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Resumen 

Este estudio presenta el proceso de contacto lingüístico entre la lengua de señas 

colombiana (LSC) y el español, conocido en la literatura especializada como inicialización. 

En este estudio se usó una metodología mixta de análisis de corpus e interpretación 

etnográfica en muestras de uso espontáneo de la LSC. Se propone una clasificación de tres 

tipos de inicialización: simple, prestada y compuesta. En consultas con los colaboradores 

sordos de la investigación, se encontró que 26 grafemas del alfabeto español están 

representados en al menos un caso de inicialización. En el corpus de uso espontáneo el 

74 % de los grafemas fueron identificados en señas inicializadas, pero el uso de estas 

ronda solo el 6 % de la muestra, lo que contrasta con el 15 % que se estima en el ASL. Estos 

resultados son relevantes teniendo en cuenta el bajo prestigio de la inicialización al 

interior de algunos sectores de las comunidades sordas colombianas. Los resultados 

sugieren que el español escrito ha dejado una huella importante en la formación de 

palabras en la LSC. 

Palabras clave: inicialización; lengua de señas colombiana; personas sordas; corpus. 

 

Abstract 

Initialization in Colombian Sign Language (CSL): Analysis of a spontaneous corpus. 

This study presents the process of linguistic contact between Colombian Sign Language 

(CSL) and Spanish, known in specialized literature as initialization. In this study, I analyze 

and interpret samples of spontaneous use of the CSL through a methodology that mixes 

corpus analysis and ethnography. I propose a classification of three types of initialization: 

simple, borrowed, and composite. In consultation with deaf research participants, we 

found that 26 graphemes of the Spanish alphabet are represented in at least one 

initialization case. In the corpus of spontaneous use, 74% of the graphemes were 

identified in initialized signs, but the use of these is around only 6% of the sample, which 
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contrasts with the 15% estimated in American Sign Language. These results are relevant 

considering the low prestige of initialization within some sectors of Colombian deaf 

communities. The results suggest that written Spanish has left an important mark on the 

formation of words in the CSL. 

Key words: initialization; Colombian sign language; deaf; corpus. 

 

Résumé 

Initialisation en langue des signes colombienne (LSC) : analyse d'un corpus spontané 

Cette étude présente le processus de contact linguistique entre la langue des signes 

colombienne (LSC) et l'espagnol, connu dans la littérature spécialisée sous le nom 

d'initialisation. Dans cette étude, j'analyse et interprète des échantillons d'utilisation 

spontanée du LSC à travers une méthodologie qui mélange l'analyse de corpus et 

l'ethnographie. Je propose une classification de trois types d'initialisation : simple, 

empruntée et composite. En consultation avec des collaborateurs de recherche sourds, 

nous avons trouvé que 26 graphèmes de l'alphabet espagnol sont représentés dans au 

moins un cas d'initialisation. Dans le corpus des usages spontanés, 74 % des graphèmes 

ont été identifiés en signes initialisés, mais l'usage de ceux-ci ne concerne qu'environ 6 % 

de l'échantillon, ce qui contraste avec les 15 % estimés en ASL. Ces résultats sont pertinents 

compte tenu du faible prestige de l'initialisation au sein de certains secteurs des 

communautés sourdes colombiennes. Les résultats suggèrent que l'espagnol écrit a laissé 

une marque importante sur la formation des mots dans la LSC. 

Mots-clés : initialisation ; langue des signes colombienne ; personnes sourdes ; corpus. 
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INTRODUCCIÓN  

Este estudio presenta la descripción de un proceso particular de contacto lingüístico en la 

lengua de señas colombiana (LSC) y el español, conocido en la literatura especializada 

como inicialización (Frishberg y Gough, 1973, pp. 121–122). La inicialización puede 

entenderse como un préstamo (Battison, 1978), en este caso, del español a la LSC, que es 

posible gracias a los llamados alfabetos1 manuales o dactilológicos. En estos alfabetos, cada 

grafema (‘letra’) de la escritura se representa con una forma de la mano, como se muestra 

en la Figura 1.  

 

Figura 1. Letra «a» del abecedario dactilológico de Juan Pablo Bonet (1620) 

Se ha llamado “inicialización” a este contacto lingüístico, pues, en el proceso de 

préstamo, la primera letra (la inicial) de una palabra en español es representada a través 

de una configuración del alfabeto dactilológico, para luego ser insertada en la formación 

de una seña o palabra2 de la LSC. Existen reportes que indican que algunas lenguas de 

señas tienden a tener más o menos inicializaciones, dependiendo de la actitud de la 

comunidad sorda hacia los alfabetos manuales; en algunos casos, estas diferencias se 

deben a cuestiones sociolingüísticas (Alzahrani, 2020; Hendriks y Dufoe, 2014). 

 

1 Estos ‘alfabetos’ no fueron creados por personas sordas, sino por oyentes, como una alternativa del habla. 

Estos sistemas existen desde el antiguo Egipto y Asiria (Barrois, 1850) y se han desarrollado a través del 

tiempo, introduciéndose sistemáticamente en algunas lenguas de señas de los sordos (Sutton-Spence, 1994). 
2 De aquí en adelante, en este artículo se usará el término seña para referirse a las formas de palabra  

(word-form) en la LSC sin importar su estructura o grado de complejidad. 
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En la Tabla 1, por ejemplo, puede observarse la transcripción de varias señas 

derivadas de la raíz -HOJA3 en composición con las configuraciones dactilológicas4 1 “a”, 

G “d”, X “r”, C “l” y S “n”. 

Tabla 1. Distintos tipos de inicialización transcritas en el sistema Fonals (Barreto et al., 

2020) con imágenes orientadoras 

 

 

  

 

3 Para diferenciar las palabras en español de las palabras en LSC, en este artículo las primeras están 

destacadas con itálica y las segundas con VERSALITA. Para referir una seña inicializada, se seguirá la tradición 

de subrayar la letra objeto del préstamo. Por ejemplo, en LEY, la “L” es la inicial prestada del español. 

4 Para facilitar la comprensión de las formas de las manos por parte del lector, se usa la fuente tipográfica 

creada por el Centro de Lingüística de la Lengua de Señas y Estudios Sordos (CSLDS) de la Universidad 

China de Hong Kong (CUHK). No obstante, en algunos casos, los dibujos de esta fuente no son precisos con 

respecto a la mano que se quiere representar; por esta razón, se acompaña el dibujo con una transcripción 

fonética con el sistema Fonals (Anexo II). La forma de la “p”, por ejemplo, no está disponible en la fuente 

del CSLDS. En la LSC, esta forma de letra con la mano se hace flexionando y cruzando ligeramente el dedo 

medio sobre el índice extendido, imitando la curva y la recta del grafema “p”. 

  

      
  

ARGUMENTO 
ARTÍCULO 

 (A-HOJA) 

DECRETO  

(D-HOJA) 

RESOLUCIÓN 
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21.ɜ.løø 71.ɜ.løø 52.ɜ.løø 52.ɜ.løø 52.ɜ.løø 52.ɞ.løø 

Dirección, 

Movimiento y 

Temporalidad 
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. PD.EO Alas.eu Alas.eu Alas.eu Alas.eu Alas.eu Alas.eu 

CO.UE 21.ɜ.pøø 21.ɜ.pøø 21.ɜ.pøø 21.ɜ.pøø 21.ɜ.pøø 21.ɜ.pøø 

D.M.T ø ø ø ø ø ø 

TIPO ø “a” “d” “r” “l” “n” 
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Ahora bien, como el español y la LSC son lenguas de modalidades diferentes, una 

auditivo-oral y la otra visual-gestual y espacial, el préstamo del español, en realidad, solo 

es posible a través de una representación de segundo grado5. Dicho de otra manera, el 

‘préstamo’ al que nos referimos aquí no es, como podría esperarse, un sonido o 

articulación vocal del español que se inserta en la estructura manual y gestual de la lengua 

de señas (cf. Boyes Braem y Sutton-Spence, 2001), sino solo una evocación de la lengua 

escrita al interior de la misma lengua de señas. 

En Colombia, las señas creadas a través del proceso de inicialización han estado 

relacionadas con las controversias sociales alrededor de la planificación lingüística, y con 

los debates sobre la manera apropiada en la que se debe modernizar el léxico de la LSC. 

Por ejemplo, se ha intentado reemplazar señas inicializadas como TAREA por otras formas 

no-inicializadas (Barreto, 2015b). Esta tensión se debe, en parte, a que el carácter no-nativo 

y foráneo del alfabeto dactilológico (Brentari, 2000) ha contribuido al surgimiento de la 

creencia al interior de las comunidades de personas sordas en Colombia de que las 

inicializaciones no son parte de la LSC y, por tanto, su uso no debería incentivarse en la 

educación de niños sordos, ni en la promoción y difusión de la lengua de señas. Esta 

creencia fomenta las prácticas sociales que pretenden suprimir todo rastro6 o influencia 

de la lengua de la mayoría oyente en la lengua ancestral de los sordos (Barreto, 2015a, p 

185). 

No obstante, las personas sordas están inmersas en un contexto sociocultural que 

usa el sistema de escritura del español. De este modo, surge la necesidad de describir los 

procesos de contacto lingüístico al interior de la LSC, en particular, la forma en que las 

señas inicializadas se producen y qué tipos de variación fonética de este fenómeno 

pueden encontrarse en el uso espontáneo. Este tipo de conocimiento arrojará más luces 

sobre el carácter no-nativo de las inicializaciones y las maneras en que las personas sordas 

han incorporado en su lengua el conocimiento sobre la escritura. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación emplea metodología mixta que combina la etnografía y el 

análisis de corpus lingüístico (Harrington, 2018; Hodge y Goico, 2022; Lillis et al., 2016). 

Esta metodología usa las técnicas de observación, exploración e interpretación clásicas en 

la antropología, aplicadas a un conjunto de muestras de una lengua, organizadas de forma 

sistemática como si estas fueran un objeto/sujeto etnográfico.  

 

5 En este caso, el contacto entre lenguas es indirecto. Solo es posible por una doble representación: los sonidos 

son representados en grafemas, y luego estos son representados por configuraciones manuales. 

6 Específicamente, el deletreo manual, la inicialización y las vocalizaciones. 
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La etnografía de corpus que se presenta en este estudio incluyó la selección de 529 

ocurrencias de inicialización a las que se le aplicó un análisis de descripción fonética y 

fonológica. Por otro lado, se realizó una entrevista etnográfica semi-estructurada a una 

colaboradora sorda, acerca de sus percepciones sobre el deletreo manual y la 

inicialización en su trayectoria educativa. 

Para este estudio se utilizaron los datos recopilados y anotados principalmente en 

el componente C6 de Corpus ReD (Barreto, 2021, Anexo V) . El corpus ReD es una selección 

de distintos tipos de textos producidos y puestos a disposición del público en páginas de 

internet, entre 2016 y 2017, los cuales fueron recopilados y anotados en el marco de la 

investigación de doctorado en Antropología, desarrollada por el autor (Barreto, 2021). En 

la Tabla 2 se presenta una descripción de cada uno de los componentes del Corpus ReD. 

 Tabla 2: Estructura de discursos organizados en componentes del corpus ReD 

 

 

En total, los discursos del corpus ReD suman 1964 minutos de video e incluyen 

unas 119.712 anotaciones. El componente C6 fue preparado para realizar estudios en el 

detalle fonético, con una muestra compuesta por la selección de 103 minutos tomados de 

los componentes C2 y C5 de todo el corpus. Se escogieron estos dos componentes porque 
comparten características similares: los discursos son más espontáneos y originales, es 

decir, no son traducciones de un texto original en español. 

Para la selección de los casos de inicialización se contó con la colaboración de Larry 

Rebolledo, que es una persona sorda nativa de la LSC y pertenece a una familia de dos 

generaciones de personas sordas. En primer lugar, se procedió a la creación de un nuevo 

subcomponente del corpus, compuesto de una muestra más pequeña de ejemplos de 

señas inicializadas en su contexto fonológico.  
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Para consolidar este nuevo componente para el presente estudio, que llamaremos 

“Corpus ID”, primero se organizó un taller de lingüística para el colaborador sordo, en el 

que se expuso detalladamente en qué consiste la inicialización en la LSC, de modo que 

Rebolledo pudiera identificar estas formas a partir de una lectura detallada del 

componente seis. Luego, el colaborador revisó detalladamente las muestras del 

componente seis y realizó una marcación, según su juicio gramatical como nativo, de las 

señas que consideraba candidatas para ser clasificadas como formas inicializadas o 

deletreos manuales. Con estas marcas fue posible seleccionar los ejemplos de 

inicialización en sus contextos fonológicos y consolidar el Corpus ID. 

Con el establecimiento del Corpus ID, más específico, se diseñó una matriz 

detallada en la que se anotaban el tipo de grafema representado manualmente implicado 

en la inicialización, sus características fonéticas, el tipo de inicialización y algunas 

observaciones etnográficas, además de los datos sociolingüísticos exportados del 

componente C6 del corpus ReD. La matriz de datos construida permitió discriminar los 

casos y proyectar los análisis de distribución y frecuencia, así como las descripciones de 

fenómenos específicos en la inicialización. 

RESULTADOS 

En el corpus ID se identificaron 529 ocurrencias de 62 casos de inicialización. El análisis 

de los casos sugiere que los 27 grafemas del español, a excepción de “Q”, contribuyen a 

la formación de palabras en LSC en al menos un tipo de inicialización7, como se puede 

observar en el Anexo 1. 

En total, las muestras de ejemplos de inicialización recopiladas por el colaborador 

nativo fueron 765 señas. Sin embargo, de estos resultados, 71 ejemplos corresponden a 

deletreos manuales, 24 ejemplos se apartaron como ‘casos especiales’ debido a que las 

unidades léxicas están en un contexto de coarticulación fonológica y morfológica 

compleja y 141 ejemplos resultaron ser falsos ejemplos de inicialización, los cuales serán 

comentados en la sección de discusión. De los datos analizados, pueden observarse tres 

tipos de inicializaciones en la LSC. 

Primer tipo: inicialización simple 

La inicialización simple es aquella en la que la representación del grafema es una única 

base de la seña identificable y no es posible diferenciar algún afijo.  

 

7 En los casos que no se encontró una inicialización con un grafema particular, es posible constatar que al 

menos existe una forma de palabra que incluye ese grafema. En estos casos se usa el símbolo (+) para indicar 

que una inicialización no aparece en el corpus, pero que se ha constatado etnográficamente a través de los 

colaboradores sordos de la investigación. 
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La definición clásica de inicialización conceptualizaba que el primer grafema de 

una palabra de la lengua oral reemplazaba el parámetro manual8 ya existente en la seña en 

cuestión, que prestaba la representación del grafema (Frishberg y Gough, 1973, citado por 

Brentari y Padden, 2001, p. 104). Esto podría ser cierto en algunos casos. Por ejemplo, en 

la LSC es posible rastrear que la forma nativa LUGAR, con el parámetro de configuración 

manual B [Draus] pudo ser la base para generar las variantes inicializadas LUGAR con C 

[Alaus] y AULA con 2 [Alus]. Por otro lado, es posible que HOLA con w [Dlas] pudo haber 

sido la base para la versión inicializada HOLA con S [Draaus] (Tabla 3).  

Tabla 3. Transcripción de LUGAR, AULA, LUGAR, HOLA Y HOLA 

Estos casos en los que la creación de una seña inicializada aparenta sustituir el 

parámetro de configuración manual (Tablas 4 y 5) pueden explicarse como variaciones 

fonético-fonológicas. 

 

 

8 Existe el consenso de que las lenguas de señas pueden analizarse en unidades abstractas mínimas: 

configuración manual |CM|, orientación |OR|, ubicación |UB| y movimiento |MO|. Estas 

unidades/segmentos pueden ser lo más parecido a los tradicionales fonemas de las lenguas orales. Cada uno 

de estos segmentos puede describirse por un conjunto de gestos articulatorios fonéticos [g1, g2, gn] o rasgos 

fonológicos [[r1], [r2], [rn]]. Una diferencia sustancial que se da en la modalidad visual de las lenguas de 

señas es que estos segmentos tienen cierta autonomía y son producidos en su mayor parte de manera 

simultánea, por lo que pueden entenderse como autosegmentos, desde una perspectiva de fonología no lineal 

(Sandler, 1989). 

  

     

  LUGAR AULA LUGAR HOLA HOLA 

 RO+NR 54 6+12+25 25+26 25+26 6+12+25 

M
D

e 
 

  

PD.EO Draus.ua Draus.ei Alaus.ua Elas.eó Draaus.eó 

CO.UE ø.ø.ø ø.ø.ø ø.ø.øzø 5hi.ɛ.isr 5hi.ɛ.isr 

D.M.T çʃ.v çʃ.v çʃ.v ćʃ.l ćʃ.l 

M
Iz

 

PD.EO // // // - - 

CO.UE // // // - - 

D.M.T // // // - - 
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Tabla 4. Descripción fonético-fonológica9 de la sustitución de LUGAR por LUGAR y AULA 

 

 

Tabla 5. Descripción fonético-fonológica de la sustitución de HOLA por HOLA 

 

 

 

 

Desde un punto de vista fonético, la posición de los dedos de la mano y el pulgar10 

cambia ligeramente para construir la inicialización. El cambio LUGAR → LUGAR, en 

realidad, es solo la variación de la articulación del pulgar desde una posición flexionada 

[D_] y en contacto con los demás dedos [_r_] hacia una articulación extendida [A_] sin 

contacto [_l_]. Mientras que los demás dedos de índice a meñique permanecen en la 

 

9 Las líneas punteadas en el diagrama de árbol del modelo prosódico de fonología de la lengua de señas 

(Brentari, 1998) indican que los nodos de la estructura han sido ocultados para facilitar y simplificar la 

lectura y la representación. 

10 Los demás segmentos fonológicos, como ubicación y movimiento, se omiten en este análisis. En las señas 

en cuestión se asume que la ubicación y el movimiento no cambian. 

B C 2 
 [Drauuus] →  [Alauuus] →  [Aluuuus] 

 
  

w S 
[Dlaaaas] → [Dlaauus] 
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misma posición: índice extendido [a] y los demás flexionados [u], todos sin ningún tipo 

de separación entre ellos [s]. El cambio de LUGAR → AULA es más pronunciado, ya que la 

posición de los dedos se invierte con respecto al original LUGAR: el pulgar se extiende [A] 

pero los dedos de índice a meñique están flexionados [u]. Una situación similar ocurre 

con la sustitución del segmento |CM| en HOLA → HOLA. Los dedos de la mano presentan 

una variación en la flexión, pasan de estar todos extendidos y juntos [_aaaas] a estar solo 

dos extendidos [_aauus]. 

Desde una perspectiva fonológica, la creación de una seña inicializada basada en 

otra nativa es un proceso en el que la seña se hace más compleja al ser marcada por más 

rasgos fonológicos. Las señas nativas sin inicializar son menos marcadas que las 

inicializadas. Esto puede observarse a través de ramas del árbol de la estructura abstracta 

de cada ejemplo. LUGAR solo está marcado por un rasgo inherente (Brentari, 1998, p. 93), 

mientras que sus variantes inicializadas están marcadas por dos rasgos de diferentes 

nodos, un indicio de mayor elaboración fonológica (Brentari et al., 2007; cf. Eccarius y 

Brentari, 2007). 

Por otro lado, concordamos con Brentari y Padden (2001) en que la primera 

definición de la inicialización simplemente como una sustitución de segmento |CM| no es 

tan precisa, pues existen formas de palabras en LSC creadas con una inicial del alfabeto 

manual que no tienen un claro precedente de sustitución del componente de la CM de una 

seña nativa anterior, como es el caso de BARRANQUILLA11 o COSTA (Tabla 6).  

  

 

11 Al ser la LSC una lengua visual y gestual que explota ampliamente la iconicidad, es posible que muchas 

señas tengan algún tipo de conexión previa con un gesto o una imagen visual. En el caso de BARRANQUILLA 

(comunicación personal Ariel Mantilla, presidente de Asociación de Sordos de Barranquilla, 2022), así como 

sucede también con la seña COLOMBIA, se atribuye la motivación léxica de la seña al movimiento ondulante 

de la bandera. No obstante, este tipo de etimología popular convive con otros tipos de explicación del origen 

de la seña como la referencia a la cumbia, el carnaval o incluso a un gesto manual que hace prácticamente 

imposible determinar el origen real de la creación de una seña (Barreto, 2021, Anexo III, p.28, nota al pie de 

página 37). 
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Tabla 6. Transcripción de algunas señas inicializadas 

 

En estos casos, el parámetro |CM| tiene una configuración como la de cualquier 

otra seña y el préstamo solo permanece, como lo dijimos en la anterior sección, como una 

evocación del grafema a nivel semántico y conceptual. 

Es posible que la inicialización funcione como una forma de abreviación de una 

forma de palabra compuesta, por ejemplo, en LSC existe TERAPIA-OCUPACIONAL, donde 

cada mano representa simultáneamente un grafema de cada palabra, evocando lo que 

sucede en ASL con WORKSHOP, VIDEOTAPE o WITHDRAWN, donde las iniciales se suceden 

secuencialmente (Brentari y Padden, 2001, p. 105). No se encontraron ejemplos de estas 

abreviaturas en el corpus, aunque es posible que existan algunas en la LSC como   

RETARDO-MENTAL. 

Además, se encontró un proceso de inicialización en el cual una letra representa el 

concepto en español sin ningún otro tipo de parámetro fonológico adicional. En este caso, 

la inicialización parece ser un mecanismo provisional para nombrar un término en 

español, sin el compromiso de crear una seña especifica. En el tercer ejemplo de la Tabla 

6, el participante está hablando en el discurso del concepto ciudadano, que es nombrado 

con algunas variantes léxicas (CIUDADANO/CUERPO, CIUDAD^PERSONA1 y 

CIUDAD^PERSONA2); sin embargo, en un momento determinado, se refiere al “C concepto”, 

sin nombrar ninguna de las señas ya conocidas. 

Por último, en la inicialización simple se incluyen los procesos que podrían no 

considerarse “inicialización” de forma estricta. Algunas de estas formas podrían incluir 

más de una letra de la palabra, como ocurre en la lengua de señas brasilera (LIBRAS) en 

SOL, LUA y AZUL (Quadros y Karnopp, 2004, pp. 89–90) o en LSE en SIN (Quer et al., 2017, 

p. 145). Aunque en el corpus no se encontraron ejemplos de esta “inicialización-

 
 

     

 

  BARRANQUILLA COSTA “C” “VIOLENCIA” NO-USAR LEY [plural] 

 
RO+NR 54 6+27 55 0 15+26+28+60 R+52+54 
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CO.UE ø.ø.ooo ø.ø.cof ø.ø.øzø 90.ɵ.øøø 33.ɜ.øøø 02.ɞ.lzø 
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finalización”, en LSC se puede constatar la existencia de la variante CALI y de la seña MUY, 

ya en desuso, pues pertenece al conjunto de señas creadas por los movimientos de 

educadores oyentes interesados en facilitar la enseñanza de la escritura de los sordos 

(Reagan, 2010, pp. 136-141). 

Dentro de los casos particulares, podrían incluirse también las señas MARZO y SEXO. 

En rigor, estos serían ejemplos que no son inicializaciones, pues la letra que se ha prestado 

no es la inicial, sino una intermedia. No obstante, en la literatura se siguen considerando 

como excepciones de la inicialización, en conjunto con el tipo de variedades de la 

lexicalización de deletreos manuales ya presentadas (Brentari y Padden, 2001, p. 105). 

Segundo tipo: Préstamos de señas ya inicializadas 

Los préstamos entre lenguas de señas son procesos bastante comunes (Fenlon y 

Wilkinson, 2015; Quinto-Pozos, 2007; Quinto-Pozos y Adam, 2015). Por esta razón, se 

podría esperar que exista un préstamo de léxico que ya incluya una inicialización previa 

en otra lengua de señas.  

Aunque hasta el momento no se han hallado investigaciones sobre el contacto de 

la LSC con otras lenguas de señas, en la actualidad, en la LSC es posible rastrear algunas 

formas de palabra que pertenecen a la lengua de señas norteamericana (ASL) y la lengua 

de señas española (LSE). Como la LSC es una lengua presuntamente más joven que la LSE 

o la ASL, la explicación más plausible ante la presencia de léxico extranjero en la LSC, por 

el momento, es un presunto préstamo de estas lenguas de señas en algún momento de su 

historia. 

Algunas señas inicializadas del ASL y la LSE han sido prestadas al léxico de la LSC 

y han mantenido su forma original. Por ejemplo, FAMILY (ASL) → FAMILIA (LSC), WORLD 

(ASL) → MUNDO (LSC) y PROJECT (ASL) → PROYECTO (LSC). En el caso de FAMILIA (LSC) y 

MUNDO (LSC), las formas mantienen respectivamente la “F” O [Droɑn] y la “W” j [Elāun] 

usada en ASL y no la “F” F [Flaus] o la “M” 8 [Erōus] usada en LSC. En PROYECTO (LSC) 

se mantiene la “P” de ASL d [Iraius], aunque se eliminó la “J” al final.  

En otros casos, existen préstamos léxicos que se han modificado fonéticamente 

hasta el punto de no ser fácilmente reconocibles, por ejemplo, WHY (ASL) → POR-QUÉ (LSC) 

o de la LSE, la seña HAY12 → AHÍ-ESTÁ (LSC) (Tabla 7).  

  

 

12 La seña HAY es una lexicalización del deletreo en LSE, H-A-Y (Herrero, 2009, p. 27), en donde la “y” quedó 

como una ‘finalización’. 
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Tabla 7. Descripción del préstamo WHY (ASL) → POR-QUÉ (LSC) y HAY (LSE) → AHÍ-ESTÁ 

(LSC) 

 

En los anteriores casos podríamos hablar de un préstamo “congelado” o 

lexicalizado de una inicialización extranjera. En estas señas es posible que la evocación 

del préstamo de un grafema sea mucho más débil y exista la posibilidad de que, con el 

tiempo, la inicialización tienda a olvidarse y la forma de la seña, a transformarse. 

Por otro lado, existe además un proceso en el que la seña de la ASL, ya inicializada 

con un grafema del inglés, es prestada al léxico de la LSC, pero su inicialización se traduce 

a un grafema correspondiente del español. Este es el caso de BATHROOM → BAÑO, en 

donde se sustituye la “T” de ASL por la “B” en LSC; WINE → VINO, en donde la 

inicialización se traduce de “W” a “V” y con el mismo proceso LIFE → VIDA, READY → 

LISTO, FREE → LIBRE, por mencionar algunos ejemplos adicionales. Esta ‘traducción’ no 

se hace cuando el préstamo ya está congelado (e.g. WORLD → MUNDO). 

Este proceso podría denominarse “reinicialización” y sugiere que efectivamente la 

inicialización es un proceso no-nativo de contacto entre el español y la LSC. La evocación 

de la letra inicial del español es parte de la identidad de la seña hasta el punto de que 

existe una restricción con respecto a la inicialización motivada por la representación de 

otras lenguas habladas. Por supuesto, la reinicialización demanda que exista un 

conocimiento sobre el alfabeto de la seña prestada que está inicializada en la lengua de 

señas origen, sea esta ASL o LSE. Como en este estudio no se encontraron inicializaciones 

prestadas de otros tipos de alfabeto no latinos que están representados en lenguas de 

señas, por ejemplo, del Kana japonés (Nonaka et al., 2015) o el ge’ez etíope (Duarte, 2010), 

no es posible corroborar y establecer diferencias en el proceso de reinicialización con estos 

tipos de alfabetos. Es posible que incluso no existan estos tipos de contacto en absoluto. 

x r P f 
[Alaaaan]^[Aliiian] → [Alaɑaan]^[Alaoaan]   [Bluuuas] [Aluuuan] 
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Tercer tipo: Inicialización compuesta  

Algunos tipos de inicialización conforman procesos derivativos en la LSC. Este tipo de 

organización ha sido sugerido en la ASL, a través de FAMILIAS DE SEÑAS INICIALIZADAS 

como lo exponen Brentari y Padden (2001, p. 104): 

(1) FAMILIAS DE SEÑAS INICIALIZADAS DE LA ASL (BRENTARI Y PADDEN , 2001) 

Grupo   FAMILY, ASSOCIATION, GROUP, TEAM, SOCIAL, DEPARTMENT 

Persona   PERSON, INDIVIDUAL, CLIENT, HUMAN, SUBJECT 

Ciencia  BIOLOGY, CHEMISTRY, EXPERIMENT 

Computación  STATISTICS, ALGEBRA, CALCULUS, GEOMETRY, TRIGONOMETRY 

Pensamiento  THEORY, REASON, LOGIC, MEDITATE 

*color   BLUE, PURPLE, YELLOW, GREEN, BROWN 

*rasgo   PERSONALITY, CHARACTER, NOBLE, LOYAL 

*estatus  BACHELOR, SINGLE, TWIN, SENIOR, CITIZEN 

 Las señas que conforman estas familias se derivan por el tipo de inicialización, 

pero mantienen la misma raíz de movimiento y ubicación, como puede observarse en el 

análisis de cuatro ejemplares (TEAM, GROUP, ASSOCIATION y FAMILY13) de la familia “Grupo” 

en la Tabla 8. 

Tabla 8. Descripción de la familia de palabras grupo de la ASL con distintas 

configuraciones, pero la misma raíz de movimiento circular ⤿ ⤾ 

 

13 Los videos o imágenes de las señas de ASL pueden ser corroboradas en los glosarios en línea 

www.spreadthesign.com o específicamente en www.handspeak.com o www.signingsavvy.com  

7 
[Bluuuas] 

K 
[Bluuuas] 

1 
[Bluuuas] 

A 
[Bluuuas] 

Raíz movimiento: ⤿ ⤾ [ćʒ.n] 

    

http://www.spreadthesign.com/
http://www.handspeak.com/
http://www.signingsavvy.com/
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Aunque en el estudio de Brentari y Padden (2001) se sugiere que la inicialización 

es “uno de los procesos más productivos en la construcción de palabras en la ASL”, 

especialmente en lo que se refiere a vocabulario técnico y científico, en este estudio no es 

posible corroborar esa productividad. 

Los hallazgos de este trabajo sugieren que algunas inicializaciones simples no 

siguen un patrón tan definido por campos semánticos similar a la ASL. Por ejemplo, en la 

familia de palabras “Grupo” en la LSC se incluye el préstamo de la ASL FAMILIA, así como 

de otras variantes menos usadas como COMUNIDAD y el préstamo congelado SOCIAL (ASL) 

ya en desuso, y solo se puede incluir REUNIÓN como un elemento derivado en la LSC 

adicional a esta familia de palabras.  

Sin embargo, no se encuentra algún patrón similar en otras familias de palabras 

asociadas a otros campos semánticos. Por ejemplo, en la familia de palabras “Persona”, 

así como en la familia de palabras “Pensamiento”, en la LSC se usa el préstamo 

inicializado y congelado de la ASL PERSONA y RAZÓN respectivamente, pero las demás 

señas asociadas presentan raíces de movimiento y ubicación distintas, incluso señas no 

inicializadas. Indiscutiblemente, en LSC se encuentran algunas familias de palabras en el 

vocabulario técnico, por ejemplo, GEOMETRÍA, ESTADÍSTICA, TRIGONOMETRÍA, que usan la 

configuración C [Alaus], aunque no están relacionadas con la inicialización. 

En las inicializaciones simples, los demás parámetros fonológicos de la seña no 

tienen una carga de significado relevante para ser tratados en términos morfológicos, o 

no se identifica un significado en absoluto (e.g. BAÑO). Sin embargo, en la inicialización 

compuesta, el movimiento o la ubicación están asociados con un significado específico 

que podría considerarse un morfema ligado, al igual que la mano no dominante (Faria-

Nascimiento, 2013). 

En el corpus se encontró solo un caso de una “familia” de inicialización compuesta, 

particularmente relacionada con la mano no dominante que funciona como la raíz -HOJA 

(asociada al campo semántico “documento”), que se representa en la Tabla 1. 

Por supuesto, los procesos de inicialización pueden combinarse generando otros 

subtipos posibles, que no pueden ser corroborados con los datos de la presente 

investigación. Por ejemplo, se ha presentado en esta sección el caso de la inicialización de 

TERAPIA-OCUPACIONAL, sigla que es un compuesto simultáneo (muy similar a 

COMUNICACIÓN-TOTAL y a una variante poco usada para VERBO-TONAL)14. También existe 

la forma que se puede glosar como “ABEZEDARIO”, donde la mano no-dominante funciona 

como la raíz -LISTA-ELEMENTOS > [Alas], pero en simultáneo la mano dominante realiza 

 

14 No obstante, en este estudio no es posible confirmar que exista un subtipo de “doble inicialización”, en la 

medida en que no hay ejemplos en el corpus espontáneo para casos de este tipo. Como los términos son 

asociados al campo de la terapia del lenguaje, existe la posibilidad de que tengan un origen neológico común 

y no sean una tendencia extendida en otros campos. 
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la secuencia “a” 1 desde el pulgar, hasta “z”. en el meñique, lo cual denota el significado 

‘la lista de la a a la z’. Estos procesos en los que cada mano adopta un significado en la 

inicialización compuesta son posibles en la LSC, pues esta lengua ha adoptado un alfabeto 

manual de una sola mano, un caso diferente de las lenguas que han incorporado sistemas 

de deletreo manual que involucran las dos manos, como en lengua de señas turca  

(Taşçi, 2018, p. 51) o lengua de señas británica (Brennan, 2001). 

Casos particulares y falsas inicializaciones 

Cuando se le solicitó al colaborador sordo nativo de esta investigación (Rebolledo) que 

identificara inicializaciones, él reconoció algunas como *VER, *CONJUNTO, *ESO-MISMO, 

*PARA-QUÉ, que pueden rastrease con facilidad como presuntas falsas inicializaciones. 

La razón de esta interpretación de una falsa inicialización radica en que la misma 

|CM| usada para una inicialización puede emplearse en otro contexto, con otro propósito 

que no es el de representar un grafema del español. En el caso de VER, la forma de la mano 

Y [Draaun] es usada también como forma clasificadora de identidad de los ojos, una 

tendencia que puede observarse en un número amplio de lenguas de señas, incluso 

aquellas como la lengua de señas rusa, china o urdu que no son habladas en el contexto 

de uso del alfabeto latino (consulta en el portal www.spreadthesign.com). Por esta razón 

en ASL esta forma no es considerada como inicializada, pues en inglés la glosa escrita es 

SEE que no usa la “V”.  

Una de las ventajas de este estudio con respecto a otros trabajos centrados en 

glosarios o diccionarios (e.g. Battison, 1978; Lepic, 2021) es la posibilidad de observar la 

interacción de las señas inicializadas con otros niveles de la gramática. En los llamados 

aquí “casos especiales” puede verse interacción de las señas inicializadas con aspectos 

morfosintácticos y discursivos de la LSC. Por ejemplo, en NO-USAR (Tabla 6) podemos ver 

cómo una seña inicializada pudiera incluir marcadores adjetivales de negación o 

imposibilidad con la “boca triste y labios suprimidos” [15+26+28]15 y una negación no 

manual [60], y en LEY (plural) (Tabla 6) la inclinación del cuerpo a la derecha [R] funciona 

como un conector anafórico de carácter discursivo conocido como “token” (Liddell, 2003), 

que conecta la seña en cuestión con un dominio previamente establecido y el contacto 

múltiple de la mano derecha con la izquierda [02.ɞ], así como el patrón silábico 

movimiento rectilíneo paralelo [w] establecen un marcador de pluralidad. Como se 

mencionó anteriormente, estos casos requieren un tratamiento especial, que incluya otros 

tipos de producción de datos espontáneos y un marco de análisis que está más allá del 

alcance de este trabajo. 

 

15 Los códigos usados son inspirados del sistema FACS (Ekman y Rosenberg, 2012) incorporado con algunas 

adaptaciones al Fonals. 

http://www.spreadthesign.com/
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DISCUSIÓN 

Según la consulta realizada con el colaborador sordo de la investigación, a excepción del 

grafema “Q”, todas las demás letras del alfabeto del español están representadas (96 %) 

en inicializaciones en LSC en al menos una seña concreta por cada caso (n3) (Tabla 9). En 

el Corpus ID hubo una representación del 74 % (n2) de letras del alfabeto (7 grafemas no 

representados de un total de 27). Un contraste entre las letras representadas en los datos 

de la consulta elicitada (n3) y los datos del Corpus ID (n2) que son recopilados a partir de 

una muestra de habla espontánea sugiere que las inicializaciones tienen una 

representación casi total de las letras del alfabeto del español y que estas tienen un uso 

real en el discurso espontáneo en LSC. No obstante, las inicializaciones solo representan 

un 6 % de todos los registros de la muestra C6 del Corpus ReD (562 de 8752 registros), lo 

que podría ubicar a las inicializaciones como un recurso menos común en la LSC que en 

otras lenguas como la lengua de señas norteamericana (ASL), en la que se ha estimado 

que la inicialización ronda el 15 % (Lepic, 2021, p. 286). 

Una explicación tentativa de la ausencia de la inicialización de “Q” es que esta 

configuración manual o ‘forma manual semántica’ (Brennan, 1990; Johnston y Schembri, 

1999) y [Cris] es ampliamente usada en la LSC, y en algunos casos tiene asignados otros 

significados morfológicos como: {grupo} (e.g. en CONSEJO-DIRECTIVO), {CL: mano-

manipula} (e.g. en ELABORAR), {CL:cabeza-ser-vivo} y {CL:labios-boca} (e.g. en BESO). Por 

otro lado, la baja representación de señas inicializadas con “X”, “Y”, “W” o “Z” podría 

también estar relacionada con el bajo número de palabras que inician con estas letras en 

el español en general. 
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Tabla 9. Síntesis de ocurrencias y casos individuales de inicialización encontrados en el 

CorpusID 

Los grafemas con un mayor número de casos de señas inicializadas, según los datos 

de este estudio (Tabla 9), fueron “C” <, “L” C, “R” X, “I” P y “V” Y. No obstante, por las 

condiciones particulares en las que los participantes produjeron espontáneamente los 

discursos del corpus y por los estímulos utilizados que referían al concepto de ciudadanía 

según la Constitución colombiana, se produjeron un alto número de ocurrencias de las 

señas COLOMBIA, CIUDADANO/CUERPO, CONCEPTO y LEY. No es posible establecer si este 

condicionamiento de la producción de los datos influye o no en que la letra “C” sea uno 

de los grafemas que más casos presentó; en todo caso, los datos de casos únicos (n2) 

sugieren que la distribución de las inicializaciones no es homogénea, es decir, es probable 

que existan letras con más preferencia para producir inicializaciones que otras. 

Los hallazgos sugieren que la inicialización es un proceso ampliamente utilizado 

pese al bajo prestigio que mantiene el deletreo al interior de las comunidades sordas. La 

mala fama que tienen las inicializaciones está relacionada con su vínculo con las 

estrategias oralistas y los intentos de los educadores de personas sordas por reformar la 

lengua de señas intentando que “se parezca” a la lengua hablada. Por ejemplo, las 

modificaciones oralistas, por lo general, incluyeron el fomento de distintos tipos de 

deletreo manual, a creación de inicializaciones que sustituyeran señas tradicionales no 

inicializadas y la creación artificial de terminaciones deletreadas para las flexiones de 

verbos, por ejemplo, en ASL, la creación e inserción de señas para representar -ing o -ed 

(Gustason y Zawolkow, 2000; Stryker et al., 2015) y la creación o préstamo y el uso de 

señas para unidades léxicas que no tienen una seña definida en la LSC, por ejemplo, las 

Grafema 
Ocurrencias 

totales (n1) 

Casos de 

inicialización 

en el Corpus 

(n2) 

Casos de 

inicialización 

colaborador 

nativo (n3) 

Grafema 

Ocurrencia

s totales 

(n1) 

Casos de 

inicializació

n en el 

Corpus (n2) 

Casos de 

inicialización 

colaborador 

nativo (n3) 

A 13 3 6 Ñ 0 0 1 

B 7 2 3 O 7 2 1 

C 246 10 2 P 5 1 2 

D 7 4 1 Q 0 0 0 

E 3 1 1 R 59 8 7 

F 0 0 2 S 0 0 2 

G 0 0 2 T 1 1 1 

H 10 2 1 U 35 3 1 

I 27 5 1 V 10 5 2 

J 1 1 2 W 0 0 2 

K 1 1 2 X 0 0 1 

L 62 7 1 Y 0 0 1 

M 2 2 3 Z 0 0 2 

N 33 4 1     
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preposiciones: de, por, para y con; adverbios: muy y entonces; conjunciones: y, o y pero, 

algunas de las cuales ya están en desuso (comunicación personal 2022, Diana Valbuena). 

Ahora bien, a pesar de este claro origen no inicializado, una seña puede 

reinicializarse según la etimología popular. Un caso rastreado en LSC es el préstamo léxico 

congelado en su forma: WORST en ASL, una seña que es idéntica a MAUVAIS de la lengua 

de señas francesa, LSF (Shaw y Delaporte, 2015, p. 316). En la LSC, esta misma forma se 

conoce como VIOLENCIA (Tabla 6) y se interpreta la “V” como una inicialización. Una 

hipótesis que puede surgir de este análisis es que la identificación de una seña como 

inicializada por etimología popular ha llevado a que los movimientos de contra-reforma 

de la LSC intentaran sustituir esta seña por una sin inicialización, para evitar el aumento 

de la influencia del español en la formación del léxico, en este caso VIOLENCIA (Fundarvid) 

que es un intento de reemplazar VIOLENCIA. 

Este hecho refleja un aspecto importante de la inicialización: se trata de un proceso 

de formación de palabras que puede estar influenciado por juicios o creencias de cada 

hablante. En el marco de los debates sobre la creación de palabras, las personas pueden 

llegar a identificar señas inicializadas y, por ende, presuntos préstamos y contactos del 

español donde no los hay.  

Por otro lado, un aspecto interesante de algunas inicializaciones como JUEVES es 

que la inicialización mantiene el movimiento curvo [cʒ.σ˞φ] asociado al deletreo manual 

de “J”, que la diferencia de la “I” (sin el movimiento el curvo [cʒ.σ˞φ]). Esto sucede de 

igual forma con ÑERO, donde se usa el movimiento [ø.ɸ.i] de la “Ñ”, que la diferencia de 

la “N”. Este tipo de observación concuerda con la aseveración de Duarte (2010, p. 19) de 

que los deletreos en casos específicos muestran rasgos fonológicos que son fruto del 

complejo sistema solo atribuible a una lengua de señas. 

CONCLUSIONES 

La lengua de señas colombiana (LSC) presenta el uso de préstamos del español a nivel 

fonológico, a través del proceso conocido como inicialización. Se propone en este estudio 

una clasificación de las inicializaciones en tres categorías: simples, prestadas y 

compuestas. 

De una muestra de 529 contextos fonológicos, se identificaron 62 casos 

representativos de inicialización. En el análisis de los casos del Corpus ID y las consultas 

con un colaborador sordo, se encontró que 26 grafemas del español contribuyen a la 

formación de palabras en LSC en al menos un tipo de inicialización. No se pudo 

corroborar la existencia de señas inicializadas con la letra “Q”. 

En los datos del corpus espontáneo, los grafemas representados por inicialización 

fueron un 74 % de todas las letras del alfabeto, pero el uso de señas inicializadas ronda 

solo el 6 % de la muestra, menor que el 15 % que se estima en la ASL. Este porcentaje es 

alto para la LSC si se tiene presente el bajo prestigio que tienen las inicializaciones en las 
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comunidades y la cultura de los sordos colombianos. El bajo prestigio está relacionado 

con la creencia lingüística de que los deletreos manuales y, por ende, las inicializaciones 

no son parte de la lengua de señas colombiana. Sin importar las ideologías lingüísticas 

que se construyan en torno a las señas inicializadas, los datos de este estudio revelan un 

evidente uso espontáneo. Los grafemas con mayor número de casos de señas inicializadas 

según los datos de este estudio fueron “C” <, “L” C, “R” X, “I” P y “V” Y. Aunque los 

estímulos usados en el corpus espontáneo no permiten asegurar que estas sean las letras 

más usadas en las inicializaciones en general, la distribución en el corpus sugiere que es 

posible que algunas letras sean más usadas que otras en la creación de palabras por 

inicialización. 
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ANEXOS 

Anexo I. Grafemas del español que contribuyen la formación de palabras en LSC por 

inicialización 

 

16 En algunos casos se puede comprobar por testimonio de las personas sordas y a través de glosarios disponibles que 

existen ejemplos representativos de algunas inicializaciones. Para marcar estos casos de ejemplos externos al corpus 

se usa signo de suma como superíndice (+). 

Grafema Mano pd.eo d.m.t n1 n2 
Ejemplos encontrados en el corpus y algunos 

conocidos adicionales16 

A 1 [Blus.eu] [-] 13 3 
asorsuba, artículo, asia, acta+, amén+, agua+, 

agosto+, asesor+, femenina+ 

B w [Elas.eu] [-] 7 2 
barranquilla, biblioteca, baño+, bisexual+, 

bachillerato+ 

C < [Cløs.eu] [-] 246 10 

concepto, cristiano, Colombia, cuerpo, ciudad, 

currículo, cultura, comunicación, costa, 

conocimiento, cali+, comunidad+ 

D G  [Dros.eu] [-] 7 4 decreto, decisión, desayuno, diccionario+ 

E 0 [Eles.eu] [-] 3 1 entidad, enero+ 

F F [Blaus.eu] [-] 0 0 febrero+, familia(f-antigua) + 

G D [Draus.uo] [çʒ.e] 0 0 gobierno+, gris+ 

H S [Draaus.eo] [ćʒ.z] 10 2 historia, hijo/a, hola+ 

I P [Drūas.eu] [-] 27 5 
internacional, institución, idioma, idea, iglesia, 

individual+ 

J * [Drūas.eu] [cʒ.σ˞φ] 1 1 joven, jueves+, junta+ 

K d [Fraius.eo] [-] 1 1 publico, proyecto+, programa+ (todas antigua-p) 

L C [Alaus.eu] [-] 62 7 
ley, líder, lingüística, libre, luchar, letra, libro, 

listo+ 

M 8 [Erōus.eu] [-] 2 2 
m****(antropónimo), mapa, método+, miércoles+, 

martes+ 

N 9 [Eroous.eu] [-] 33 4 nacional, norma, natural, niño/a, norte+ 

Ñ 9 [Eroous.eu] [ø.ɸ.i] 0 0 ñero+ 

O A [Dros.eu]  7 2 opinión, organización, oh+ 

P * [Ilaeus.ua] [-] 5 1 profesional, primaria+, preescolar+ 

Q y [Jris.ue] [-] 0 0 - 

R X [Draaux.eu] [-] 59 8 

respuesta, rojo(variante), repetir, rio+, respetar, 

reconocer, raro+, regalo+, responsable(variante), 

razón, reunión, restaurante+, nevera+, timbre (ring!) 

+, ruta+ 

S B [Draus.eu] [çʒ.lʐ.iʐ] 0 0 septiembre+, social (s-antigua) +,  

T n [Frian.eo] [-] 1 1 terapia, tarea+ 
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Anexo II: Códigos del sistema Fonals (Versión 2.5.5). Una explicación más detallada del 

sistema puede ser encontrada en https://alexgbarreto.wixsite.com/vitae/sistema-de-

transcripción-fonals-2-5  

Algunos códigos usados en el FonALS para los repertorios de articulación de los no manuales |NM| 

inspirados en el Face Action Coding System (FACS). 

 
R. Superior  Rostro Inferior Cabeza Torso 

1+2 (arriba) 17 (mentalis) 19 (Lengua protuida) 18+33 (vibración) 
59 

(asentir) 
F (al frente) 

9 (corrugator) 20+25 {delicado} 28 (Labios adentro) 30 (Desvencijado) 60 (Negar) 
B (hacia 

atrás) 

4 (bajo) 32 (“F”) 22+33 (“Shh”) 34 (Mejillas)  L (Izquierda) 

 34L (Mejilla Izquierda) 35 (Succión) 
36 (Lengua en 

mejilla) 
 R (Derecha) 

 Códigos del FonALS para el pulgar de la configuración manual |PO| y |EE|. 

Pulgar adyacente Pulgar Opuesto 

Carácter U+hex Nombre articulación Carácter U+hex Nombre articulación 

A 41 Pulgar lateral abierto C 43 Pulgar opuesto flexión 

distal 

B 42 Pulgar lateral flexión base D 44 Pulgar opuesto abierto 

G 47 Pulgar lateral flexión distal E 45 Pulgar opuesto flexión 

base 

H 48 Pulgar lateral cerrado F 46 Pulgar opuesto cerrado 

I 49 Pulgar adyacente neutro J 50 Pulgar opuesto neutro 

Articulaciones posición dedos  

Carácter U+hex Nombre articulación Carácter U+hex Nombre articulación 

a U+0061 Dedo abierto (+) æ U+00E6 Dedo semi-arqueado 

e U+0065 Dedo arqueado (“) ɑ U+0251 Dedo sin tensión 

o U+006F Dedo redondeado (º) ø U+00F8 Dedo semi-redondeado 

i U+0069 Dedo aplanado (^) ɨ U+0268 Dedo semi-aplanado 

u U+0075 Dedo cerrado (-) ɯ U+026F Dedo cerrado ext. distal 

l U+006C Sin contacto pulgar/dedos ɾ U+0027 Contacto/pulgar no 

select. 

r U+0072 Contacto/pulgar 

selecciona. 

x U+0078 D. cruzados 

(hiperducción) 

U g [Draūas.eu] [-] 35 3 universidad, estados-unidos, usar, universo+ 

V Y [Draaun.eu] [-] 10 5 
vida, visión, vivir valle, vocabulario, vino+, 

violencia+ 

W j [Draaaun.eu] [-] 0 0 whisky+, why+ 

X 3 [Ereus.eo] [-] 0 0 sexual+ 

Y f [Alu ̄an.eu] [-] 0 0 youtube+ 

Z T [Draaus.eu] [çʒ.lz.iz] 0 0 marzo+, zoom+ 

https://alexgbarreto.wixsite.com/vitae/sistema-de-transcripción-fonals-2-5
https://alexgbarreto.wixsite.com/vitae/sistema-de-transcripción-fonals-2-5
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s U+0073 Dedos juntos (adducción) n U+006E D. separados (abducción) 

Direcciones eje metacarpo y eje palma 

Carácter U+hex Nombre articulación Carácter U+hex Nombre articulación 

o U+006F Dirección contralateral ø U+00F8 Dirección ipsilateral 

e U+0065 Dirección superior a U+0061 Dirección inferior 

i U+0069 Dirección próxima u U+0075 Dirección distante 

´ U+00B4 Inclina palma (agudo) ̂ U+0302 Inclina radial (circunflejo) 

` U+0060 Inclina dorso (grave) ̌ U+030C Inclina cubital (caronte) 

̃ U+0303 Inclina prona (tilde) ̄ U+0304 Inclina supina (macrón) 

Códigos del FonALS para los repertorios de superficies |S|, tipos de contacto |C| y coordenadas 

espaciales [E]. 

Superficies extremidades superiores en tres grupos 

Caracteres U+hex 
Superficie 

mano 
Superficie antebrazo Superficie brazo 

0 ⓪ ⓿ 
0 

U+24EA U+24FF Radio 

proximal 
Radio proximal Bíceps proximal  

1 ① ❶ 
1 

U+2460 U+2776 Palma 

proximal 
Palma proximal Palma proximal 

2 ② ❷ 2 U+2461 U+2777 Palma distal Palma distal Palma distal 

3 ③ ❸ 
3 

U+2462 U+2778 Dorso 

proximal 
Dorso proximal Dorso proximal 

4 ④ ❹ 4 U+2463  U+277A Dorso distal Dorso distal Dorso distal 

5 ⑤ ❺ 5 U+2464 U+277B Radio distal Radio distal  Bíceps distal 

6 ⑥ ❻ 6 U+2464 U+277C Cúbito distal Cúbito distal Tríceps distal 

7 ⑦ ❼ 7 U+2465  U+277D Punta dedos Hombro Trapecio medio 

8 ⑧ ❽ 
8 

U+2466 U+277E Anillo 

Muñeca 
Codo externo Codo interno 

9 ⑨ ❾ 
9 

U+2467 U+2205 Cúbito 

proximal  
Cúbito proximal Tríceps proximal 

 ʘ ø  U+0298 U+277A  Axila Sin superficie 

Superficies corporales en tres grupos 

Caracteres Sup. rostro superior Sup. rostro inferior Superficie Torso 

hæ ma te Corona Nariz Garganta 

hi mø tu Sien Bozo Lado cuello 

ho mo tæ Oreja Boca Nuca 

ha mæ to Frente Dientes Pectoral 

he mu ta Cejas Mejilla Abdominal 

hø me ti Ojos Mentón Esternón  

hu mi tø Pómulos Quijada Pélvica 

hœ  tœ Occipital  Pierna 

Tipo de contacto 

Carácter U+hex Nombre articulación Carácter U+hex Nombre articulación 

R  Contacto inter-manual ɾ  Contacto múltiple 
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r  Contacto intra-manual    

Modo del contacto Temporalidad del contacto 

e U+065 Contacto simple ɛ U+025B Contacto inicial 

ɵ U+0275 Contacto roce ɜ U+025C Contacto final 

æ U+00E6 Contacto prensado ʌ U+0020 Contacto constante 

ɨ U+0268 Contacto intersección ɞ U+025E Contacto dinámico 

Coordenadas de la gran área de la cabeza Coordenadas de la gran área del torso 

Carácter U+hex Nombre articulación Carácter U+hex Nombre articulación 

i U+0069 Coordenada ipsilateral p U+0070 Coordenada ipsilateral 

c U+0063 Coordenada contralateral l U+006C Coordenada contralateral 

s U+0073 Coordenada superior z U+007A Coordenada superior 

f U+0066 Coordenada inferior n U+006E Coordenada inferior 

t U+0074 Coordenada distante d U+0064 Coordenada distante 

r U+0072 Coordenada proximal x U+0078 Coordenada proximal 

o U+006F Coordenada neutra 

cabeza 

ø U+00F0 
Coordenada neutra torso 

Códigos del FonALS para los repertorios de movimientos |MO|. 

Movimientos compuestos Movimientos curvos 

Carácter U+hex Nombre articulación Carácter U+hex Nombre articulación 

t U+0074 
Movimiento 

Perpendicular 
u u Círculo frontal 

p U+0294 Movimiento Cincunrecto ʉ U+0289 Círculo sagital 

x U+0272 Movimiento Cruzado ʊ U+028A Círculo transversal 

w U+0077 Movimiento Paralelo ʊ˞ U+02DE 
Círculo transversal 

condilar 

l U+006C Movimiento Recto v U+0076 Arco por arista cubital 

Movimientos de rotación trocoide 
n U+006E Arco por arista dorsal 

m U+006D Arco por arista proximal 

 ɸ U+0278 Pronación  ʌ U+0290 Arco por arista radial 

φ U+03C6 Supinación ŋ U+0282 Arco por arista palmar 

ø U+00F8 Ausencia de articulación ɱ U+0271 Arco por arista distal 

Movimientos condilares (muñeca) 
z U+007A Flexión cubital muñeca ʐ U+0290 Flexión radial muñeca 

s U+0073 Flexión dorsal muñeca ʂ U+0282 Flexión palmar muñeca 

Movimientos distales dedos 

a U+0061 Apertura distal ɐ U+0250 Cierre distal 

e U+0065 Flexión media-distal ə U+0259 Extensión media-distal 

i U+026A 
Flex. media-

metacarpiana 
ɪ U+026A Ext. media-metacarpiana 

ɨ U+006B Apilado flexión cubital ʏ U+028F Apilado extensión radial 

y U+03BB Apilado distal radial ʎ U+028E 
Apilado extensión 

cubital 

o U+006F Flexión distal neutra ɤ U+0264 Extensión neutra 

σ U+03C3 Adducción distal ð U+00F0 Abducción distal 
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Temporalidad Movimientos 

ɨ U+0268 Media iteración (1.5) œ U+0153 Osilación 

i U+0269 Iteración (2) ! U+0021 Aceleración 

î U+00EE Iteración (3) ~ U+007E Tensión 

ï U+00EF Iteración mútiple (4) a U+0061 Alternancia 

Articulaciones de Dirección Articulaciones de desplazamiento 

Carácter U+hex Nombre articulación Carácter U+hex Nombre articulación 

c U+0063 Colocación frontal ʋ U+0280B Desplazamiento en 

pivote 

ɔ U+0254 Colocación dorsal ʒ U+0020 Desplazamiento local 

ƈ U+0188 Colocación distal ʃ U+0283 Desplazamiento 

contorno 

ċ U+010B Colocación radial k U+006B Desplazamiento codo 

ć U+0107 Colocación cubital ø U+00F8 Ausencia de 

articulación 

ç U+00E7 Colocación proximal    

 


