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37RESUMEN

Este artículo aborda la necesidad de una correc-
ta atención y efectivo seguimiento para aquellos 
niños que presentan pérdida auditiva durante sus 
primeros años de vida, ya que se encuentran ex-
puestos a sufrir de retrasos o privación de len-
guaje por esta carencia. El propósito fundamen-
tal es analizar los aspectos importantes para la 
creación de una plataforma informática destinada 
a proveer herramientas que refuercen el proceso 
de estimulación del niño sordo, a fin de que pue-
da desarrollar el lenguaje y se apropie de una len-
gua. Al seguir la metodología del Human Cente-
red Design (HCD), se realizó un grupo de enfoque 
con padres de niños sordos en edad prelingüística, 
con la finalidad de comprender la problemática y 
el contexto de la tecnología de apoyo que se pre-
tende diseñar. Gracias al análisis de las respues-
tas registradas, se lograron identificar las variables 
claves que deben tomarse en cuenta durante el 
diseño de una herramienta destinada al desarrollo 
del lenguaje de niños sordos.

Palabras clave: sordera, intervención temprana, 
grupo de enfoque

ABSTRACT

This article addresses the need for proper care 
and effective follow-up for children who show 
hearing loss during their early life, as they are 
exposed to delays or deprivation in language 
due to this lack. The fundamental purpose is to 
analyze the important aspects in the creation of 
a computer platform designed to provide tools 
that reinforce the process of stimulation of the 
deaf child, so that he can develop and appropiate  
language. Following the Human Centered Design 
(HCD) methodology, a focus group was with pa-
rents of deaf children in theprelinguistic age was 
conducted, in order to understand the problems  
faced and the context of the potential use that the 
intended support technology would have. Due to 
the analysis of the registered responses, we were 
able to identify the key variables that must be 
taken into account during the design of a tool for 
language development in deaf children.

Keywords: deafness, early intervention, focus group

INTRODUCCIÓN

El lenguaje es una de las habilidades de mayor 
relevancia para la interacción humana e integra-
ción social (Vlastarakos, 2012), una facultad con-
sistente en la expresión de ideas, emociones y 
pensamientos a través de un sistema de códigos 
arbitrarios con estructuras reglamentarias com-
partidas en común, mismas que permiten el de-
sarrollo del aprendizaje y el acceso a las relacio-
nes sociales (Brandon y Sobrino, 2013).

Como producto de la evolución, el cerebro 
humano está dotado de estructuras específicas 
que ayudan al lenguaje (Díaz, 2015), el cual se 
actualiza mediante el aprendizaje de una lengua 
y  representa un proceso crucial para el desarrollo 
de las capacidades cognitivas del individuo por la 
fuerte relación entre la gestación de las palabras 
y la formación del pensamiento (Urgilés, 2016).

Un niño, durante sus primeros años de vida, es 
capaz de adquirir cualquier lengua a la que se en-
cuentre expuesto de manera significativa (Kuhl, 
2010), siendo la modalidad oral la más utilizada 
por la mayoría. Sin embargo, en aquellos con pér-
dida auditiva, el aprendizaje de la comunicación 
verbal puede resultar lento y limitado (Moeller y 
Tomblin, 2015), debido al papel preponderante 
que juega la experiencia auditiva y la retroalimen-
tación dentro del desarrollo de la articulación y 
producción del habla, donde la sordera se con-
vierte en una causa común en el retraso del desa-
rrollo vocal (Ambrose, Thomas y Moeller, 2016).

Al tomar como punto de partida el lenguaje, 
algunos autores clasifican a los sordos en pre-
linguales, perilinguales y postlinguales, puntua-
lizando el periodo durante el cual perdieron la 
audición. La primera hace referencia a la etapa 
anterior a la adquisición de la lengua (0-2 años), la 
segunda al periodo durante el cual se está adqui-
riendo la misma (2-5 años) y en la última se habla 
de una hipoacusia que se presenta después de 
adquirir una lengua (Álvarez et al., 2011). Cuanto 
más precoz sea la aparición de la sordera, mayo-
res dificultades encontrará el niño de asimilar la 
lengua hablada por la carencia de estímulos audi-
tivos (Monsalve y Núñez, 2006).

Es importante considerar la existencia de un 
periodo crítico para el aprendizaje lingüístico, 
cuya duración se estima que es hasta los 5 años 
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mano empieza a decrecer gradualmente. De no 
adquirirse una primera lengua durante ese lapso, 
se corre el riesgo de no ser capaz de dominar nin-
guna en forma plena y fluida, dándose lo que se 
conoce como privación de lenguaje (Humphries 
et al., 2012). 

La falta de percepción auditiva durante la in-
fancia temprana no sólo trae como consecuen-
cia un retraso en las habilidades de lenguaje, 
sino también en aquellas relacionadas a lo social, 
académico y sensorial, perjudicando incluso la 
capacidad cognitiva del individuo (Shojaei et al., 
2016), que, por las graves desventajas que ello 
acarrea, es considerada en ocasiones como la 
más discapacitante de las condiciones (Secretaría 
de Salud, 2009). Aunado a esto, el problema se 
acentúa por el aislamiento social que eventual-
mente dicha situación genera y que puede tam-
bién traducirse en una personalidad depresiva 
(Cieśla et al., 2016).

Aunque históricamente se ha considerado a 
la sordera como causante de un bajo desarrollo 
cognitivo, se ha demostrado que no es la defi-
ciencia en sí misma, más bien, el principal respon-
sable es el entorno social, clínico y educativo ya 
que limita a la persona con discapacidad auditiva 
(Torres et al., 2006). Por ello a lo largo de la his-
toria han surgido diversas iniciativas educativas 
destinadas al desarrollo de niños sordos.

Sobre el modelo educativo idóneo para los 
sordos aún no existe un consenso general. La rea-
lidad que impera hoy en día es que, a pesar de 
las implementaciones que se han llevado a cabo 
en el ámbito social, educativo y tecnológico con 
la finalidad de potenciar la formación educativa 
de las personas sordas, en promedio su desem-
peño académico permanece por debajo de sus 
coetáneos oyentes, considerándose precisamen-
te el aspecto lingüístico como un factor causante 
(Marschark et al., 2013; Marschark et al., 2015; 
Dammeyer y Marschark, 2016).

En este punto el cuestionamiento que surge 
es el siguiente: ¿debe atribuirse la carencia de 
capacidades lingüísticas y de aprendizaje a una 
barrera natural causada por la pérdida auditiva 
o bien es la elección errónea de la metodología 
aplicada para la instrucción de niños sordos la 
responsable del fracaso en su proceso educati-
vo? El primer supuesto nos lleva a una postura de 
resignación; poco puede hacerse por ellos. Por 
el contrario, el segundo implica reconocer que la 
principal dificultad ha sido la falta de adaptación 

a las necesidades pedagógicas especiales que 
ellos requieren (Herrera, 2014). Es este segundo 
supuesto el que se toma como fundamento para 
el presente estudio, donde se busca identificar la 
correcta metodología para el desarrollo de len-
guaje en niños con sordera.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (2014), en nuestro país se 
estiman alrededor de 2.4 millones de mexicanos 
con discapacidad auditiva, de los cuales el 9.3% 
nacieron con esa condición, es decir, al menos 
224,000 personas carecen de audición desde la 
edad prelingüística (INEGI, 2014). Cabe desta-
car que la cifra es aún mayor si consideramos a 
aquellos que nacieron como normoyentes y per-
dieron su capacidad auditiva antes de los 5 años 
(periodo crítico) por causas diversas. Aunque que 
no existen números oficiales sobre ese grupo, re-
presenta también un sector vulnerable que sufre 
de una deprivación lingüística en mayor o menor 
grado, dependiendo las circunstancias particula-
res de cada caso.

Más del 90% de niños sordos nacen en el seno 
de una familia de padres oyentes, por lo cual, la 
mayoría de ellos ignoran en gran medida las impli-
caciones y alternativas para el desarrollo lingüís-
tico de su hijo, lo que retrasa su oportuna aten-
ción y eleva el nivel de ansiedad e incertidumbre 
durante los difíciles momentos que enfrentan al 
descubrir el problema (Kushalnagar et al., 2010; 
Zaidman-Zait et al., 2016). Por ello, la interven-
ción temprana por parte de profesionales resulta 
esencial para evitar el retraso lingüístico en el más 
del 90% de niños sordos cuyos padres son oyen-
tes, pues al no tener acceso completo a la lengua 
de sus congéneres, su estructura lingüística se 
encuentra expuesta a mermas irreversibles. Esa 
intervención profesional, conocida también como 
rehabilitación, consiste tanto en el desarrollo del 
lenguaje como en el entrenamiento auditivo y la 
adaptación adecuada de ayudas técnicas (Palu-
detti et al., 2012; Nelson et al., 2013). Durante 
la intervención profesional es importante llevar 
a cabo un monitoreo constante del rendimiento 
mostrado por el niño sordo con la principal fina-
lidad de identificar los aspectos vulnerables o de 
lento avance en su desarrollo lingüístico, pues de 
esa manera se pueden implementar nuevas estra-
tegias antes de que surjan retrasos (Ching, 2015).

De acuerdo con diversas investigaciones, la 
participación e involucramiento de la familia en 
la intervención temprana es otro factor crítico 
que condiciona la obtención de mejores resulta-
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dos. Eso es comprensible si consideramos que, 
durante los primeros años de vida, los niños pa-
san la mayor parte del tiempo al cuidado de sus 
familiares. Ante ello, incluso la cantidad de con-
versaciones entre niños sordos y sus padres tiene 
fuertes implicancias en la consolidación de su len-
guaje (Harrison et al., 2016; VanDam et al., 2012; 
Lam-Cassettari et al., 2015).

Hoy en día, la tecnología es un excelente alia-
do que ha mejorado gradualmente la capacidad 
de aprendizaje entre las personas con pérdida 
auditiva (Abbasi et al., 2017). Por ejemplo, en el 
caso de la lengua de señas, las tecnologías mul-
timedia ayudan a mostrar y enseñar la lengua en 
un formato visual, lo cual es indispensable por sus 
propiedades eminentemente espaciales. Eso ha 
facilitado la creación de distintos recursos como 
los diccionarios de lengua de señas (Massone y 
Druetta, 2010). Por ello se destaca la gran utilidad 
de algunos recursos tecnológicos a través de los 
cuales se otorga la herramienta objeto del presen-
te proyecto, específicamente, los teléfonos inteli-
gentes, ya que en los últimos años estos aparatos 
han alcanzado un acelerado auge en su uso y están 
actualmente al alcance de la mayoría. Según datos 
publicados por el INEGI, éstos son los porcentajes 
de usuarios de teléfonos móviles en México: 

Figura 1. Usuarios de teléfono celular 
Fuente: INEGI, 2016

Figura 2. Usuarios de teléfono celular según equipo 
Fuente: INEGI, 2016

Asimismo, existe la disponibilidad de otros dis-
positivos móviles como las tablets, cuyas carac-
terísticas son muy similares a las de un teléfono 
inteligente, por ejemplo, en cuanto al uso de 
aplicaciones móviles (App), cuya ventaja es su 

Figura 3. Fases principales en el Human Centered Design 
Fuente: Harte et al., 2017
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gráficos e imágenes llamativas. En cualquier te-
rapia es de vital importancia que el niño reciba 
la suficiente motivación para mantener su interés 
en la misma, para ello existe un consenso general 
sobre la efectividad que poseen las actividades 
lúdicas en la educación de cualquier niño.

El uso del juego está ampliamente sustenta-
do como una actividad natural durante la etapa 
infantil, que le permite construir conceptos y 
asimilar la realidad a través de la representación 
simbólica (Morales, 2008). Una aplicación móvil 
que resulte interesante y divertida para el niño es 
sinónimo de uso constante por parte de éste, lo 
que se traduce también en un proceso con mayo-
res oportunidades de éxito.

OBJETIVO

El desarrollo del proyecto se desenvolverá dentro 
de una metodología de Human Centered Design 
(HCD), que de acuerdo con el International Stan-
dards Organization (ISO) 9241-210 consiste en un 
enfoque dirigido principalmente hacia el usuario, 
donde se toman en cuenta sus necesidades y re-
querimientos, con la finalidad de lograr que los 
sistemas de interacción a desarrollar cubran sus 
necesidades y puedan ser realmente usados por 
ellos. En otras palabras, la metodología resalta 
la importancia de involucrar al futuro usuario en 
el proceso de conceptualización y diseño de un 
producto. 

El HCD consta de cuatro fases principales, que 
se muestran en el siguiente gráfico:

Como objetivo central para el desarrollo del 
presente trabajo se propuso abordar la primera 
fase del HCD, es decir, el entendimiento y especi-
ficación del contexto de uso, mediante una inves-
tigación de tipo cualitativa a fin de comprender 
tanto las situaciones que enfrentan los padres de 
familia al enterarse de la sordera de su hijo, hasta 
las dificultades que sobrellevan en el seguimien-
to de sus terapias de intervención temprana. Asi-
mismo, se buscó conocer sus puntos de vista con 
respecto al uso de la tecnología, más específica-
mente de las aplicaciones móviles para facilitar la 
práctica de habilitación de lenguaje en casa. De 
esta manera, las especificaciones del producto 
del proyecto y su posterior diseño podrán partir 
desde la fundamentación proporcionada por los 
futuros usuarios, es decir, los padres de familia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para llevar a cabo el estudio cualitativo se utilizó 
como herramienta el Grupo de Enfoque que es 
considerado como “una especie de entrevistas 
grupales, las cuales consisten en reuniones de 
grupos pequeños o medianos (tres a diez per-
sonas), en las cuales los participantes conversan 
en torno a uno o varios temas en un ambiente 
relajado e informal, bajo la conducción de un es-
pecialista en dinámicas grupales” (Hernández et 
al., 2010). 

Participantes

Se solicitó el apoyo de la asociación Ándale para 
Oír, Padres de Niños Sordos, A.C., quiénes des-
de hace más de 12 años trabajan orientando a 
padres con niños sordos y cuentan con terapeu-
tas de lenguaje. Gracias a la convocatoria de esta 
asociación se contó con la participación de ocho 
padres de familia, cuyos hijos presentan sordera 
severa a profunda en ambos oídos desde edad 
prelingüística y, a su vez, asisten semanalmente a 
terapias de oralización y educación auditiva des-
de hace mínimo un año. 

Materiales

Se utilizó como instrumento un formato de entre-
vista semiestructurada. Esas entrevistas se “basan 
en una guía de asuntos o preguntas y el entre-
vistador tiene la libertad de introducir preguntas 
adicionales para precisar conceptos u obtener 
mayor información sobre los temas deseados, es 
decir, no todas las preguntas están predetermina-
das” (Hernández et al., 2010). La entrevista se di-
vidió en tres secciones principales. En la primera 
se plantearon preguntas sobre los sentimientos y 
experiencias de los padres con respecto a la sor-
dera de su hijo. En la segunda sobre su percep-
ción acerca de las terapias del lenguaje. Y en la 
última se abordó el tema de los apoyos tecnoló-
gicos durante los entrenamientos de lenguaje en 
casa. Asimismo, se aplicó un cuestionario básico 
de datos generales para corroborar el perfil de 
los participantes y se registró toda la sesión me-
diante la grabación de video y audio. Para ello se 
proporcionó una carta de consentimiento infor-
mado con la finalidad de obtener la autorización 
de los participantes para ser grabados.
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Procedimiento

El Grupo de Enfoque consistió en sentar a los 
ocho padres de familia, formando una media 
luna, de frente al moderador, quien fue leyen-
do la guía de preguntas y otorgando la palabra 
a cada uno de los participantes. El formato de 
la entrevista fue de participación libre, es decir, 
cada participante decidió aportar sus respuestas 
cuando así lo decidiera. El moderador de vez en 
cuando motivó a algunos padres a dar su opinión 
cuando se percibió en ellos una baja participa-
ción, con la finalidad de generar confianza y ob-
tener respuestas más variadas.

De esta manera, la guía de preguntas se dise-
ñó en torno a tres aspectos principales: los senti-
mientos y experiencias de los padres con respec-
to a la sordera de su hijo, las terapias del lenguaje 
y los apoyos tecnológicos dentro del proceso de 
intervención temprana.

Figura 4. Grupo focal llevado a cabo con padres
de familia de niños sordos prelingüísticos 

RESULTADOS

Durante el Grupo de Enfoque se realizó la graba-
ción de audio y video de toda la sesión para faci-
litar la trascripción de respuestas a un procesador 
de texto. Posteriormente se llevó a cabo un análi-
sis para la generación de conclusiones.

Sentimientos y experiencias de los padres 
con respecto a la sordera de sus hijos

Los sentimientos comunes de los padres con res-
pecto a lo que significaba tener un hijo sordo, son 
de frustración, tristeza, desesperación e incerti-
dumbre. Dos de las participantes incluso se re-
husaron a expresarse sobre el tema por su carga 

emotiva. Se puede percibir que se trata de una 
situación que genera estrés, sobre todo por los 
avances que esperan ver en sus hijos y que se 
logran de manera lenta en comparación con sus 
pares oyentes. Su experiencia al descubrir que 
su hijo era sordo también fue un tema difícil de 
abordar, pues en su momento el no contar con 
información al respecto causó mucha incertidum-
bre. Algunos incluso se dieron cuenta del proble-
ma después del año, lo que significó un retraso 
en la atención oportuna de sus hijos. A continua-
ción, se comparten algunas frases de los padres:

... para mí es angustiante [...] entonces 
la estoy llevando a estimulación y a va-
rias actividades, pero aún no he visto su 
respuesta en cuanto a la habla (Sánchez, 
2018).

... es un poco frustrante, pues ya lleva casi 
dos años implantada y hemos logrado un 
poco de habla [...] pero sí es frustrante 
que ya te quiera contar algo y entonces 
no lo puedas entender y tú le tengas que 
acomodar una historia que a lo mejor ella 
no te está diciendo, eso es lo más frus-
trante... (Alegría, 2018).

... nunca me negué, pero sí es un dolor muy, 
muy grande, porque pues tú esperas que tu 
hijo pues se comunique, que sea como todos 
los demás niños... (Alegría, 2018).

... pero ha sido muy, muy difícil, muy pe-
sado salir adelante, tanto para nosotros 
como para ellos [los niños sordos], des-
esperante, a lo mejor no avanzan como 
nosotros quisiéramos que avanzaran, pero 
van haciéndolo, van despacito pero ha-
ciéndolo (Guzmán, 2018).

... fue donde supimos que ya no escu-
chaba. Fue difícil, porque no lo esperá-
bamos, y de repente pues como que no 
lo creemos o no lo aceptamos, fue muy 
duro... (Guzmán, 2018).

... pues al principio sí la verdad fue deses-
perante, pues más que nada el dinero para 
juntarlo y poder implantarlo... (García, 2018).

Bueno yo ya me di cuenta cuando el niño 
ya estaba grandecito [...] él no hablaba 
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le pregunté por qué y ya nos empezó a 
canalizar al otorrino y demás, pero sí fue 
algo muy feo (García, 2018).

Yo me enteré a los dos años de Regina 
[...] Se siente, pues en primera instancia 
es una sorpresa bastante grande porque 
pues lo ves normal, o sea como cualquier 
niño, pero resulta que no, entonces se 
siente impotencia, se siente mucha in-
certidumbre porque no sabes qué hacer, 
de inicio empiezas a buscar información, 
pero te quedas así con tanta información 
que hay, pero no hay información clara, 
pues te quedas igual, o sea no sabes ni 
qué hacer [...] normalmente no estás en 
ese ámbito, no sabes nada, entonces te 
encuentras la verdad con mucha tristeza, 
mucha impotencia y mucha incertidum-
bre y frustración (Paz, 2018).

Los padres consideran de gran importancia que 
sus hijos aprendan a hablar. Mencionan dos as-
pectos relevantes sobre este punto, el primero es 
que el niño sordo pueda integrase a la sociedad, 
el cual es en su gran mayoría hablante. Reparan 
en que pueden sufrir discriminación si no adquie-
ren la lengua oral. El segundo es que los mismos 
padres desean ser capaces de comunicarse con 
sus hijos, saber lo que desean, piensan o sienten, 
escuchándolo directamente de ellos mismos. En 
general existe cierta resistencia con respecto a la 
lengua de señas como una lengua primaria, pien-
san que es preferible la lengua oral, aunque no 
descartan la posibilidad de hacer uso de la len-
gua de signos como opción secundaria.

... la mayor parte de la población habla y 
se comunica de esa forma, entonces por 
eso es importante para mí, para que mi 
hija también se comunique de esa forma 
(Paz, 2018).

Porque de cierta manera sería segregar-
los a un grupo pequeño de población y 
no digo que sea malo, pero como lo dice 
Juan, la mayoría estamos en un mundo 
oyente en el cual hablamos oralmente 
(Alegría, 2018).

Pues también para saber las necesidades 
del niño [...] pero realmente yo no le en-

tiendo, no sé si le duele la panza, yo sien-
to que también es por una necesidad a 
mi pequeño, que si tiene algún problema 
que no me lo sabe expresar, yo me voy a 
quedar en blanco, no sé nada, no sé qué 
le pasó (García, 2018).

Percepción sobre las terapias de lenguaje

Se expresó la falta de opciones para tener acceso 
a terapias de lenguaje. Además de la asociación, 
en la que son atendidos sus hijos, desconocen 
otros lugares donde puedan recibir los mismos 
servicios, pues incluso hay pacientes que vienen 
de otros municipios o de otros estados. La acce-
sibilidad en cuanto al costo fue un tema impor-
tante con respecto a la decisión de los padres de 
llevar a sus hijos a terapia.

... realmente fundaciones que se dediquen 
a esto realmente no hay, incluso vienen 
personas de diferentes estados, vienen aquí 
a terapia una vez a la semana, la señora es 
de otro municipio [refiriéndose a una de 
las participantes]. Una vez a la semana, 
dos veces, o sea hacen el sacrificio porque 
realmente no las hay (García, 2018).

(decidí traer a mi hijo a la asociación por) 
recomendación y aparte por el costo que 
se paga (Sánchez, 2018).

[en la asociación] son muy accesibles en 
todo... (Alegría, 2018).

Los padres se mostraron satisfechos con las te-
rapias que sus hijos han recibido dentro de la 
asociación, ya que aseguran observar un avance 
en ellos en cuanto al desarrollo del lenguaje. Sin 
embargo, el proceso se percibe lento comparado 
con el de un niño con audición normal.

Para mí han sido buenas terapias, sí han 
salido adelante. Sí han funcionado, poco a 
poco pero ahí van, o sea uno quiere que de 
la noche a la mañana hablen pero no es así, 
es todo un proceso (García, 2018).

Pues sí le ha ayudado [las terapias] a mi 
niña porque antes ni balbuceaba... (Sán-
chez, 2018).
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Igual también la mía sí, sí se ha visto mu-
cho avance... (Olvera, 2018).

Es un proceso lento, pero la verdad es 
que si se vio mucho... (Alegría, 2018).

Sí, pues en mi caso también ha evolucio-
nado mucho y le ha ayudado mucho lo 
de las terapias, sí ha avanzado... (Pérez, 
2018)

En cuanto a la práctica diaria en casa todos coin-
cidieron en que estaban comprometidos con ella 
y mostraron de acuerdo con su importancia para 
lograr mejores resultados. Sobre las dificultades 
que se perciben sobre el seguimiento en el ho-
gar, se mencionó principalmente la falta de mo-
tivación por parte del niño, es decir, les resulta 
complicado mantener su interés en la práctica de 
ejercicios por lo que constantemente deben bus-
car alternativas que les llamen la atención y evitar 
que se sientan fastidiados. Aunado a lo anterior, 
en ocasiones es complicado para los padres darse 
el tiempo de practicar en casa o acordarse exac-
tamente de los ejercicios que deben practicar.

... se retrasa uno a veces en no estar con 
ellos viendo lo que vemos en terapia, re-
pitiendo en casa, ya sea por las tareas o 
porque uno tiene otras cosas que hacer, 
o sea que por estar haciendo uno pues 
los labores de la casa [sic], pues hay veces 
que se le hace a uno fácil y lo deja así, 
como dicen pues hoy no le enseño nada y 
mañana le seguimos (Pérez, 2018).

En la edad que tiene mi hija, tiene 4 años, 
su actitud. O sea, ella sabe que viene 
aquí, va a la de lenguaje y pone muchí-
sima atención, pero en la casa si es así 
de que ya estamos sentados haciendo lo 
que vimos en terapia y ya se quiere parar, 
nada más son 5 minutos y ya quiere pa-
rarse, como que en casa sí se me dificulta 
mucho que ella coopere (Alegría, 2018).

Se cansan muy rápido (Olvera, 2018).

... a la larga también se hace pesado el 
tiempo que ya tienen arrastrando de te-
rapias, porque también se cansan, tam-
bién se fastidian... (Guzmán, 2018).

... apenas ilumina tantito y ya se acabó, 
cierra su libro, lo guarda y ya, ya no quie-
re, luego me pongo en frente de él, él 
trae auxiliares apenas y me pongo a que-
rer hablar con él y nada más me hace así 
como que: no me des lata mamá, se hace 
el dormido porque de plano ya no quiere 
y ya de ahí no lo muevo (García, 2018).

Opiniones y sugerencias sobre apoyos tec-
nológicos para el entrenamiento en casa

Al expresar sus ideas con respecto a soluciones 
para que la práctica en casa sea más efectiva se 
mencionaron como conceptos claves el uso de 
material audiovisual, diversidad de actividades, 
dinámicas competitivas que se traduzcan en un 
sentimiento de triunfo, el uso del teléfono celular 
y el otorgamiento de premios. Dichos conceptos 
podemos englobarlos en dos categorías princi-
pales: material atractivo para el niño y motivación 
mediante un sistema de recompensas.

... tengo que comprar material de esto 
y de aquello, imprimir [...] porque eso le 
ayuda a ser más visual, le ayuda a poner 
mucha más atención a las cosas y no po-
ner lo mismo siempre... (Alegría, 2018).

La verdad lo que a mí me ha funcionado 
muchísimo es ponerle videos en el ipad... 
(Alegría, 2018).

... ella es muy competitiva [su hija sorda], 
entonces le encanta un juego donde ella 
tenga la oportunidad de ganar [...] ella 
aprendió muchísimo así, aprendió a saber 
cómo se llaman muchas cosas, números, 
los colores... (Alegría, 2018).

... le gusta mucho el celular [a su hija sor-
da], de repente le ponemos videos y em-
pezamos a jugar con los videos y todo...
(Paz, 2018).

Tiene uno que estarlos cambiando de ac-
tividades y motivarlos de diferentes for-
mas porque si no, o sea igual que como 
dicen, ya tiene la galletita y no le hace 
que se la den porque ya se aburrieron, y 
por más veces que tengan la galleta no lo 
hacen (Paz, 2018).
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una vez que vea lo que estoy haciendo, 
dame el teléfono y él lo hace [su hijo sor-
do]. También se sabe mi contraseña, aga-
rra y lo saca y lo desbloquea y de ahí no 
lo saco... (García, 2018).

En mi caso, a veces también lo hacemos 
aquí en terapia, algo que él no quiere 
hacer o no lo quiere trabajar, buscamos 
la solución, ya sea una galletita, si gana 
pues se come la galletita, y si no, pues no 
hay galletita... (Pérez, 2018).

Para mí igual también, es bueno el teléfo-
no también (Olvera, 2018).

Ahorita ya el niño va y se mete solo [al 
celular], ya no requiere que yo le diga, ya 
sabe más que yo (García, 2018).

Todos coinciden en que el teléfono celular es 
una herramienta fácil de utilizar por el niño y que 
existen aplicaciones capaces de atraer su aten-

ción. Algunas de ellas presentan ejercicios muy 
útiles para el lenguaje, pero son muy limitadas 
o simples, es decir, sólo trabajan algunos aspec-
tos. Consideran que una app jamás tendrá el po-
tencial de sustituir la labor de un terapeuta, sin 
embargo, no la descartan como una opción muy 
útil cuando sea complicado recurrir a un experto. 
Se planteó la posibilidad de la terapia a distancia 
mediante la conexión en videoconferencia con la 
terapeuta, la cual es ya una opción.
Finalmente, al compartir el proyecto que se pre-

tende llevar a cabo para ofrecer una app desti-
nada a reforzar las terapias de lenguaje todos 
mostraron su interés y estuvieron de acuerdo con 
que ofrecería herramientas útiles para facilitar el 
seguimiento en casa.

CONCLUSIONES Y APORTACIONES FUTURAS

Tener un hijo con sordera es un reto importan-
te para cualquier padre, ya que el tiempo y los 
recursos que se les deben dedicar para procurar 
su desarrollo son altos. Después de la detección 

Figura 5. Diagrama de relaciones “Sentimientos y experiencias de los padres 
con respecto a la sordera de sus hijos”

Fuente: elaboración propia
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Figura 7. Diagrama de relaciones: “Opiniones y sugerencias sobre apoyos
tecnológicos para el entrenamiento en casa”. Fuente: elaboración propia

Figura 6. Diagrama de relaciones: “Percepción y seguimiento 
de las terapias de lenguaje”
 Fuente: elaboración propia
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do reciba intervención oportuna, lo cual abarca 
desde la búsqueda de herramientas tecnológicas 
como los auxiliares auditivos y el implante coclear 
hasta las terapias de lenguaje para asegurar la 
adquisición de lenguaje.

Como ya se expuso, la mayoría de los niños 
sordos forman parte de familias cuyos padres son 
normoyentes. En estos casos los padres no están 
familiarizados con las implicaciones que conlleva 
la sordera, lo que representa una fuente de es-
trés, incertidumbre y frustración. La ignorancia 
sobre el tema puede también traducirse en una 
atención tardía que genere retrasos importantes 
en la evolución del niño hacia la apropiación de 
una lengua.

El producto a desarrollar pretende proveerles 
a los padres de familia una herramienta útil que 
pueda orientarlos y fortalecer su colaboración 
dentro de las terapias de lenguaje, más específi-
camente en el entrenamiento diario en casa para 
practicar los ejercicios adecuados que les permi-
tirán a sus hijos desarrollarse lingüísticamente.

Al seguir la metodología del HCD, es preciso 
identificar aquellas variables claves que nos per-
mitan generar las especificaciones del producto 
de acuerdo con el contexto de uso y necesidades 
expresadas por los usuarios. Para ello se procedió 
a crear diagramas de relaciones entre conceptos 
generados durante la sesión. En las Figuras 5, 6 
y 7 se pueden observar los vínculos entre los as-
pectos abordados, las percepciones registradas y 
sus causas junto con algunas posibles soluciones, 
surgidas como resultado del análisis de las res-
puestas que se obtuvieron durante el Grupo de 
Enfoque. Se elaboró un diagrama por cada sec-
ción de la entrevista.
De acuerdo con las posibles soluciones de los 

diagramas anteriores, las variables a evaluar para 
la generación de especificaciones del producto 
en la siguiente etapa del HCD (véase tabla 1).

La experiencia dentro del Grupo de Enfoque 
fue muy positiva, ya que los padres participaron 
activamente y se mostraron muy dispuestos a se-
guir colaborando dentro de las siguientes etapas 
de desarrollo de la plataforma. Será importante 
seguir involucrándolos en las siguientes fases de 
diseño para la creación de un prototipo inicial 
que pueda ser evaluado por ellos mismos y verifi-
car que realmente se adapte a sus necesidades y 
sea utilizado por ellos.

Tabla 1. Variables generadas para el desarrollo de 
las especificaciones del producto
Variable Descripción

Accesibilidad económica
El producto está dentro un rango 
de valor considerado económico.

Orientación efectiva

El producto provee informa-
ción confiable y completa so-
bre los distintos aspectos del 
desarrollo del lenguaje en ni-
ños sordos.

Variedad de actividades
El producto muestra diversos 
ejercicios y dinámicas, ofrecien-
do novedades constantemente.

Elementos audiovisuales 
atractivos

El producto ofrece una interfaz 
llamativa para el niño.

Aprendizaje autodidáctico

El producto proporciona un 
esquema donde el niño pueda 
aprender por sí mismo, sin la 
asistencia de terceros

Programa adaptado

El producto ofrece un programa 
de entrenamiento personaliza-
do de acuerdo con las necesida-
des y avances del niño.

Involucramiento del terapeuta

El producto permite la interac-
ción del terapeuta para la revi-
sión y adaptación del programa 
de entrenamiento en casa.

Fuente: Elaboración propia
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