiaridades 
de un público determinado.

Metodología: Considerado como una forma 
de resolver problemas, el diseño, tiene una 
cierta secuencia de procedimientos que 
ayudarán a la eventual solución y garantizará 
que ésta sea la mejor respuesta y la más 
apropiada al problema. 

Plantear el problema: Reconocer el área 
problemática; realizar un anteproyecto que 
defina el problema, incluyendo una lista de 
objetivos o metas, criterios, limitaciones  
y parámetros. La suma de todas las 
limitaciones y los parámetros define lo que 
se debe evitar y lo que no se debe hacer. 
Esto indica la dirección a seguir y, por lo 
tanto, define las metas a lograr.

Puede decirse que la actividad del diseño 
es un proceso de ordenamiento y que 
el orden que se logre depende de la 
cantidad de simplificación  y unificación en 
determinadas circunstancias.

Ecología visual: El principio de la ecología 
es la interdependencia de todas las cosas, 
las relaciones entre las personas, entre 
las personas y las cosas. Se acepta el 
proceso de diseño como un proceso de 
ordenamiento, para lograr un ambiente 

visual sensible es necesario garantizar que todas estas soluciones 
puedan ser coordinadas en un nivel un poco más alto.

Los diseñadores deben actuar como un organismo responsable; 
deben preocuparse, además de resolver problemas exitosamente, 
por contribuir a la calidad de vida de su sociedad. Deben también por 
su enfoque y conducta merecerse la autoridad para que los clientes 
los escuchen, sigan sus consejos y se basen en la misma forma que 
se considera a los abogados, médicos o contadores.



1233.6 Conclusiones de 
 investigación

El proceso de investigación es un aspecto fundamental dentro del proceso de diseño, implica al 
diseñador iniciar de lo general a lo particular,, en este caso fue necesario la aplicación de herra-
mientas para encontrar el posible problema o deficiencia.

Desde el tema más básico, en caso de nuestro proyecto se inició definiendo lo que es discapaci-
dad, para tener más claro a  donde se quiere llegar, definiendo el término discapacidad que se 
enfoca más a al tema la discapacidad motora, ligándolo así con la discapacidad auditiva, todos 
estos pasos son necesarios de investigar para no sólo llegar a la solución del problema, es fun-
damental entender desde lo básico hasta las metódologías que se práctican en el centro, y así 
convivir con los niños del centro.
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Capítulo 4
“Proceso de investigación de campo”
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1274.1 Aplicación de 
herramientas

(instrumentos)

El uso de herramientas para ésta tesis (encuestas, videos, foto diario 
y  aplicación de entrevistas) para la comprensión del problema que 
se presenta en el Centro ÁVYL. Se aplicaron dentro del centro ÁVYL 
el día 25 de Octubre del 2013.

El análisis histórico del Centro, dirigida a público en general de 
cualquier edad, los cuales consta el centro de niños y adolescentes 
con alguna discapacidad auditiva para el lenguaje oral y escrito. 

De acuerdo a la entrevistas que se realizaron a la directora y las 
maestras del centro el día 25 de octubre del 2013, concuerdan que el 
motivo del centro es lograr la integración de los estudiantes con los 
centros escolares y laborales.

La aplicación de entrevistas aplicadas el 25 de Octubre del 2013 en 
el centro ÁVYL dirigida a la directora y maestras del mismo con la 
finalidad de recolectar información.

A continuación se presentan los formularios que se llevaron acabo: 

Entrevista Directora
1-¿Qué es lo que se piensa del centro?

2-¿Cuáles son los métodos utilizados para el aprendizaje de los 
niños?

3-Cuál de las siguientes actividades o juegos se usan para enseñar a 
los niños:

a) Señas
b) Pronunciación
c) Entonación
d) Otras

Entrevistas



128 4-¿Cuál es el comportamiento de los niños 
en el centro? (inquietos, nobles)

5- ¿Sus alumnos leen de acuerdo a su grado 
escolar?

A continuación se presentan las respuestas 
que dirigieron a la directora del Centro Patri-
cia Sánchez, gracias a éstas respuestas se tuvo 
más claridad en algunos aspectos del Centro.

1- Es un centro que tiene muchas ganas 
de poder continuar brindando el servicio 
de aprendizaje de lenguaje a personas que 
tienen problemas de lenguaje o audición, 
quisiera beneficiar a más personas.

2- Terapia Auditiva Verbal
Muchas adecuaciones a métodos, adapta-
ciones, lo más lúdico que se pueda.

3- A través de imágenes visuales depen-
diendo su edad (menores-fantasía, mayores 
más reales; con el fin de trabajar lo motriz,
figura fondo.

4- Reglamento a seguir lo firman los padres y 
a los mayores, se les enseña un power point, 
respeto a compañeros y maestros; problemas 
de conducto con algunos niños; varía entre 
generación, depende del grado de la audición 
y la edad en que la detectan los padres.

5- Sí, generalmente cuando salen, están más avanzados en las mate-
rias, sólo en la comprensión de textos se quedan atrás. 

6- 100% de los alumnos. 

A continuación se presenta las entrevistas dirigidas a maestras del 
Centro  ÁVYL, por el momento sólo imparten dos maestras.

Se observará las respuestas de dichos cuestionarios a la Lic. Educación 
Especial en especialidad con atención Intelectual la Maestra Jimena 
Marisol Cueva Villagómez y la Lic. Educación Especial la Maestra 
Teresa Cortés Rosas.

1.-¿Para ti que es la enseñanza?

2.-¿Piensa que el centro ÁVYL es adecuado para la enseñanza que se 
imparte a los niños?

3.-¿Cuáles son los métodos utilizados para el aprendizaje de los 
niños?

4.-Cuál de las siguientes actividades o juegos se usan para enseñar 
a los niños:

a) Señas
b) Pronunciación
c)  Entonación
d) otras_________________________

5.-¿ Cuál es el comportamiento de los niños en el Centro? 
(inquietos, nobles)

6.-¿ Sus alumnos leen de acuerdo a su grado escolar?



129En el siguiente texto se observan las respuestas 
de dichas entrevistas a la Maestra Teresa Cortés 
Rosas, Licenciada en Educación Especial.

1- Es una forma de adquirir conocimientos, 
para los niños para mejorar su calidad de vida.

2- Si es adecuado, motivo que únicamente  
enseñamos a niños con problemas de len-
guaje o de comunicación.

3- Terapia Auditiva Verbal
Método para aprender a leer, lectoescritura, 
aprenden más que los niños que están en 
escuelas regulares.

4-Utilizamos muchos juegos, juegos que fa-
vorecen su comunicación, su forma de pen- 
samiento, juegos típicos. Más juegos que otras 
escuelas, música o cualquier sonido para ver si 
sus aparatos funcionan de manera adecuada.

5- Depende del día, si se enojaron o hicieron 
berrinche, si están desvelados.

6- Si, la lectura es de acuerdo a los años, 
tienen perfecta comprensión, diferentes ac-
tividades para guiar su conocimiento y que 
ordenen sus ideas.

A continuación se muestra las respuestas 
que se obtuvieron ante la entrevista dirigida a 
la segunda maestra del centro Teresa Cortés 
Rosas, Licenciada en Educación Especial:

1- Buscar mejores estrategias para que aprendan los niños

2- Si.

3- Claves: estructuración de lenguaje, método adaptado.

4-Cuál de las siguientes actividades o juegos se usan para enseñar 
a los niños:

Uso de todo, juegos; dependiendo a la materia, esquemas, imágenes, 
canciones, libro, pintura.

5- Son niños, se comportan como tal, inquietos, tranquilos, distraídos, 
hay de todo un poco.

6- Un poquito más de lo normal, área perceptuales, enseñanza de la 
vista (apoyo visual), ocupan dibujos.

Asimismo se presentan las encuestas aplicadas a las mamás que 
tienen sus hijos en el centro para conocer más a fondo la relación 
que se llega a tener con sus hijos y con el mismo Centro ÁVYL. 

1- ¿Qué es la enseñanza para usted?

2- ¿Cuál fue la decisión que lo llevó a elegir el Centro ÁVYL?

a) me lo recomendaron
b) tienen gente capacitada

Otra:___________________

3-¿Qué espera usted de su hijo?¿Qué está aprendiendo ahora? 
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DISTRAÍDO 25%
CONSENTIDO 25%
LATOSO 25%
BUEN NIÑO 25%

1HR DIARIA 50%
3 A 4 HR 30%
6 O MÁS 20%

En conclusión la mayor parte de las mamás llegan a darle la impor-
tancia al Centro, mientras su hijo pueda escuchar de manera nor-
mal, dejan las actividades a un lado y la prioridad de convivencia 
con sus hijos, los factores positivos tras la encuesta es el nivel de 

4.-¿Cuál es el comportamiento (actitud) de 
su hijo fuera del Centro?

5.-¿Qué tipo de juegos realiza con su hijo y 
cuánto tiempo es el que le dedica?

a) 2  hrs diarias de lectura o juegos
b) 3 a 4 hrs 
c) 6 o más

ENSEÑANZA 70%
APRENDER   30%

BUENA ESCUELA 40%
ME LO RECOMENDARON 50%
ELEGÍ LO MÁS IDÓNEO PARA MÍ 10%



131fama de la escuela más del 50% afirmó que 
les recomendaron la escuela motivo que es 
la única razón en que metieron a sus hijos, 
la mayor parte tienen el carácter similar, son 
consentidos, distraídos, latosos y buenos 
niños esto se justifica que depende de la per-
sonalidad de cada niño afirman las maestras: 
Jimena Marisol Cueva Villagómez y la Maestra 
Teresa Cortés Rosas del Centro ÁVYL en la en-
trevista realizada.

Para su continuidad se presentan las respues-
tas dirigidas a las mamás del Centro donde 
se justifican con las gráficas anteriores.

1-Karina Camarena- 3 años (hijo- Emiliano)

1- Aprender cosas nuevas.
2- Buena escuela enseñan a hablar de
 forma oral.
3- No por la discapacidad que tiene, si no 
salir adelante.
4- Diferente, más distraído.
5- Juegos como la lotería, colores, le dedico 
1 hr diaria.

2- Linda Ruíz 1 año, 2 meses (hijo-Iván)

1- Enseñar cosas nuevas.
2- Me lo recomendaron.
3- Consentido, quiere que le hagan las cosas.
4- Futbol,pasear, cortar, memoramas, le de- 
dico mínimo 2 o 3 hr.

3-Angelica Gonzales 2 años (hijo-Pedro)

1-Aprender.
2-Mal oído, me lo recomendaron.
3-Muchas cosas.
4-Latoso.
5-Casi nada, le dedico 1 hr.

4-Romana Cornejo Suñiga 3 años (hijo-Abraham)

1-Aprender día a día.
2-Empezé por terapia de lenguaje, a base de ella me agradó y elegí lo 
más idóneo para mí.
3-Muchisimas cosas, mi hijo día a día, no sólo yo, si no con mi 
familia aprendemos.
4-Buen niño.
5-Jugamos futbol, caminamos, vemos la televisión ,tarea ,videojuegos, 
carros; le dedico a mi hijo 6 hrs.

5- Paola Calderón 1 año 
(hijo-Bayron)
1- Aprender más o aprender algo.
2- Mucha gente me recomendó.
3- Espero que se pueda llegar a comunicar con las demás personas, 
de mi hijo espero que mejore.
4- Es un buen niño, mimado.
5-Le dedicamos entre mi esposo 2 hrs, jugamos muchas cosas 
cantamos.

6-Martha García Villaseñor 3 meses 
(hijo-Nicolas)
1-Algo muy bonito, que tiene que enseñarle.
2-Por la enseñanza.



132 3-Nicolás aprende, si pone atención, espero 
que aprenda mucho aquí.
4-Trabaja muy bien llega muy cansado a 
la casa.
5-Jugamos y realizo terapia, duración 2 hrs 
máximo.

6-Rosales 3 años (hija-Joceline)

1-Enseñar.
2-Lo mejor para mí y mi hija.
3-Lo mejor.
4-Buena hija.
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Observaciones hechas en clases.
Día 1 
10/Octubre/2012
8:00 a 8:40 pm 

Visita al Centro ÁVYL donde se solicitó el 
permiso para realizar la Tesis para el apoyo 
de material didáctico en el Centro ÁVYL, 
donde se procedió el permiso,  realizando la 
investigación de posibles problemáticas del 
Centro con la creación de material como: 
una casa ilustrada con todos los elementos 
que la integran (comedor, sala, baño, etc.) de 
manera detallada para facilitar el aprendiza-
je en los niños de preescolar, otro de los 
materiales de apoyo es el realizar el cuerpo 
humano de distintos géneros (femenino y 
masculino) con la misma finalidad que el 
anterior y por último pedido es el rediseño 
del Libro Ilustrado “Palabritas 1” de mayor ur-
gencia al centro ÁVYL ya no existe un buen 
material, entendible para los niños del Centro, 
de mayor vitalidad motivo de cómo pueden 
llegar a aprender de algo que no es correc-
to, ilustraciones hechas por maestras de años 
anteriores con la problemática de no respeto 
a la autoría del centro y por esa razón pierden 
alumnos potenciales.
     
La estructura del Centro consta de 2 pisos, 4 
salones, 2 baños y 2 jardines pequeños en la 
parte delantera y trasera del edificio.

Foto Diario y videos Día 2 
11/Octubre/2012
8:30 a 9:00 am

En el transcurso de la hora se dio la entrega 
de Material como folletos y algunos An-
tecedentes del Centro. Además la directora 
Patricia Sánchez afirma dos modos de posible 
enseñanza dependiendo a los padres donde 
se respeta a quien guste la enseñanza  del
lenguaje de señas en caso de que los padres 
no quieren que su hijo aprenda a hablar con 
naturalidad o en enseñar el lenguaje oral y 
escrito para que más adelante los niños se 
puedan integrar con la sociedad con naturalidad.

Día 3 
18/Octubre/2012
12 am a 2 pm

Entrega de libro de ejercicios “Palabritas 1” 
para la examinación del mismo, los elemen-
tos que lo integran, los textos, etc. Se llegó a 
la conclusión de las posibles modificaciones 
del mismo en sí se realizará el rediseño de  
todo el libro a causa de que todo el material 
ésta mal realizado y no es entendible para 
los niños se realizarán Ilustraciones al 100%  
de manera digital por la economía que se 
presenta en el Centro.
 



134 Día 4
 25/Octubre/2012
10:30 am a 4 pm

Se realizó la observación de Actividades 
con los alumnos del Centro desde su hora 
de almuerzo en donde se vio el estilo de 
nutrición que se dan a los niños, a la mayoría 
se presentan con una buena alimentación, 
solo en algunos casos hay escaso alimento 
debido al nivel social en el que están 
determinados algunos alumnos, las maestras 
dan apoyo con algo extra a esos alumnos.

Otro punto que se vio en el ÁVYL fue las 
formas de enseñanza que se tienen en el 
Centro como la lectoescritura de acuerdo a 
la directora Patricia Sánchez la lectoescritura 
tiene su proceso y estructura donde se utiliza 
los ojos, manos y en ocasiones oídos, es el 
proceso de cifrar, descifrar e interpretar y es 
necesario para el posible desarrollo del niño, 
con el propósito de una mejor utilización de 
las artes del lenguaje. 

“La enseñanza de la lectoescritura consiste en 
proveer actividades que estimulen el desarrollo 
de destrezas de codificación, descodificación 
e interpretación de contenidos textuales”.

Llegando la hora de salida aprovechando el 
tiempo, se dio la aplicación de entrevistas a 
Directora, Maestras y Madres de Familia mo-

tivo que se destinó en el tiempo exacto de encontrar a la mayor parte 
de las mamás del centro.

Día 5
8/Noviembre/2012
10 am a 3:20 pm

Observación del comportamiento de los niños en su mayor reflexión: 
actitudes y comportamiento de los niños ante las maestras, se  hizo 
grabación de tales eventos y se dio la oportunidad de convivencia 
con los niños, se hizo la examinación más detallada del Centro (el 
edificio en general) consta de 4 salones en total (dependiendo grado 
y año), 1 salón de tecnologías y juegos donde se encuentran las 
computadoras, salón de terapias individuales exclusivo a los niños 
que no pueden progresar a nivel grupal, 2 salones en el 2 piso para 
los alumnos.



135Observaciones de fotos y videos
Las maestras se muestran de manera positiva, 
hablando en voz alta y clara de manera en 
que los niños pongan atención en las clases. 
Educando como se debe, dando su lugar a 
los estudiantes, un gran amor y pasión para 
los niños.

La mayoría son niños inquietos, risueños, 
niños consentidos y con mucha energía, a la 
mayoría le gusta llamar la atención.

Los alumnos de preescolar son capaces e in-
teligentes con un nivel de comprensión muy 
alta, sobretodo en el nivel de expresión, pero 
falla en la comunicación oral.

En el aspecto de lenguaje se les facilita más 
el canal del entendimiento por lo cual son 
visuales por su problema de discapacidad 
auditiva, se expresan a través del uso de 
señales, gestos, dependiendo de cómo esté 
educado el niño. 

Dinámica de clases
Rango de 3 a 10 años en un salón ,12-14 en 
2 y 6 de primaria.

Los niños están en constante interacción con 
juegos para facilitar la forma de aprendiza-
je. Rodeados en un ambiente sano y nutritivo, 
tienen una hora determinada del almuerzo, 
con la única condición para los padres que  
manden un desayuno nutritivo para sus hijos; 

variando del día, se intercambian las activi-
dades con el fin de nutrir su lectoescritura. 

Todos los niños se tratan por igual nadie 
es diferente, por el momento escaso en 
maestros y de niños, a todos se les da la 
atención necesaria dependiendo de las 
necesidades de cada uno. 

Es difícil comunicarse con los mayores, 
entienden hasta cierto nivel de expresión 
razón que tiene la problemática que entre 
más grande y mayor pérdida auditiva más 
difícil será la enseñanza y lento su aprendizaje. 
A diferencia de un niño o de un bebé que 
tiene mayor capacidad de aprendizaje. 

La directora del centro ÁVYL muestra apre-
cio y pasión por la enseñanza, para poder 
ayudar a los niños; se da a la tarea por si sola 
de hablar con los padres para comentarles 
o discutir un mejor aprendizaje para el niño, 
considera primordial el bienestar de los niños 
para asegurarles un futuro próspero.

En clases hay cierto tiempo donde 
comienzan las exposiciones que son 
derecho a examen se entregan temas de 
investigación a niños mayores para poder 
beneficiar la parte de investigación y al 
mejoramiento del habla. Respecto a los 
niños más pequeños se selecciona a cier-
ta edad para que expongan cierto tema que 
dan la información previa, para que lo realicen 

Proceso de Identificación



136 Junto a sus padres y así como lo practican el 
habla como se da el convivio entre la familia 
o los padres.

Las actividades varían de acuerdo al día, repi-
ten actividades a menos que sean necesarias 
o no sean comprendidas por los niños, lo pri-
mordial en ésta sección de aprendizaje es la 
repetición que nos afirma tanto la directora y 
las maestras del centro ÁVYL.  

En pocas palabras….  
Análisis del modo de enseñanza de las 
maestras que trabajan en el Centro ÁVYL:

-Voz alta y clara.
-Ser optimistas ante todo, motivación a los 
niños.
-Sonidos muy agudos y graves  para que los 
niños pongas mayor atención.
-Sílabas y color lo usan para llamar la 
atención a los niños.

Otro de los temas más importantes en la 
problemática es el análisis del material del 
Manual “Palabritas 1” del Centro ÁVYL que 
fue entregado el día 10/Octubre del 2013 
donde se pudo observar las siguientes cosas:

Se encontró dentro del manual tipografías 
no acordes, no se respeta una sola  tipografía 
en el manual, puede existir desde Arial hasta 
Comic Sans, no hay alguna estructura en es-

pecífico, llega a ser un poco incómodo para 
el usuario. No pueden llegar a enseñar de 
manera adecuada al niño, falta de armonía 
para que el niño no malinterprete las palabras.  

La mayoría de las copias del manual se en-
cuentran desfasadas, no se respeta los már-
genes de impresión, no se llega a entender y 
por lo tanto, ayudar al niño para soporte en 
su aprendizaje, no llegarán a aprender nada 
y seguirá estancado. 

Consta de mala calidad de imágenes que 
son vitales para el aprendizaje de los niños, 
como en el punto previo, los mismos mo-
tivos sin enseñar lo adecuado, más a un 
niño que no tiene conciencia de lo que está 
aprendiendo y no le llega el interés cuando 
algo está mal hecho.

Algunas imágenes se muestran de manera 
abstracta a lo normal que llegan a determi-
nado punto de estar mal proporcionadas y 
de no ser entendibles, mala calidad, sin al-
gún orden que respete el libro. En algunas 
páginas las imágenes no aluden al tema del 
que se está tratando, sobre todo va encami-
nado a lo mismo sin ser entendibles como 
se puede educar adecuadamente. 

El número de página no se alcanzan a 
apreciar o están cortadas, es de vital im-
portancia los números, las maestras lle-
guan a dejar tarea para los niños, para 

   Análisis de los resultados



137que los padres se enteren y puedan por 
lo tanto convivir lo poco que pueden. 

Las portadas internas del libro que deben 
ser alusivas al mes de celebración, son 
incomprensibles para los niños, no se llega 
a apreciar de que se trata, ni el significado 
del mes que es lo que más desea tanto la 
directora y las maestras del Centro.

La estructuración del libro tiene mala organi-
zación e incorrecta  posición de la mayoría 
de los elementos, no tiene armonía en los 
mismos, que facilitaría el aprendizaje y la 
buena organización en los niños, entre otros 
factores que pueden ser de ayuda. 

Trazos gruesos en algunas imágenes por lo 
cual es ilegible algunos de los ejercicios que 
se presentan en el libro, copias de un libro 
anterior sin tomar consideración o darle la im-
portancia de un buen material de auto ayuda

Imagen  72. Libros Palabritas 1 para la enseñanza de los alumnos de preescolar del 

Centro ÁVYL.
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Imagen 73. Bayron Calderón Garcilazo (5 años) BTE en la parte 

derecha del oído, fotografía tomada después del ejercicio realiza-

do en clases.

Imagen 74. Pedro Gutiérrez González, aparato BTE ubicada en el

 oído derecho. Clase de Recortes del cuerpo Humano.
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Imagen 75. Edgar Iván Ruíz Quiroz (4 años) Implante coclear en 

el oído derecho. Trabajando con acuarelas, ejercicio realizado 

en clases.

Imagen 76. Pedro Gutiérrez González, aparato BTE ubicada en 

el oído derecho. Clase de Recortes del cuerpo Humano.

Imagen 77. Edgar Iván Ruíz Quiroz 4 años, hora del almuerzo.

Imagen 78. Alumnos de preescolar ensayando para baile para las posadas en el mes de noviembre.
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Imagen 79. Hora de salida de los niños en el Centro ÁVYL 

(horario 8:30 a 1 pm).

Observaciones generales de las fotografías 
en el presente documento

Imagen 1.  Los libros “Palabritas 1” se encuen-
tran apilados en su sitio habitual, motivo que 
deben estar en una fácil ubicación, alcance 
y accesibilidad para los niños, en cuanto se 
les dé la indicación de trabajar con sus libros 
normalmente van los niños por su libro de 
actividades “Palabritas 1” ubicado en el es-
tante para empezar a trabajar las actividades 
respectivas del día, cada día es una materia 
diferente donde se van cambiando, por lo 
tanto, tienen que cambiar de libro, y en caso 
de no acabar la actividad se lo llevan de 
actividad extracurricular, dentro del mismo 
se puede observar que todos los ejercicios 
son gráficos para el entendimiento de los 

niños en el centro, 60% ilustraciones y 40% texto en letras grandes 
dedicado simplemente a los niños.

Imagen 2. Emiliano López un niño muy tranquilo del Centro, él en 
especial, entre otros compañeros, tienen el implante coclear en el 
oído derecho, por la pérdida profunda que presenta, en las clases 
es callado y eso se debe a la misma pérdida, no tienen la suficiente 
capacidad de atención como otros alumnos, es muy inteligente y 
mimado, el implante permanecerá el resto de su vida o hasta que 
dure el aparato.

Imagen 3. Bayron, el niño más hiperactivo del salón, se puede notar 
la pérdida profunda que tiene por la falta de atención, pero a dife- 
rencia de Emiliano no tiene implante coclear, su mamá es oyente y 
su papá sordo, de ahí pasa la herencia de la discapacidad auditiva 
a Bayron.

Imagen 4. Edgar Iván Ruiz optimista y mimado, es otro de los niños 
que tienen implante coclear, no puede hablar en estos momentos 
por que esta aprendiendo. En ésta imagen se puede llegar a observar 
el implante del oído derecho (las partes y como está conformado). 
Está en una actividad didáctica (pintar con acuarelas), pintan con fre-
cuencia con distintos materiales y texturas. Al final de cada actividad 
se premian así mismos los niños, en el pizarrón usualmente con-
tiene un listado de los nombres de los mismos y junto a su nombre 
palomitas. Se pueden llegar a a observar diferentes elementos que 
ellos los asocian como algo bueno.

Imagen 5. Pedro Gutiérrez, se podría considerar el más grande del 
salón de prescolar, cursa primaria, pero por el momento  se encuen-
tra con las maestras por el poco personal que tienen en el Centro. 
No tiene la capacidad del habla todavía pero tiene un nivel de en-
tendimiento muy grande; cabe aclarar que todos los niños del Centro 
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de entendimiento superior a la edad normal 
de los niños, mejoran el sentido del enten-
dimiento a falta del habla.  

Imagen 6. En la hora de comida aproxima-
damente a las 10:00-11:00 am, donde los 
niños traen su desayuno y conviven con 
sus compañeros de manera más personal, 
juegan, se divierten después de comer esa 
es una regla de oro para las maestras, se res-
peta la hora completa de desayuno.

Imagen 7. Ensayo para actividades en éste 
caso navideñas, repasan una coreografía 
donde los niños se tienen que enseñar, en 
donde aprenden más con señas que con 
palabras. Este tipo de actividades ayudan al 
niño en su desarrollo físico y mental, un 
aspecto positivo del Centro ÁVYL.

Imagen 8. La hora más esperada por los 
alumnos en todo el día, debido a las activi-
dades previas se cansan y llegan a aburrirse, 
motivo que las maestras se dividen para en-
señar a los alumnos y no tienen capacidad 
de poner atención a todos, por lo cual al-
gunos días pocos llegan a entender las 
actividades al 100%.



142 4.1 Recapitulación Los problemas del Centro se detectaron gracias al uso de herramientas de investigación, en este 
caso se utilizaron videos, foto diario y aplicación de algunas entrevistas para así poder tener una 
mayor comprensión del problema que se estudió,

Las entrevistas se clasificaron en 2 segmentos madres y maestras; los resultados de las mamás 
llegan a darle mayor importancia al Centro mientras, su hijo pueda escuchar de manera normal, 
dejan la convivencia aún lado, mientras tanto las maestras como la directora luchan con que 
exista esa convivencia entre madres e hijos, lo único que cabría destacar de las maestras es el 
material didáctico que presentan para los niños, llevan muchos años con los  mismos objetos, 
libros para enseñar, o imprimen desde su casa; motivo de la falta de dinero.

Gracias a las herramientas es posible dar una idea de como son las actitudes de cada día en el 
centro ÁVYL, la falta de concentración en los niños es normal, considerando que por su disca-
pacidad se distraen fácilmente, y más no teniendo un manual con mejores proporciones de los 
dibujos dentro del manual.

En pocas palabras, el manual que en se realizó previamente no es el indicado para mejorar el 
aprendizaje de los niños en el Centro, por el cual las maestras buscan lo mejor para sus alumnos.
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Capítulo 5
“Proceso de interpretación del diseño

de Palabritas 1“  
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1455.2 Proceso de interpretación 
del libro “Palabritas 1” para 
niños de preescolar,  edad de 5 
años, con pérdida auditiva del 
centro ÁVYL 

Proceso de Diseño
Ante la problemática en el Centro de falta de un material didáctico en este caso libro “Palabritas 1”, 
siendo parte importante en el soporte del proceso de aprendizaje de los niños del centro 
(ciclo- preescolar); se observaron los distintos comportamientos, y actitudes de los niños 
donde la mayor parte de los niños son inquietos, risueños, consentidos y con mucha 
energía; son capaces e inteligentes, llevan una facilidad en el canal de entendimiento, en po-
cas palabras son más visuales al momento del aprendizaje.

Al momento de las clases, donde se hizo la observación en los niños: 

Comprender lo que les cuesta trabajo entender (las imágenes del libro “Palabritas 1”), motivo 
que son imágenes realizadas por las maestras de la misma institución (figuras muy abstrac-
tas, no proporcionadas la mayoría, algunas no entendibles), por lo mismo, los niños del 
Centro pierden el interés después de determinado tiempo.

La información del libro “Palabritas 1” se ubicará de manera horizontal basada en el Método 
Troncoso” de María Victoria Troncoso, donde el método es útil y eficaz para enseñar a leer 
y a escribir a otros alumnos con o sin discapacidad, el método de enseñanza es de manera 
individual y se adapta dependiendo a las necesidades del alumno, para darle más libertad al 
niño y no se limita en comparación a la versión vertical anterior.

Papel en que se va a imprimir:

• Papel: Papel Bond Blanco 75 g/m2
• Tamaño del manual: tamaño carta (216x279 mm)



146 Después

Imagen 81. Re diseño del manual “Libro Palabritas 1”.

Se  van a imprimir 2 manuales uno dirigido a las maestras (color), 
mientras el segundo dedicado a los alumnos (blanco, negro), 
tamaño carta, horizontal, motivo que la directora del Centro hizo el 
requisito estricto que el manual será impreso en tales característi-
cas, por la economía principalmente de los padres y la escuela; la 
escuela no se rige bajo una institución o fuente gubernamental, por 
lo tanto algunos de los padres no tienen los suficientes recursos.

Los dibujos serán elaborados en contorno utilizando vectores, mo-
tivo que la finalidad del libro es que lo coloreen los alumnos; por lo 
tanto la impresión será blanco y negro.

Antes    

Imagen 80. “Libro Palabritas 1”.
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dibujos que se están realizando, se considera: 
Una investigación previa (aproximado de lo 
que se va a dibujar), el estilo, materiales (ho-
jas tamaño carta, lápiz de puntilla, goma, regla, 
plantilla de círculos, libreta en caso de no tener 
hojas, un escáner; ya obteniendo los mate-
riales y la información necesaria ya sea el 
libro “Palabritas 1”.

Ejemplo:

Imagen 82. Boceto de dibujos para el nuevo manual “Palabritas 1“.

Ya terminado el estilo de los bocetos, se envió un correo a la direc-
tora para la aprobación de los mismos, preguntándonos: si es correcto 
el estilo, caricatura o real, se requiere para el aspecto que debe tener 
la imagen, de los niños, una vez aprobado los bocetos se escanean 
y van directamente a un programa ya sea Ai (ilustrador), para empezar 
a vectorizar y mejorar trazos, después se empieza el proceso de edito-
rial maquetado o propuestas, previamente en la composición, familia 
tipográfica, etc.

Antes de ver la propuesta, se definierion las características genera-
les del Método Troncoso y el método que se lleva en ÁVYL para así dar 
una posible comparativa y definir lo que sería nuestro manual:

Método Troncoso
-Entre más lea el niño mejor.
-Si es atractivo para el alumno.
-Si va durar.
-Si no es peligroso para el alumno.
-Claridad de imágenes o dibujos (reconocibles, contornos nítidos: 
destacables fácilmente del fondo).
- Claridad Artística.
-Evita confusión al niño.
- Selección de palabras.
-La investigación se considera dentro de la 2da etapa (4-6 años), per-
cepción  global y el reconocimiento de palabras escritas.
- Material adecuado para el niño.
-El tamaño se irá reduciendo, en la medida que las características 
perceptivas de los alumnos(as) lo permitan.

ÁVYL
-Claro y limpio.
-Se entiendan los trazos.
-Tenga un orden en la aplicación de los elementos.
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Imagen 83. Comparativa con dibujos previos del Manual Palabritas 1.



149Para comprender mejor esta situación a continuación se presen-
tarán algunos de los dibujos hechos por el mismo personal del Cen-
tro ÁVYL del Manual “Palabritas 1 :

Imagen 85. Comparativa con dibujos previos del Manual Palabritas 1.

Se puede llegar a visualizar que no es indicada la proporción de los 
dibujos, el niño necesita que se pueda entender.

Imagen 86. Comparativa con dibujos previos del Manual Palabritas 1.

-Grande las imágenes.
-Respetar margen, claridad de imágenes o 
dibujos (reconocibles, contornos nítidos: 
destacables fácilmente del fondo).

Propuesta de Margen

Un margen interno (para el engargolado), 1 
cm dejando el espacio necesario, respetando 
el marco de ÁVYL que ira en todas las hojas 
del presente manual, margen externo de 0.3 
cm, una caja de texto de 6 cm, con un interli- 
neado de .5 cm, dividido en 4 columnas.

Imagen 84. Comparativa con dibujos previos del Manual Pa-

labritas 1.
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y son la manera incorrecta de aprendizaje, 
si no se entiende o no tiene sentido para un 
adulto, ¿Cómo se puede impartir y dar a 
enseñar al niño?.

La mayoría de los dibujos no presentan un 
orden o estructura, ni el mismo margen que 
presenta el libro se respeta. 

Imagen 87. Dibujo camión original.

Así mismo, se puede apreciar a continuación 
la portada del mismo

a) con un ejemplo de una

b) página completa

a)     

Imagen 88. Palabritas 1 original
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Imagen 89. Manual Palabritas 1 hecho por las Maestras del Cen-

tro.

Visto lo anterior se pueden alcanzar a ver al-
gunos de los ejemplos que se quieren llegar 
con el libro “Palabritas 1”.

Imagen 90. Portada del mes de septiembre realizado por las Maestras del Centro.
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pueda relacionar las vocales con los objetos o animales existentes 
que: a- abeja, e- elefante, i- iguana, o- oso, u- urraca.

Avión

Imagen 93. Comparativa antes y después del dibujo de un avión.

Imagen 94. Comparativa antes y después de un limón.

Imagen 95. Comparativa antes y después, sapo.

Ejemplo de comparativa antes y después (en 
bocetos).

Vocales

Antes   

Imagen 91. Vocales.

Después (Bocetos).

Imagen 92. Propuesta de boceto de Vocales.
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Imagen 96. Vocales vectorizadas.

Avión

Imagen 97. Avión vectorizado, trazos más limpios.

5.3 Propuesta Final El estilo de los dibujos debe ser una repre-
sentación, tipo caricatura o animación, de 
forma redonda, pero un poco más apega-
do a la realidad, debe ser motivo que muy 
caricaturizado no daría el conocimiento y 
la enseñanza adecuada al niño y no podría 
entender las cosas. En general (la realización 
de ejercicios y dibujos de los mismos), re-
cordando que los dibujos serán a contornos, 
blanco y negro para alumnos. Se realizará 
otra impresión para maestros a color, no 
sólo en contorno, en caso de las portadas 
más apegadas a días feriados en general, de-
pendiendo al mes (septiembre-Independen-
cia de México, octubre descubrimiento de 
América, noviembre día de muertos, diciem-
bre nacimiento de Jesús, enero Reyes ma-
gos, febrero día del amor y la amistad, marzo 
primavera, abril día del niño, mayo día de la 
madre y junio día del padre), otro de los as-
pectos que se quiere tomar en cuenta,  es 
representar a los niños (no tanto a adultos, 
objetos o animales) para llamar la atención 
del mismo y se pueda identificar de alguna 
manera.

Alguna de las imágenes vectorizadas, 
comenzando con las vocales:
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Imagen 98. Uvas vectorizadas.

Imagen 99. Isla vectorizada.

Imagen 100. Abeja vectorizada.

Imagen 101. Estrella vectorizada.

Imagen 102. Algunas letras vectorizadas.

La finalidad de la vectorización es mejorar el trazo del dibujo para 
que así el niño pueda apreciar el mismo y colorear dentro de él.

BOCETOS
Los dibujos deben ser geométricos para que el niño pueda compararlo 
y así aprendérselo.  

A continuación se muestran los bocetos que se realizaron para el 
Manual:  
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Imagen 106. Boceto  de niña con dados a lápiz.

Se llegaron a realizar diferentes bocetos de una misma imagen, para 
así llegar a un buen resultado y se elija la opción más adecuada para 
la enseñar a los niños.

Imagen 107 Boceto  de distintos bocetos de un zorro.

Imagen 103. Boceto  de lechero a lápiz.

Imagen 104. Boceto  de rinoceronte a lápiz.

Imagen 105. Boceto  de rniño en lápiz.
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Imagen 110. Boceto  de niña “ana“.      Imagen 111. Boceto de  conejo.  
         

Los bocetos fueron pensados en niños de 5 años, ni tan complejos 
ni tan sencillos, llegar a que fueran lo más parecido a la realidad, 
con la finalidad de llamar la atención del niño(a). Todos los bocetos 
se realizarón a lápiz, se buscó que los dibujos tuvieran esa escencia 
de amabilidad, ternura para que los niños se puedan sentir identificados.

Los dibujos no necesitan ser agresivos, razón que la mayoría de los 
niños son impacientes, inquietos necesitan un contraste, para así 
poder prestar atención y concentrarse en las actividades. 

 

Imagen 108. Boceto  de pajáro

Imagen 109. Boceto de cebollas.



157

Imagen 114. Boceto de anillo.

A continuación se muestran los bocetos montados y vectorizados 
dentro de la diagramación de la propuesta que con anterioridad se 
realizaron para el Manual:  

Imagen 115. Hoja palabritas 1 final.

Imagen 112. Boceto para portada del Manual.

Imagen 113. Boceto de portada de día de las madres.
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Imagen 118. Boceto aplicado de rinoceronte con letras.

Imagen 119. Varios bocetos vectorizados  aplicados al Manual.

Imagen 116. Boceto aplicado de portada de día de las madres 

en vectores.

Imagen 117. Boceto aplicado en vectores de avión.
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Imagen 120. Bocetos como uvas, elefante, auto, maiz, ala, isla, ola, oso y dedo.

Imagen 121. Boceto de niños para portada del Manual.

Imagen 122. Bocetos de dibujos de niños para complementar las imágenes.

Imagen 123. Bocetos vectorizados.
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Imagen 124. Bocetos de dibujos de niños para complementar las 
imágenes.

Imagen 125. Imágenes vectorizadas, para complementar la ac-
tividad.

Imagen 126. Bocetos de dibujos de niños para complementar las actividades, en éste caso, ejercicio 
para recortar.



161Después de la propuesta Ya vectorizado el Manual, se realizaron correcciones, con la finali-
dad de buscar los mejores resultados, las cuales se adaptarían a las 
necesidades de los niños, maestras y padres de familia del Centro.

Imagen 127. Correcciones sobre la propuesta del rediseño del manual “Palabritas 1“.

Imagen 128. Correcciones sobre la propuesta del rediseño del manual “Palabritas 1“.
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Imagen 131. Correcciones de trazo de dibujo, o proporciones del mismo.

Imagen 132. Correcciones en el trazo del dibujo y el espacio entre vocales y la misma.

Imagen 129. Correcciones desde portada, se ven en color rojo las 
correcciones del maestro.

Imagen 130. Correcciones en el trazo de la letra y el acomodo de 
algunos de los elementos.
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Imagen 133. Imagen de  portada del Manual, logotipo, título, imagen de los niños y nombre del alumno.

Imagen 134. Índice del Manual, de manera sencilla dedicado a los niños, padres y maestros.

Libro Palabritas 1 A continuación se mostraran los resultados finales del Manual, donde se perfeccionó el trazo 
y los espacios indicados de cada elemento, listo para impresión y uso para los niños.
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Imagen 135. Portada de Septiembre.

Imagen 136. Las vocales. 

Imagen 137. Ejercicios de repetición de vocales, con su respectiva imagen y cuidado del margen.

Imagen 138. Para algunas de las vocales existió el mismo ejercicio de colorear y encerrar las vo-
cales para que así puedan identificar desde un principio la letra. 
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Imagen 141. Ejercicio de completar con la vocal correspondiente, con los dibujos estilo caritatura.

Imagen 142. Actividad “Une con la imagen correspondiente”.

Imagen 139. Ejercicio recorta y pega, esta página diseñada para recorte de las 
letras y así unan a su respectiva ilustración, ejercicio de relación.

Imagen 140. Actividad de conectar con la letra que corresponden, va subien-
do el nivel de complejidad a los niños.
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Imagen 145. Ejercicio de repaso de las letras.

Imagen 146. Copia y colorea, con mayor dificultad motivo que al transcurso del manual se va 
elevando la complejidad en el manual.

Imagen 143. Cada letra conectada a un animal de preferencia para que los 
niños se sientan más conectados con las actividades y así ayude más facil-
mente a su aprendizaje.

Imagen 144. Portada del mes de noviembre, todas las portadas diseñadas para 
colorear, entre más sencillo y trazos geometricos más amigable se vuelven los 
dibujos.



1675.4 Proceso de validación Aprobado el Manual; se llega al proceso de validación en donde se pone a prueba con el 
usuario final en este caso los niños: 

Imagen 147. Materiales gráficos extras  impreso desde casa, para jugar con los niños.

Imagen 148. Materiales gráficos  impreso desde casa por las maestras, para jugar con los niños.
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Imagen 151. Los niños se encuentran muy concentrados en la actividad, donde están coloreando 
y respondiendo la actividad.

Imagen 152. Niño que usualmente se muestra hiperactivo, momento de concentración en su 
actividad.

Imagen 149. Empieza la dinámica con los niños, justo el momento que se 
les muestra el libro; los niños lucen curiosos.

Imagen 150. Los niños muestran buena actirud con los dibujos del libro.
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Imagen 155. Al transcuso de hacer las actividades, diferentes niños dan resultados favorables ante 
el libro.

Imagen 156. Los alumnos relajados al momento de hacer las actividades.

Imagen 153. La directora interactuando con alumno y mamá, 
ayudando en su pronunciación.

Imagen 154. Los niños muestran buena actirud con los dibujos 
del libro.
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Imagen 157.  Al transcuso de hacer las actividades, diferentes niños dan resultados 
favorables ante el libro.

Imagen 158. La directora Patricia Sánchez siempre dispuesta a ayudar a sus alumnos a 
mejorar.

Imagen 159. Las mamás con los niños conociendo la dinámica en clases

Una vez terminado el Manual y evaluado por los alumnos de la 
escuela ÁVYL dieron gratos resultados, en comparativa del Manual 
anterior. Logró captar la atención de los niños, se llegó a un nivel de 
entendimiento más rápido referente a las imagénes, las proporciones 
y actividades, ayudaron a su capacidad de aprendizaje.

Esta prueba se realizó en diferentes días, no sólo para la evaluación 
del libro; si no cambia la dinámica de incluir a los padres en las 
clases.  En este caso las mamás, donde la directora Patricia Sánchez 
aprovechó la oportunidad de ayudar en su relación y el entendimiento 
de las actividades.
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Imagen 160. Todas las clases las maestras como directora checan los implantes de los 
niños, para checar que puedan oir los alumnos y aprender la clase del día.

Imagen 161. Terminando el día, madres e hijos en convivencia.



172 Gracias a la observación que se obtuvo durante el uso del nuevo material presentado en 
el manual “Palabritas 1” se pudo apreciar una mayor afinidad con el material antes men-
cionado; por parte de los alumnos y maestros debido al  mejoramiento significativo de la 
ilustración, aumentando así la atención y comprensión al aprendizaje.

Por parte de las maestras se notó un mejor uso debido a la coherencia y claridad del 
material desechando así los problemas anteriores de poca coherencia y versatilidad del 
antiguo Manual presentó mayor dinámica con los niños de la escuela.

Otro aspecto que se mejoró fue el gasto que implicaría el Manual, ya que el mismo 
fue pensado para ser impreso en blanco y negro, asi se pueda colorear por los alum-
nos y mejorar su atención, retención del aprendizaje, generando también una retroa- 
limentación en su educación. Fue engargolado para disminuir costos y así facilitar la 
producción y compra del mismo, el papel fue donado en conjunto por la imprenta y la 
editora de este Manual, gracias a éste aporte los costos disminuyeron de manera muy 
significativa, para apoyar a las familias con escasos recursos.

La investigación se usó de base en el Método Troncoso donde el manual realizado se 
cumple las específicaciones del reglamento del mismo método en el Manual “Palabri-
tas 1“  algunos de los requisitos que se cumplieron dentro del mismo son:

Útil y eficaz para enseñar a leer y escribir a los alumnos con o sin discapacidad, el tra-
bajo puede utilizarse individualmente y es adaptado a las condiciones de cada alumno, 
cada actividad respeta las tres etapas de aprendizaje del método: aprendizaje de síla-
bas, aprender a trazar el alfabeto, tanto memorizar y el poder comunicarse con otros 
a través de la caligrafía.

La ilustración se aumentó para evitar este problema y se apegó más a la realidad, 
manteniendo un enfoque infantil para que los alumnos relacionarán los objetos 
descritos en el Manual, y así poder llegar a comunicarse mejor, aumentando sus ha-
bilidades sociales para el futuro y evitando problemas posteriores.

Conclusiones del proceso 
de rediseño del Manual 

“Palabritas 1“



1735.5 Carta de aceptación del 
proyecto por parte de la

escuela ÁVYL



174 5.6 Presupuesto, costo del          
proyecto

Imprenta

Papel en que se va a imprimir:
• Papel: Papel Bond Blanco 120 grms
• Tamaño del manual: tamaño carta (216x279 mm)

Costo de impresión de 1 manual $100.00

Especificaciones del manual
Impresión de los dos lados a blanco y negro con un estimado de 156 hojas. 

Engargolado/ Empastado  1 manual $10.00 

Total de manuales impresos 5 manuales

Costo total del proyecto 
$550.00

El papel fue donado por Edicolor con la intención de reducción de costos. 



175La realización de un proyecto de diseño, en el que se busque incidir favorablemente en 
grupos vulnerables no es una tarea fácil para resolver por parte del diseñador. Por ello, es 
importante que el diseñador entienda a profundidad las diversas implicaciones que conlle-
va, por tanto, requiere conocer una amplia variedad de conceptos y términos derivados del 
problema a resolver, uno de esos conceptos está relacionado con los derechos y la dignidad 
de las personas con discapacidad.

LA INVESTIGACIÓN

El proceso de investigación es un aspecto fundamental dentro del proceso de diseño, le 
implica al diseñador iniciar de lo general a lo particular, fue necesario la aplicación de herra-
mientas para encontrar el posible problema o deficiencia.

Ahora si bien el tema de importancia  nos surgen ciertas interrogantes ¿Cuál es el problema 
de la escuela ÁVYL? ¿De donde surgió esta necesidad de búsqueda? teniendo tanto temas 
que investigar.

¿Por que ÁVYL (Audición Voz y Lenguaje)? Y por qué no.
Es importante mencionar a las maestras del centro, pero en especial a  la directora Patricia 
Sánchez que no sólo me ayudaron a completar este proyecto, si no también marcaron parte 
importante de mi vida hasta la forma de poder expresarme, por que sin ella y mis padres no 
estaría presentando este preciada tesis, aprendí una valiosa palabra aquí en ÁVYL “pasión” por 
enseñar, por aprender.

Pero que es ÁVYL o mejor dicho ¿quién es ÁVYL? En terminología ÁVYL es un Centro espe-
cializado en cualquier discapacidad auditiva para el lenguaje oral y escrito con la finalidad de 
lograr en un futuro la integración de los estudiantes con los centros escolares y laborales, 
integrado por un personal especializado en área. 

Pero ÁVYL es más que eso; existen personas que la integran y la hacen parte importante de 
la sociedad, no es tarea fácil, se debe llegar a ser multidisciplinario, no basta con solo saber 
impartir, se necesita esas ganas y esa pasión por vivir, a pesar de todas las dificultades que 
nos enseña la vida, pasión ya sea por la carrera que se estudió (en este caso los niños del 
centro);  con este proyecto uno aprende que se debe ser disciplinario y constante; una de 
las cuestiones que más me costaron trabajo, llegar aquí no es fácil y mucho menos terminar 
una tesis, uno aprende a apasionarse más por las cosas, no sólo por carrera o tus estudios, 
simplemente hay que disfrutar lo que uno hace.

Conclusiones



176 Esta tesis se inició investigando todas sus posibles áreas en el ámbito de discapacidad; hasta 
llegar a lo que es discapacidad auditiva; se hizo un análisis histórico del Centro, dirigida a 
público en general de cualquier edad. El centro consta de niños y adolescentes con alguna 
discapacidad auditiva para el lenguaje oral y escrito; este conocimiento me ayudó a facilitar 
bastante la parte de la investigación, a saber organizarme y a delimitar punto por punto las 
posibles problemáticas del Centro; toda esta investigación no sólo sirve para este documen-
to, si no en la vida en general. Agradezco bastante la enseñanza que me dio al realizar esta 
tesis. 

De acuerdo a la entrevistas que se realizaron a la directora y las maestras del centro con- 
cuerdan que el motivo del centro es lograr la integración de los estudiantes con los centros 
escolares y laborales.

Los problemas del centro se detectaron gracias al uso de herramientas, las cuales se utiliza-
ron videos, foto diario y aplicación de algunas entrevistas para así poder tener una mayor 
comprensión del problema que se estudió.

Las entrevistas se clasificaron en 2 segmentos madres y maestras; los resultados de las 
mamás llegan a darle mayor importancia al Centro mientras, su hijo pueda escuchar de 
manera normal, dejan la convivencia aun lado, mientras maestras, tanto la directora luchan 
con que exista esa convivencia entre madres e hijos. Lo único que cabria destacar de las 
maestras es el material didáctico que presentan para los niños, llevan muchos años con los  
mismos objetos, libros para enseñar, terminan imprimendo el material desde su casa; motivo 
de la falta de dinero.

Gracias a las herramientas nos podemos dar una idea de como son las actitudes de cada 
día en el centro ÁVYL, la falta de concentración en los niños es normal, considerando que 
por su discapacidad se distraen fácilmente, los distintos comportamientos, y actitudes de los 
niños donde la mayor parte de los niños son inquietos, risueños, consentidos y con mucha 
energía; capaces e inteligentes, llevan una facilidad en el canal de entendimiento; en pocas 
palabras son más visuales al momento del aprendizaje, uno disfruta estar con los niños son 
muy vivaces y cariñosos siendo resultado de cómo se comportan las maestras del centro, el 
ambiente es  muy ameno y fácil de estar.
 
Ya obteniendo los resultados de las herramientas, podemos ver que existen diferentes pro- 
blemáticas, especialmente en el área de aprendizaje.



177En pocas palabras, se dedujo que el manual que se elaboró previamente no es el indicado 
para mejorar el aprendizaje de los niños en el Centro, por el cual las maestras buscan lo me-
jor para sus alumnos, no sólo en ámbitos de la ilustración, si en tipografía, esquematización 
y orden del documento.

He aquí cuando se explica el cómo se realizó para llegar al resultado obtenido:

Un aspecto importante es cómo una derivación del proceso de investigación se pudo esta-
blecer observaciones generales en los niños, mismas que se enuncian a continuación:

1.- La importancia de comprender lo que les cuesta trabajo, entender (las imágenes del libro 
“Palabritas 1”), motivo que son imágenes realizadas por las maestras de la misma institución 
(figuras muy abstractas, no proporcionadas la mayoría, algunas no entendibles), por los mis-
mo los niños del Centro, pierden el interés después de determinado tiempo.

2.- La información del libro “Palabritas 1” se ubicará de manera horizontal basada en el Mé- 
todo Troncoso” de María Victoria Troncoso, donde el método es útil y eficaz para enseñar 
a leer y a escribir a otros alumnos con o sin discapacidad, el método de enseñanza es de 
manera individual y se adapta dependiendo a las necesidades del alumno, para darle más 
libertad al niño y no se limite; en comparación a la versión vertical anterior.

3.- El estilo de los dibujos debe ser una representación, tipo caricatura o animación, de forma 
redonda, pero un poco más apegado a la realidad, motivo que muy caricaturizado no daría 
el conocimiento y la enseñanza adecuada al niño y no se podría llegar a entender las cosas 
en general (la realización de ejercicios y dibujos de los mismos), recordando que los dibujos 
serán a contornos, blanco y negro para alumnos, en caso de las portadas más apegadas a 
días feriados en general, dependiendo al mes (septiembre-Independencia de México, oc-
tubre- descubrimiento de América, noviembre-día de muertos, diciembre- nacimiento de 
Jesús, enero- Reyes magos, febrero-día del amor y la amistad, marzo- primavera, abril- día 
del niño, mayo- día de la madre y junio- día del padre), otro de los aspectos que se quiere 
tomar en cuenta,  es representar a los niños (no tanto a adultos, objetos o animales) para 
llamar la atención del mismo y se pueda identificar de alguna manera.

De lo anterior podemos afirmar que el manual “Palabritas 1” en comparativa al manual an-
terior, tiene mejores resultados con los niños; aporta a los alumnos un mejor aprendizaje y 
a mi experiencia, en el momento de la convivencia disfrutaron bastante el libro. Me gustó 
realmente su reacción, no me la esperaba, muy concentrados al momento de colorear; 



178 obviamente fue por un rato debido a su discapacidad, con la convivencia con los niños uno 
aprende a convivir con ellos, que se debe de hacer, como se debe comportar, como no 
gritarles, ser lo más paciente y tener toda la disponibilidad del mundo para los niños, soy 
un poco desesperada, me costó trabajo tratar con ellos al principio, después uno entiende 
como se debe de comportar y es más amena la relación.

Otro punto importante es el uso del contraste blanco y negro dando posibilidad de colorear 
e interactuar más fácilmente  al niño ,otro factor fue el cambio de posición (vertical a ho- 
rizontal) hizo que fuera más dinámico, dando una mejor integración de la ilustración con el 
texto y limpieza al documento; el niño(a) puede aprovechar el espacio, además de que la 
hoja horizontal ayuda a no sentirse limitado y no le quita su creatividad.

Desde el proceso de bocetaje hasta la evaluación del manual con los niños, la importancia 
de llevar un proceso es elemental a la hora de elaboración del manual; todas las imágenes se 
basaron de objetos cotidianos, en su mayoría animales y personas, motivo que son elemen-
tos que están en relación cotidiana con los niños. Todo tiene su motivo y razón de ser, nada 
está realizado u elaborado al azar, desde el tamaño y proporción de los elementos del ma- 
nual; desde el proceso se va planteando esas limitantes, para una buena retroalimentación 
en la educación del niño.

No solo sirvieron las ilustraciones para el manual, si no que, se utilizaron en distintos mate-
riales didácticos, que las maestras hicieron; un claro ejemplo son las vocales ilustradas, se 
imprimieron en distintos tamaños; con el fin de apoyar otras actividades, las ilustraciones 
del manual no se limitan a solo estar en “Palabritas 1“ si no también da la oportunidad de 
acoplarlos en diferentes actividades y tamaños. Me llevó una gran sorpresa descubrir que se 
habían generado varias actividades con las ilustraciones hechas dentro del manual, me puso 
muy contenta en sentido que les había agradado bastante la idea.

A partir de esta experiencia, la importancia que tiene el diseño gráfico en la resolución de 
problemas de corte social, educativo y de formación escolar implica poseer una importan-
cia que va más allá de su aspecto comercial y empresarial, demostrando así que la idea del 
diseño dentro de un ámbito comercial resulta insuficiente y reducido, es superficial y no 
únicamente sirve a esos fines, sino por el contrario, podría contribuir verdaderamente a que 
las cosas se sucedieran de otra manera, en beneficio de grupos o sectores desprotegidos,.
No digo que esté incorrecto su uso, es lo que paga el pan de cada día de los diseñadores, 
mi cuestión es que teniendo todo este conocimiento en nuestras manos se puede llegar a 
generar o ayudar, simplemente a algo más.
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