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Resumen 

En esta encuesta, realizada en 2008, se documenta la situación sociolingüística de la comunidad sorda de 
la República Dominicana, investigando factores tales como identidad etnolingüística, uso lingüístico, 
vitalidad lingüística, y actitudes lingüísticas. Después de dos meses de investigación bibliotecaria y por 
Internet, tres investigadores coleccionaron información en siete distintas ciudades de la República 
Dominicana, durante un período de tres semanas. Este informe relata la información coleccionada 
durante la investigación de campo por medio de cuestionarios sociolingüísticos y la observación de 
participantes. Los resultados indican que los sordos de la República Dominicana se reconocen una 
distinta comunidad etnolingüística. Las actitudes de los sordos dominicanos hacia el American Sign 
Language (ASL) son mixtas, pero hay evidencia de un movimiento hacia una más clara distinción entre el 
Lenguaje de Señas Dominicana (LSD) y el ASL. Dada la oportunidad, les gustaría ver un mayor desarrollo 
del LSD, un aumento en el alfabetismo en castellano, más apoyo de parte del gobierno para los padres 
oyentes, mejores oportunidades de educación y de empleo, y más acceso a los servicios de intérpretes. 
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1 Localidad y demografía de la República Dominicana 

La República Dominicana es el segundo país más grande en el Caribe y se encuentra en la isla 
Hispaniola, la cual comparte con Haití al oeste. Véase el mapa 1. 

Mapa 1. Mapa del Caribe 

 
Fuente: www.thebeach.vi. Public domain. 

El área total de la República Dominicana es alrededor de unas treinta mil millas cuadradas. Se 
divide en treinta y un provincias y un distrito. De las estimadas 9.5 millones de personas en la República 
Dominicana, un 1.9 por ciento viven en la capital, Santo Domingo. Santiago, la segunda ciudad más 
grande con una población estimada de alrededor de 507,000 habitantes, se encuentra en el centro del 
país. Para esta encuesta también visitamos La Romana, Puerto Plata, La Vega, Bonao y Moca. Las siete 
ciudades en las cuales coleccionamos información lingüística están indicadas en el mapa, véase el mapa 
2. No investigamos la parte occidental de La República Dominicana porque los reportes indicaron que en 
esa parte del país existían poblaciones sordas1 más pequeñas y aisladas, con poco acceso a la educación o 
a un lenguaje de señas formalizado. Existe la creencia generalizada de que sus señas son caseras, 
inventadas para facilitar la comunicación básica dentro de la familia. 

                                                   
1Se usa el término “sordo” en vez de “Sordo” para referir a personas con una pérdida auditiva, los cuales sí o no se 
identifican culturalmente con una identidad sorda en especial y el uso de lenguaje de señas. 
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Mapa 2. Mapa de la República Dominicana 

 
The World Factbook: Dominican Republic. Public domain. 

La República Dominica es un país en vías de desarrollo, con recursos limitados. Como resultado, 
existe una escasez de acceso a la atención médica lo cual produce un índice alto de deshabilitad. Las 
personas deshabilitadas en la República Dominicana frecuentemente se sienten aisladas de la sociedad en 
general y enfrentan una falta de educación, un índice alto de desempleo, y la explotación personal. Lopez 
informa que algunas personas creen que “las violaciones de las leyes morales o causas supernaturales son 
las que producen las discapacidades de individuos. Esto puede resultar en sentimientos de culpabilidad y 
vergüenza para la familia, lo que los puede llevar a condenar y a aislar al individuo con las 
discapacidades” (2005:10). Incluso para las familias que quieren ayudar a su hijo deshabilitado, es 
posible que no haya suficientes recursos accesibles a su disposición. 

International Child Care (2008) informa que “de cada cien personas dominicanas, seis tienen alguna 
forma de discapacidad física o mental, muchos de ellos niños.” La falta de atención médica durante el 
embarazo resulta en algunas madres dominicanas que contraen rubéola, lo que aumenta el riesgo que sus 
hijos serán afectados por la ceguera, la sordera, o cardiopatía. Dominican Today (2006) informa que cada 
año aproximadamente 1,150 niños son afectados de esta manera. La mayoría de los sordos dominicanos2 
con quienes nos encontramos durante la encuesta llegaron a ser sordos debido a enfermedad o un 
accidente físico. Personas asociadas con la comunidad sorda informaron que existe muy poca sordera 
generacional en la República Dominicana. 

Es difícil determinar exactamente la población sorda o la que usa señas en la República Dominicana. 
Según la estimación de la población sorda hecha por el Dr. Soper (2008), la cual considera el producto 
interior de los países y como esto podría influenciar al ambiente de salud de cada país y a las 
poblaciones sordas relacionadas que posiblemente usan un lenguaje de señas, la República Dominicana 
tendría aproximadamente 18,000 personas sordas usando señas en el año 2000. El Ethnologue dice que la 
población sorda dominicana es 474,490 (Gordon 2005). Los sordos dominicanos indicaron durante esta 
encuesta que en Santo Domingo existe la población más grande de los sordos en la República 

                                                   
2Siguiendo la práctica de los escritos de Gerner de Garcia (1990), este informe se refiere a individuos sordos en la 
República Dominicana como sordos dominicanos, a no ser confundido con individuos sordos de Dominica. 
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Dominicana, seguido por Santiago. Se ha informado que las otras ciudades que tienen poblaciones 
grandes de los sordos son Moca, Puerto Plata, y La Vega, pero no fueron ofrecidas estimaciones exactas 
de poblaciones sordas en cada ciudad. 

2 Preguntas de investigación 

Para esta encuesta sociolingüística usamos un método de evaluación rápida (ER), el cual colecciona e 
investiga información para proveer una perspectiva general de la situación de la comunidad lingüística 
en un plazo de tiempo relativamente corto. Evaluamos los factores sociales que influencian el uso 
lingüístico y que posiblemente pudieran influenciar los proyectos de desarrollo lingüístico, así como 
explorar la clasificación lingüística. Esta encuesta de evaluación rápida en particular coleccionó 
información sociolingüística acerca de la comunidad sorda dominicana usando observación de 
participante y cuestionarios sociolingüísticos (CSL). Listas de palabras y pruebas de texto grabado fueron 
realizadas también durante el trabajo de campo pero se informará sobre los resultados de estos 
instrumentos de encuesta en otros informes posteriores. Descripciones detalladas del instrumento CSL se 
encuentran en el apéndice A. Nuestras principales preguntas de investigación fueron las siguientes: 
• PI1: ¿Cuál es la situación sociolingüística de la comunidad sorda de la República Dominicana? Para 

determinar el perfil sociolingüístico de la comunidad sorda en la República Dominicana, se usó 
observación de participante y el CSL para investigar la identidad sociolingüística, la estandarización 
lingüística, la vitalidad lingüística, y las actitudes lingüísticas hacia las variedades locales de señas y 
el español hablado. 

• PI2: ¿Cuál es la actitud lingüística de la comunidad sorda en la República Dominicana hacia el 
Lenguaje de Señas de Norteamérica (American Sign Language—ASL)? 

Se usó observación de participante y el CSL para determinar las actitudes lingüísticas hacia el ASL. 

3 Factores sociolingüísticos relacionados a la comunidad sorda dominicana 

En esta sección nos dirigimos a la PI1, explorando factores que tienen enlaces significativos al uso del 
lenguaje de señas en la comunidad sorda dominicana. Gerner de Garcia (1990) enumera cinco de las 
mayores influencias sobre el LSD: maestros nativos quienes obtuvieron en los EUA su formación 
pedagógica relacionada a los sordos, turistas que saben el ASL y visitan a la República Dominicana, 
misioneros u organizaciones no lucrativos que vienen para asistir a la comunidad sorda dominicana, los 
sordos jóvenes dominicanos que van a los EUA para su educación, y el uso de libros u otros materiales en 
lenguaje de señas. Examinamos estos u otros factores en las siguientes secciones: educación, grupos 
sociales, religión, acceso social, y el uso lingüístico. 

Durante el curso de ese informe, usamos el término LSD (Lengua de Señas Dominicana) para 
referirnos al lenguaje de señas usado en la República Dominicana. Anteriormente Gerner de Garcia 
(1990) usaba la abreviación DRSL (Dominican Republic Sign Language o el Lenguaje de Señas de la 
República Dominicana). Coleccionamos trece cuestionarios CSL y observamos a participantes sordos y 
oyentes que tienen enlaces significantes al uso del lenguaje de señas en la República Dominicana. Véase 
el Cuadro 1 a continuación para los metadatos de los participantes. 
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Cuadro 1. Metadatos del participante de la CSL 

Participante Estatus auditivo Sexo Edad Miembro sordo 
familiar 

Localidad 

1 Sorda Fem. 16 No La Romana 
2 Sorda Fem. 44 No Santiago 
3 Sordo Masc. 27 Sí Santiago 
4 Sordo Masc. 34 No Santo Domingo 
5 Sordo Masc. 37 No Santo Domingo 
6 Sordo Masc. 38 No Bonao 
7 Sordo Masc. 42 Sí Moca 
8 Sordo Masc. 48 Sí Santo Domingo 
9 Hipoacúsico Masc. 28 No La Vega 
10 Hipoacúsico Masc. 43 Sí Santiago 
11 Hipoacúsica Fem. 35 Sí Santo Domingo 
12 Oyente Fem. 53 Sí Santo Domingo 
13 Oyente Fem. Desconocida No Puerto Plata 

3.1 Educación 

Existe un índice alto de abandono de los estudios en las escuelas públicas de la República Dominicana. 
Aunque existe una ley que dice que un estudiante no puede reprobar durante los primeros tres años de 
escuela, algunos niños sordos abandonan prematuramente a la escuela a causa de la frustración en el 
ambiente de aprendizaje. El transporte a la escuela cuesta demasiado para algunos estudiantes, 
especialmente para los que viven en las provincias en donde las escuelas para los sordos quedan a mayor 
distancia. Cuando los estudiantes viajan estas largas distancias, puede ser que lleguen tarde reduciendo 
el número de horas para aprender. Además, épocas lluviosas y cuestiones familiares pueden prohibir la 
asistencia escolar. El Dominican Today (2005) informa que, en general, un 50 por ciento de los 
estudiantes completarán cuatro años de estudio, un 22 por ciento completarán ocho años, y solamente 
un 10 por ciento terminarán su educación secundaria. Las pólizas educativas acerca de la comunicación 
en las escuelas para sordos, por ejemplo, usar señas, la lectura de labios, el leer y escribir castellano, etc., 
afectan al uso lingüístico de la comunidad sorda dominicana. Algunos niños sordos han ingresado a 
establecimientos normales en las escuelas públicas, sin intérpretes (Gerner de Garcia 1990), pero no hay 
oportunidades de educación más allá de la secundaria para los estudiantes sordos de la República 
Dominicana. Si los estudiantes sordos quieren seguir estudiando en un programa de educación más 
avanzado, necesitan encontrar su propio financiamiento. 

3.1.1 Escuelas nacionales para sordos 

Antes que se fundara la primera escuela para sordos, los padres que tenían recursos económicos podían 
enviar a sus hijos, especialmente los varones, a Puerto Rico o a los EUA para recibir su educación. Esto 
cambió en 1967 cuando el Centro Nacional de Rehabilitación estableció la primera y más grande de las 
escuelas nacionales para los sordos en Santo Domingo, La Escuela Nacional de Sordomudos (Meline 
1996). Inicialmente contaba con la filosofía educativa del oralismo, es decir, el habla y la lectura de 
labios, con la ayuda de educadores uruguayos, y se informa que los estudiantes usaban lenguaje de señas 
afuera de las aulas. 

En 1976 tres dominicanos viajaron a Roma y aprendieron la filosofía de la Comunicación Total 
(CT), que anima el uso de cualquier método de comunicación que toma en cuenta las necesidades del 
individuo. Estos tres dominicanos decidieron poner a prueba la CT en la Escuela Nacional de 
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Sordomudos en Santo Domingo. Según el director actual de la escuela, en 1978 la CT fue aceptada como 
la filosofía educativa de la escuela. Sin embargo, Gerner de Garcia (1990) informa que la 
implementación de la filosofía CT no tuvo éxito debido a la huelga de maestros en 1985. Según el 
director de la Escuela Nacional de Sordomudos, los estudiantes ahora empiezan con entrenamiento oral y 
cambian a un enfoque de lenguaje de señas si no tienen éxito oralmente. En consecuencia, la Escuela 
Nacional de Sordomudos tiende a colocar los maestros que no usan señas, con los estudiantes más 
jóvenes, y los maestros que usan señas con los estudiantes mayores. 

La Escuela Nacional de Sordomudos es gratis para los estudiantes, con excepción de un pago 
pequeño para transporte, basado en el estatus económico. La Escuela Nacional de Sordomudos también 
tiene diez escuelas satélites por todo el país y esperan en el futuro tener una escuela para los sordos en 
cada una de las treinta y tres provincias. Aparte del financiamiento, las escuelas satélites no tienen 
coordinación directa con la Escuela Nacional de Sordomudos en Santo Domingo y la mayoría de las 
escuelas satélites más pequeñas y pobres, tienen pocos recursos para sus estudiantes. Es importante 
tomar nota de que aunque una escuela tendrá la palabra “Nacional” en su título, no necesariamente 
significa que es financiada o dirigida completamente por el gobierno. De hecho, no existe una escuela 
para sordos, completamente dirigida por el gobierno en la República Dominicana. 

Las escuelas nacionales para los sordos por todo el país siguen el horario de las escuelas 
dominicanas normales, ofreciendo cuatro horas de estudio por la mañana y/o por la tarde, y muchos 
maestros trabajan en ambos turnos, de mañana y de tarde, debido a la escasez de maestros disponibles. 
Frecuentemente, los docentes de las escuelas nacionales para los sordos son maestros que no tienen 
entrenamiento especial en educación para los sordos debido a que no hay ese tipo de entrenamiento, ni 
tienen comunicación fluída en lenguaje de señas. La mayoría de los maestros que saben del lenguaje de 
señas, lo aprendieron de sus estudiantes o de sus maestros compañeros. La mayoría de los maestros no 
participan en la comunidad sorda fuera de la escuela. No se les permite a los adultos sordos ser 
nombrados como maestro, pero sí pueden trabajar como asistentes. Gerner de Garcia (1990) informa que 
la Universidad de Pedro Henríquez es una universidad privada que ofrece un programa de entrenamiento 
para maestros de sordos. Este programa fue establecido en los años setenta con la ayuda de un educador 
latinoamericano de sordos. En los años ochenta ese programa luchó por mantener la matrícula, y al 
momento de nuestra encuesta, parece que está cerrado. Muchas personas sordas con quienes hablamos 
indicaron que no estaban satisfechas con el actual sistema de educación para sordos, en parte porque los 
maestros no están seguros de cómo enseñar a los estudiantes sordos y tienden a enfocarse más en 
mantener a los estudiantes ocupados por medio del aprendizaje de memoria, en vez de asegurarse que 
sus estudiantes están entendiendo el material. 

De los estudiantes que asisten a las escuelas nacionales de sordos, la mayoría no sabe lenguaje de 
señas al principio cuando llegan, a excepción de los que tienen miembros sordos de la familia o se han 
interrelacionado con adultos sordos. Algunos de los estudiantes llegan con señas caseras, algunas de las 
cuales pueden ser consideradas por los maestros ser vulgares, que prefieren no usar esas señas, por 
ejemplo, MADRE – indicando el seno de una mujer. Por lo general, parece ser que los estudiantes sordos 
están aprendiendo lenguaje de señas de los asistentes educativos que son sordos y de otros adultos sordos 
en la comunidad. Estos estudiantes entonces enseñan a sus compañeros de clase que viven más aislados 
de la comunidad sorda adulta. Aunque muchas de las escuelas nacionales para los sordos dicen que usan 
la CT, quizás siguiendo la filosofía de la escuela principal en Santo Domingo, muchas tienden más a usar 
el método educativo del oralismo. Durante las visitas a varias escuelas nacionales de sordos, que 
estuvimos observando, encontramos que la mayoría de los maestros solamente usan la voz, usaron pocas 
señas con sus estudiantes, y obligaron a los estudiantes usar su voz, aún cuando tenían vergüenza. 

3.1.2 Escuelas orales para sordos 

El Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa es otra escuela para los sordos en Santo Domingo. En 2004, 
ocho maestros del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa y el Instituto Alternativo en San Pedro 
tomaron tres semanas de entrenamiento educativo oral en los EUA Fueron apoyados por una 
organización no lucrativa que ayuda a profesionales por medio de proveer programas educativos para el 
desarrollo auditivo de niños sordos (Suris 2004). Se considera a los estudiantes de Santa Rosa 
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hipoacúsicos debido a que es obligatorio que los estudiantes tengan por lo menos sesenta decibelios de 
audición para asistir. Aunque es una escuela oral, muchos de los estudiantes usan lenguaje de señas fuera 
del aula. Santa Rosa tiene por lo menos una escuela satélite en Boca Chica, área cerca de Santo Domingo. 

La Escuela de Sordos Sara Esther Moran, ubicada en Moca, también es una escuela oral. Sin 
embargo, parece que no hay una estricta adherencia a una póliza de no usar el lenguaje de señas en el 
aula aunque oficialmente es obligatorio que sean únicamente ambientes del oralismo. Uno de los 
fundadores de esta escuela oral nos dijo que él espera que materiales en el ASL sean usados en las aulas y 
que todos los maestros empiecen a usar lenguaje de señas. 

3.1.3 Otras escuelas para sordos 

En 1984, un misionero norteamericano quien había estado trabajado con la comunidad sorda 
puertorriqueña, visitó a la República Dominicana y vio la oportunidad de trabajar en la comunidad sorda 
dominicana. Como resultado, una escuela para los sordos fue establecida en Bonao. Esto fue el comienzo 
de muchas más escuelas para los sordos fundadas por organizaciones religiosas, la mayoría de las cuales 
tenían enlaces con organizaciones de los EUA Aunque estas escuelas tienen por lo general menos 
estudiantes que las escuelas nacionales, sus maestros por lo general tienen mejor entrenamiento y las 
escuelas tienen más acceso a recursos. Las escuelas religiosas son financiadas principalmente por 
individuos u organizaciones en los EUA y son gratis o los estudiantes pagan un precio mínimo. 

En Santo Domingo, el Centro Cristiano de Educación para Sordos enseña señas y el alfabetismo en 
castellano simultáneamente. Enseñan el primer año usando lenguaje de señas y agregan el castellano 
durante el segundo año. Esta escuela típicamente no acepta a estudiantes mayores de catorce años que 
no tienen fluencia en lenguaje de señas debido a que creen que después de esta edad, la habilidad de 
aprender idiomas ha disminuido drásticamente si uno no ha tenido suficiente experiencia con lenguaje. 
El Centro Cristiano Educativo para Sordos recibe a niños que no tienen éxito en la Escuela Nacional de 
Sordomudos. Recientemente la escuela ha cambiado de clasificación privada a pública, aunque todavía 
no recibe todos los fondos del gobierno. 

El Cuadro 2 a continuación enumera los centros educativos conocidos para sordos, actualmente 
disponibles en la República Dominicana, organizados por localidad. 
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Cuadro 2. Centros de educación para sordos 

Nombre de la escuela Localidad 
Escuela Nacional de Sordomudos  Santo Domingo 
Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa Santo Domingo 
Centro Cristiano de Educación para Sordos Santo Domingo 
Mi Esperanza, 2 aulas independientes Santo Domingo 
Escuela de Sordos Vida y Esperanza Santo Domingo 
La Escuela de Sordomudos Barahona 
Colegio Bautista Escuela de Sordos – Robert Bell Bonao 
Hogar del Niño La Romana 
Escuela Bautista Para Sordos La Vega 
Escuela de Sordos Sara Esther Moran Moca 
Escuela Preescolar Montessori para Sordos Puerto Plata 
Escuela Nacional de Sordomudos de Santiago Santiago 
Centro Alternativo Experimental del Sordo (CAES) San Pedro de Macorís 
Escuela Nacional de Sordos  San Francisco de Macorís 
Escuelas sordas, Asamblea de Dios Bani, Higuey, La Romana, Azua, Dajabon, La Alta 

Gracia, Santo Domingo de Santa Risa, Neyba, 
Sabana de la Mar, Hato Mayor 

Escuelas nacionales para sordos Puerto Plata, Villa Consuelo, La Vega, Higuey, 
Bani, Jarabacoa, San Cristóbal, San Juan de 
Lamaguana, Esperanza 

3.2 Grupos sociales organizados 

Dominicanos sordos se asocian libremente con otros sordos con quienes se encuentran, sin tener en 
cuenta cual sea su ciudad en la República Dominicana. La mayoría de las ciudades pequeñas no ofrecen 
muchas actividades para sus residentes sordos locales, y debido a esto, los sordos de estos lugares viajan 
a ciudades más grandes para interaccionar en los clubes o las asociaciones de sordos. También hay 
muchas reuniones informales que ocurren en parques locales, en las calles, y en los hogares, y los sordos 
informan que el uso de lenguaje de señas puede variar de acuerdo con las redes sociales. 

A medida que la comunidad sorda dominicana se ha desarrollado, las organizaciones sirviendo a la 
comunidad han seguido el mismo proceso. La asociación más antigua, La Asociación Pro-Educación de 
los Sordomudos, Inc. fue creada en los años sesenta por un grupo de padres con niños sordos. Esta 
asociación se estableció un club para jóvenes sordos quienes asistían a la Escuela Nacional de 
Sordomudos en Santo Domingo. Luego, en 1982 estos mismos jóvenes, ya adultos, establecieron el Club 
de Sordos. Según la Cultura Sorda (2006), es común ver a clubes de sordos de quince a veinticinco años 
después de que la primera escuela para los sordos es establecida. En 1986, la Universidad de Gallaudet 
en Washington D.C., EUA, envió un grupo de personas a Santo Domingo para ayudar y animar a los 
líderes del Club de Sordos (Gerner de Garcia 1990). La meta del Club de Sordos es fortalecer a la 
comunidad sorda por medio de acceso a una mejor educación e índices más altos de empleo. Todos los 
miembros del club apoyaron a la investigación del LSD porque querían ayuda para establecerlo como el 
lenguaje oficial, distinguiéndolo del ASL. El Club de Sordos se reúne los domingos a las dos, detrás de la 
Escuela Nacional de Sordomudos en Santo Domingo. 

El Club de Sordos tiene esperanzas de ayudar a establecer asociaciones pequeñas en cada provincia. 
Éstas servirían como sucursales de la asociación principal en la capital. La asociación local para 
deshabilitados ha invitado a la comunidad sorda trabajar juntos con el gobierno con la meta de conseguir 
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mayores derechos y apoyo para los dominicanos deshabilitados. Sin embargo, las personas sordas no 
están uniéndose a este esfuerzo debido en parte a las barreras del lenguaje y una falta de motivación. Se 
ha informado que la asociación para discapacitados está actuandose en este sentido sin la participación 
de ellos. 

Otra organización principal de los sordos es la Asociación Nacional de Sordos (ANSORDO), también 
ubicada en Santo Domingo, la cual fue establecida en el año 2000. Esta organización se está usando el 
edificio del Club de Sordos en Santo Domingo para sus reuniones. La actividad principal de ANSORDO es 
de presentar varios temas que piensan edificarán a la comunidad sorda. Piensan que es importante 
estudiar las señas propias y tienen esperanzas de que lingüistas profesionales se familiaricen con su 
riqueza e identificarán aspectos importantes de la gramática. Existen por lo menos veinticinco miembros 
que asisten a las reuniones de ANSORDO, usualmente, los sábados a las dos, y son anunciadas por medio 
de un mensaje de texto enviado a los teléfonos celulares de los miembros sordos. 

Existen también otras organizaciones no lucrativas que están involucradas con la comunidad sorda. 
La Starkey Hearing Foundation proveyó aparatos auditivos a ciénes de adultos y niños sordos en la 
República Dominicana en 2007 y 2008. La Partners for a Greater Voice ayuda a padres y profesionales 
en ampliar el entendimiento y la visión de lo que es posible para niños sordos, y a mejorar habilidades 
en el desarrollo auditivo y el oralismo. Esta organización publica gratuitamente El Oído, para maestros, 
padres y profesionales en la República Dominicana. (2008). En 1993, el Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC) comenzó a ofrecer un diploma en patología del habla y del lenguaje. Este curso 
incluye una clase en “lenguaje para los sordos”. 

3.3 Grupos religiosos 

La religión desempeña un papel importante en la comunidad sorda y en su uso de lenguaje de señas. 
Según Gerner de Garcia, “Parece que la iglesia es la segunda organización en orden de importancia 
después del Club de Sordos, para los sordos en la República Dominicana” (1990, p. 265). Los Bautistas, 
Asambleas de Dios, y Testigos de Jehová son los principales grupos religiosos sirviendo a la comunidad 
sorda dominicana. Existe una iglesia católica en Santo Domingo que tenia, y quizás todavía tiene, un 
servicio de misa interpretado. No es inusual que los sordos asistan a un culto religioso por un tiempo y 
luego cambien a otro, dependiendo frecuentemente de las redes sociales presentes en cada culto 
religioso. Véase Cuadro 3 a continuación para una lista de servicios religiosos conocidos entre los sordos 

Cuadro 3. Servicios religiosos para sordos 

Ciudad Servicios religiosos 
Bonao Bautista 
La Romana Asambleas de Dios, Testigos de Jehová 
La Vega Bautista, Testigos de Jehová 
Moca Bautista 
Puerto Plata Bautista, Testigos de Jehová 
Santiago  Asambleas de Dios, Bautista, Testigos de Jehová 
Santo Domingo  Asambleas de Dios, Bautista, Católico, Testigos de Jehová  

 

Estos grupos ofrecen varias actividades gratuitas a la comunidad sorda, tales como educación, 
estudios de la Biblia, y campamentos dirigidos por sordos que incluyen personas sordas de muchas partes 
del país y aún internacionales. Unas iglesias han ofrecido varios cursos de lenguaje de señas a las 
comunidades locales de distintas ciudades. En algunos pueblos, la seña del ASL usada para significar 
“iglesia” se refiere a iglesias evangélicas, mientras que la misma seña inicializada con una “I” para la 
palabra castellana “iglesia”, se refiere a la iglesia católica. 
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3.4 Acceso social 

Esta sección habla de temas de acceso social relacionados a los sordos dominicanos, tales como empleo, 
disponibilidad de intérpretes y acceso a la comunicación. Cada uno de estos factores influencian al 
lenguaje que personas sordas podrían elegir, o podrían ser forzadas a usar, en diversas situaciones. 

3.4.1 Empleo 

Para encontrar empleo de mejor pago, una persona necesita tener un certificado que muestra que la 
persona ha completado un cierto nivel de educación pero muchos los sordos dominicanos no tienen este 
certificado de educación. Además, muchas personas sordas necesitan trabajar cerca de sus hogares o 
cerca de lugares con acceso a transporte público. Aunque las personas sordas ahora tienen la opción de 
obtener una licencia de conducir, todavía es difícil conseguir esta licencia y el gobierno no lo promueve. 

La mayoría de los sordos dominicanos trabajan como porteros, guardianes, asistentes a maestros en 
las escuelas para sordos, peluqueros, pintores, sastres, carpinteros, trabajadores en hotelería, o taxistas. 
Principalmente trabajan en la Zona Franca pero raras veces trabajan juntos varios sordos en el mismo 
lugar. Muchos sordos dominicanos desean que el gobierno dé más apoyo a la comunidad sorda 
estableciendo leyes que dan el derecho a trabajar a los sordos y también el derecho a recibir el mismo 
salario que los oyentes. Algunos sordos dominicanos piensan que el gobierno da más apoyo a los ciegos y 
a otras personas deshabilitadas y que se olvida de la comunidad sorda. 

La oportunidad existe para unos pocos sordos selectos de recibir una educación más avanzada por 
medio de CASS (Cooperative Association of States for Scholarships), la cual está afiliada con el Center for 
Intercultural Education and Development. CASS no requiere que los estudiantes obtengan un diploma de 
la escuela secundaria. Algunos se quedan en los EUA para conseguir títulos universitarios más 
avanzados. Esta organización ofrece becas a personas discapacitados, la mayoría de las cuales son sordos, 
o a personas oyentes que tienen el deseo de hacerse intérpretes del lenguaje de señas. Los estudiantes se 
reclutan por medio de grupos de defensoría, dirigidos por sordos en Centro América, y en el Caribe y la 
mayoría de los estudiantes de la República Dominicana que han recibido becas de CASS, han asistido a 
Mount Aloysius College en Georgetown, Pennsylvania. Un informe del año 2005 de CASS relata que un 
noventa y cinco por ciento de los sordos, antiguos alumnos de CASS, están empleados en sus propios 
países (p. 1). Por lo menos, dieciocho estudiantes sordos dominicanos han completado el programa y 
ahora trabajan en la República Dominicana. Dos dominicanos oyentes, Miriam Encarnación y María 
Valerio, recibieron becas de CASS y volvieron a la República Dominicana para trabajar como intérpretes 
de lenguaje de señas en una estación local de televisión, en el Congreso, y en el sistema judicial 
dominicana (CASS 2005). 

3.4.2 Comunicación 

En 2002, un 63 por ciento de las personas discapacitadas no tenían acceso a tecnología como 
computadoras, teléfonos, y el Internet. Solo un 1.5 por ciento tenían acceso al Internet, 3 por ciento 
tenían una computadora, y un 32 por ciento tenían teléfonos (Paula 2006). Sin embargo, al momento de 
nuestra encuesta en 2008, era muy común que adultos sordos tuvieran teléfonos celulares para enviar 
mensajes de texto. La mayoría de la comunidad sorda asiste a cafés de Internet para usar Oovoo y 
Camfrog para usar las salas de conversación por Internet, con amigos sordos de distintas partes del país y 
del mundo. 

Según los participantes, la mayoría de intérpretes de lenguaje de señas no tiene mucha destreza con 
señas. Un grupo de oyentes que ha funcionado como intérpretes en varios contextos por todo el país está 
trabajando ahorita con la meta de establecer una asociación de intérpretes. Actualmente, los maestros de 
escuela que no son muy adiestrados en el LSD, podrían ser llamados para interpretar si el gobierno o la 
policía necesitan un intérprete, pero usualmente no se les llama en esas situaciones, no obstante la 
dificultad en comunicación que pudiera tener la policía. El resultado es que personas sordas quizás no 
sepan lo que está pasando o no tendrán la oportunidad de defenderse. Los sordos frecuentemente piensan 
que las personas oyentes no son de mucha ayuda a la comunidad sorda aún si saben lenguaje de señas. 
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Las personas sordas piensan que la mayoría de personas oyentes los tratan con condescendencia, que 
están demasiado ocupados para aprender de la experiencia sorda, y no están motivados a aprender el 
lenguaje de señas de los sordos propios que usan este lenguaje. 

3.5 Uso lingüístico 

En esta sección se trata la historia de los lenguajes de seña en la República Dominicana, la inteligibilidad 
del ASL, la adquisición de lenguaje, actitudes lingüísticas, y diccionarios de lenguaje de señas. 

3.5.1 Historia del lenguaje de señas en la República Dominicana 

Parece ser que en la República Dominicana, no existe una población significante de sordos de edad 
mayor a los sesenta años, ni hubo evidencia de un lenguaje de señas en esa generación. Los sordos nos 
informaron que el dictador Trujillo, que gobernó de 1930 a 1961, fue responsable de ejecutar a una 
generación entera de personas sordas durante una campaña de depuración étnica en el país, por medio 
de masacres en grande escala. Es posible que un lenguaje de señas anciano hubiera muerto con gran 
parte de esa generación. 

Otra posibilidad es que un lenguaje de señas desarrollado no habría existido en la República 
Dominicana hasta después de la fundación de la primera escuela para los sordos en 1967. Poco tiempo 
después del establecimiento de la primera escuela, misioneros de los EUA comenzaron a desarrollar 
ministerios y escuelas para los sordos en la República Dominicana. Se educaron a los niños sordos 
solamente unos siete u ocho años antes de que el ASL fuera introducido por misioneros en los años 
setenta y la comunidad sorda quizás no hubiera tenido suficiente tiempo para desarrollar completamente 
un lenguaje propia de señas (Gerner de Garcia 1994). 

Otra rendición de la historia del LSD que las personas sordas relataron es que no había lenguaje de 
señas en el país hasta los años setenta cuando el presidente de la República Dominicana trajo libros del 
ASL y los distribuyó por todo el país. Los sordos dominicanos comenzaron a usar algunas de las señas de 
estos libros, pero no fue hasta los años ochenta, cuando vino un mayor número de norteamericanos, lo 
que causó una difusión rápida del ASL. En unas pocas ciudades, las personas comentaron que un sordo 
dominicano que había estudiado en Nueva York, introdujo el ASL, o posiblemente señas en inglés exacto 
(SEE), a la República Dominicana. Las personas dominicanas estimaron al ASL y comenzaron a usar sus 
señas en vez de continuar el uso de sus propias señas propias del LSD. 

3.5.2 Adquisición del lenguaje 

La mayoría de los sordos dominicanos aprenden el lenguaje de señas o de sus amigos o en la escuela. Se 
ofrecen la mayoría de clases de lenguaje de señas a adultos oyentes. Cuando preguntamos por la destreza 
en el lenguaje de señas, ocho de los diez participantes sordos del cuestionario informaron que la mayoría 
de los sordos que usan señas lo hacen de calidad más o menos, y la mayoría de los oyentes que usan 
señas hacen señas de una calidad más o menos o mal. Véase el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Destreza apercibida en lenguaje de señas de individuos oyentes y sordos. 
 

Los sordos dominicanos pueden cambiar su modo de hacer señas cuando interaccionan con personas 
oyentes, agregando más expresión o voz para ayudar a los oyentes a comprenderles. Alrededor de unas 
dos terceras partes, de los diez participantes, informaron que los sordos dominicanos hacen señas de una 
manera diferente con otros sordos dominicanos que con personas oyentes. Véase el gráfico 2Gráfico. 

 
Gráfico 2. Diferencias en lenguaje de señas de sordos con individuos oyentes y sordos. 

Los sordos dominicanos usualmente interaccionan más con otros sordos que con la comunidad 
oyente porque sienten que tienen más en común y la comunicación es más fácil dentro de la comunidad 
sorda. Los sordos dominicanos indicaron que las personas oyentes posiblemente se burlen de las personas 
sordas que usan señas en público. Otras personas sordas eligen interaccionar más con personas oyentes 
porque creen que les daría más oportunidades y les permitiría interaccionar con personas de mayor 
inteligencia. 

3.5.3 Variación lingüística 

Según la mayoría de los participantes encuestados, la región geográfica es el factor principal que 
influencia a la variación en el LSD. Véase el gráfico 3. 

 
Gráfico 3. Percepción de la variación en las señas dentro de la República Dominicana. 
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Aunque la mayoría de los participantes indicaron que prefieren que se estandarice el lenguaje de 
señas en la República Dominicana para que la comunicación pudiera ser más clara, también desean 
respetar las diferencias regionales para retener las diferentes culturas. Santo Domingo y Santiago fueron 
mencionados como los centros principales de reuniones para los sordos. Existe una notable similitud de 
señas en la parte central de la República Dominicana debido a la existencia en estos lugares de las 
escuelas y servicios principales, y al hecho de que las personas allí tienen mucha movilidad. En los 
extremos orientales y occidentales del país, las personas sordas son más aisladas y tienen una manera 
distinta de hacer señas, posiblemente usando únicamente señas caseras y gestos. 

Según nuestros participantes encuestados, ni el sexo ni la edad influencia a la variedad de señas, 
aunque existe una decidida ausencia de mujeres en las reuniones de las asociaciones a las que el equipo 
de encuestas asistió. Si es que las mujeres raras veces salen de sus hogares, quizás ellas tendrán un 
vocabulario de señas más limitado. La rapidez de las señas varía y posiblemente se relaciona con el nivel 
de educación. En las escuelas, muchos de los estudiantes menores casi no podían deletrear sus nombres y 
no podían conversar bien, mientras que los de los grupos mayores conversaban libremente, aunque la 
fluidéz de comunicación en señas variaba. 

Las respuestas variaban extensamente cuando los sordos dominicanos fueron preguntados si las 
señas en la República Dominicana son iguales a los de cualquier otro país. Unas pocas personas 
informaron que el LSD es diferente al lenguaje de señas usado en Jamaica porque los jamaicanos usan el 
ASL. No obstante, por lo general, se dice que el LSD es parecido a los lenguajes de señas en los EUA, 
Haití, Jamaica, y Puerto Rico, pero diferente de los de Cuba y Panamá. Según las personas que han 
tenido contacto con el Lenguaje de Señas de Haití, las diferencias entre las señas de Haití y la República 
Dominicana existen principalmente en el área del deletreamiento manual y la incialización debido a los 
diferentes idiomas mayoritarios, es decir, el francés criollo en vez del castellano. Muchos sordos 
dominicanos quieren que su lenguaje de señas sea reconocido como único y distinto de cualquier otro 
lenguaje de señas de otro país. 

3.5.4 Inteligibilidad del ASL 

Muchos sordos dominicanos informan que el nombre de su lenguaje de señas es el ASL. Un estudiante 
sordo clarificó que lo llaman el ASL aunque no es el mismo lenguaje de señas usado en los EUA, el cual 
es el ASL. Varias personas piensan que el LSD es aproximadamente un 70 por ciento ASL y un 30 por 
ciento dominicano, pero que la similitud no está limitada a una esfera específica. 

Unos pocos sordos dominicanos que habían asistido a una escuela en los EUA, notaron que las señas 
eran algo diferentes a las de los EUA, pero no drásticamente lo que facilita la adquisición del ASL. 
Algunos participantes de la encuesta informaron que solamente los sordos que usan señas caseras y/o 
gestos exclusivamente, lo que es más común en las áreas rurales, no entienden al ASL. 

Aparentemente el ASL es usado en la República Dominicana en algunas esferas y con niveles de 
inteligibilidad que varían. Las escuelas cristianas privadas para los sordos en la República Dominicana 
usan más el ASL; posiblemente debido a su conexión con los EUA. En estas escuelas, el ASL es la forma 
preferida de comunicación aunque mencionan que conservan algunas de las señas locales de sus 
comunidades. Es muy probable que todos los que han tenido contacto con un ministerio religioso para 
los sordos en la República Dominicana, hayan aprendido algo del ASL. 

3.5.5 Actitudes lingüísticas 

En la República Dominicana, el ASL tiene un estatus más alto que las señas propias dominicanas, las 
cuales son referidas algunas veces como señas “equivocadas”. No obstante, existe un grupo de sordos que 
ha tratado de eliminar el ASL y ha tratado de construir una nuevo LSD. Algunas señas propias han sido 
mezcladas con el ASL, y es difícil saber cuantas de las señas propias aún existen. Es posible que no se 
compartan libremente las señas propias con los desconocidos debido al estatus del ASL o la nacionalidad 
o estatus auditivo de la persona tratando de coleccionar las señas propias (Gerner de Garcia 1990). Se 
considera al ASL idioma beneficial saber para viajar y para interpretar entre los sordos norteamericanos 
y dominicanos. 
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Por toda la República Dominicana vimos la seña en el ASL que significa “lerdo” usada por los sordos 
dominicanos para describir a otras personas sordas. En nuestra observación, esa seña en particular 
parece tener una connotación distinta en la República Dominicana que en los EUA. En los EUA, la seña 
dumb lerdo se asocia con algo o alguien tonto, lerdo, o con escasa inteligencia, mientras que en la 
República Dominicana parece que se refiere a alguien con muy poca destreza en lenguaje. Por ejemplo, 
los estudiantes sordos llamaron a otros estudiantes “lerdo” cuando éstos no podían deletrear 
manualmente sus propios nombres. No fue extraño encontrar a personas sordas de todas edades que no 
podían deletrear sus propios nombres, y los adultos sordos lo usan para referirse a personas sordas que 
solamente sabían unas pocas señas. 

Los sordos dominicanos usan señas libremente en público aunque algunos no lo hacen por temor a 
que las personas oyentes se aprovechen de ellos. La mayoría de los participantes de nuestro cuestionario 
informaron que el lenguaje de señas y el hablar tienen igual valor porque dan acceso tanto a las 
comunidades sordas como a oyentes. Aunque se considera que el castellano es importante, muchos 
tienen bajos niveles de alfabetismo en castellano. La mayoría piensan que es necesario saber castellano 
para poder entender las palabras manualmente deletreadas. El habla es importante para llevarse mejor 
en la comunidad oyente y para facilitar el hablar con los padres. En varias ocasiones notamos a personas 
sordas usando sus voces con otras personas sordas para llamar su atención. 

Nueve de diez participantes de cuestionario indicaron que una persona necesita ser sordo para ser 
seleccionado como líder de la comunidad sorda. Alrededor de la mitad indicaron que era importante que 
esa persona sepa hablar en señas y la otra mitad indicó que esto no importaba. Sólo dos informaron que 
un líder sordo necesitaba poder hablar y comunicarse bien con la comunidad oyente. En contraste, ocho 
indicaron que el alfabetismo en castellano tiene un gran valor mientras que una buena educación no era 
tan importante. Véase el gráfico 4. 
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Gráfico 4. Características deseadas para ser líder en la comunidad sorda. 

3.5.6 Diccionarios de lenguaje de señas 

Existen varios diccionarios de lenguaje de señas que están en uso en la República Dominicana, la gran 
mayoría de los cuales son diccionarios del ASL. “Antes…de 1984, los dominicanos aprendieron algunas 
señas por medio del libro Curso Básico, la versión castellana de A Basic Course in Manual Communication, 
escrito por T. J. O’Rourke. Este libro fue traído de Puerto Rico y contribuyó a las palabras prestadas del 
ASL” (Gerner de Garcia 1990:270). La mayoría de las escuelas sordas que visitamos en la República 
Dominicana tenían una copia en inglés de A Basic Course in Manual Communication. Además, es conocido 
que algunas de las organizaciones religiosas han usado el libro Joy of Signing, escrito por Lottie Riekhof. 
Las escuelas pueden elegir el uso del ASL porque necesitan un vocabulario más amplio de lo que existe 
en el LSD. 

Un grupo de personas conectadas con la Asociación de Sordos ANSORDO en Santo Domingo, se han 
reunido para publicar un diccionario del LSD. Este diccionario de ochenta y nueve páginas, titulado Serie 
Lengua de Señas Dominicanas, fue publicado en junio de 2008, pero muchas de las personas sordas, aún 
los que estaban involucrados en hacerlo, en octubre 2008 todavía no habían visto una copia publicada. 
Ese diccionario está organizado por tema y demoró un año para completar. Según algunas personas, ese 
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diccionario simple y sencillamente cambia las señas del ASL para incorporar la inicialización castellana. 
Por ejemplo, la seña del ASL WATER “agua” se hace ahora con la forma de mano “A” porque la palabra 
castellana para “water” es “agua” y “agua” empieza con la letra “A”. Otros piensan que las señas fueron 
prestadas de otros países de habla hispana y según se informa, algunas señas que no fueron incluidas en 
el diccionario porque eran el “ASL”, actualmente no son señas del ASL. 

Este diccionario ha causado muchos sentimientos ambivalentes entre las personas sordas y oyentes 
que han estado usando una variedad de señas ASL. Existe un gran deseo por tener un diccionario de 
lenguaje de señas que ayudaría a las personas sordas aprender castellano, y a las personas oyentes 
aprender el LSD. Las personas sordas quieren traer prestigio a su idioma y están abiertas a distintos 
métodos de seguir hacia esa meta. Existen planes para crear un segundo diccionario con solamente un 
grupo pequeño de personas sordas guiándose la formación. Su plan es de incluir las variaciones de señas 
de todas partes de la República Dominicana. 

4 Conclusión 

Esta encuesta enfoca dos preguntas de investigación relacionadas a los siguientes temas: la situación 
sociolingüística de la comunidad sorda dominicana y actitudes lingüísticas hacia el ASL. 

Encontramos que la comunidad sorda dominicana es más activa y prominente cerca del centro del 
país y de las ciudades más grandes donde el nivel de movilidad es más alto debido a mejores calles y 
sistemas de transporte. Los sordos dominicanos frecuentemente se reúnen en las dos ciudades más 
grandes, Santo Domingo y Santiago, lo que resulta en un significante contacto lingüístico y social. 
Aunque las filosofías y métodos educativos acerca de la comunicación varían entre escuelas, parece que 
la mayoría de las personas sordas aprecian el lenguaje de señas no importando su trasfondo educativo. 
Individuos pueden elegir el asistir a su club, asociación, o iglesia de sordos preferida. Al mismo tiempo 
estas decisiones no impiden que la comunidad en general sea bastante unida. Los sordos dominicanos 
indican que la variación en lenguaje de señas en la República Dominicana depende sobre todo de la 
región geográfica. No obstante, las personas sordas que tengan un nivel alto de movilidad, interaccionan 
y se entienden bien. 

Por lo general, la comunidad sorda dominicana se está uniendo más y más con su meta de buscar 
una vida mejor para su comunidad. No obstante, piensan que, debido a la escasez del alfabetismo 
castellano y la dificultad en la comunicación con el gobierno, su movimiento para lograr estas metas está 
siendo frustrado. Dada la oportunidad, las personas sordas dominicanas informan que quisieran ver más 
desarrollo del LSD, un aumento en el alfabetismo castellano, más apoyo del gobierno y de los padres 
oyentes, mejores oportunidades educativas y de empleo, y un aumento en el acceso a servicios de 
interpretación. 

Aunque algunas personas sordas en la República Dominicana indicaron que usan el ASL y otros 
indicaron que usan el LSD, un lenguaje de señas distinto del ASL, las personas sordas por lo general se 
identifican fuertemente el uno con el otro, siendo dominicanos. Algunas personas sordas piensan que, 
para aceptar completamente su identidad como sordo dominicano, necesitan eliminar la influencia del 
ASL en el LSD. Otras personas tienen percepciones muy positivas acerca del ASL, dándole un prestigio un 
poco mayor que sus propias señas. Según la percepción de la comunidad en general, existe cierta 
inteligibilidad mutual del ASL en la comunidad sorda dominicana. Muchos de los administradores de 
escuelas indican que el ASL es usado, y continuará siendo usado, en sus escuelas, ampliando sólidamente 
el uso del ASL en futuras generaciones de sordos. 

No obstante, muchos de los líderes de las asociaciones y clubes de sordos indican que usarían 
materiales en el LSD si es que estuvieran disponibles. Hubo una reciente iniciativa para crear un 
diccionario del LSD, lo cual parece mostrar que los miembros adultos de la comunidad sorda están 
avanzando hacia una distinción entre su idioma y el ASL. Se observa que los sordos dominicanos se están 
guiándo hacia un deseo por un ambiente bilingüe de señas, reteniendo el ASL mientras se va 
desarrollando y estandarizando su lenguaje propia del LSD. Si materiales en el ASL o el LSD mejorarían 
las necesidades lingüísticas y sociolingüísticas de la comunidad sorda dominicana depende 
decididamente de si las actitudes lingüísticas de la comunidad les guía hacia o los aleja de apoyar al ASL 
o el LSD como lenguaje principal de su comunidad. 
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Apéndice A: Cuestionario sociolingüístico 

En esta sección enfoca tanto la descripción del contenido del CSL como del procedimiento administrativo 
del CSL usado en la República Dominicana. El siguiente CSL es una versión actualizada del CSL, usado en 
una encuesta sociolingüística del Perú en 2007 (Parks y Parks, aceptado por publicación en SILESR). 

A.1 Instrumento: CSL 

Planillas del cuestionario en inglés y en castellano fueron creados en Microsoft Word, incluyendo celdas 
abiertas para respuestas descriptivas y celdas para preguntas cerradas con respuestas tales como “sí/no” 
o el nivel de importancia. El Cuadro 4 enumera las preguntas del CSL usadas en la República Dominicana 
tanto con personas oyentes como sordas. El objetivo de las preguntas es coleccionar una gran variedad 
de información acerca de la situación social de las comunidades sordas y el uso de lenguaje de señas y 
las actitudes de los participantes. 

Las preguntas 1 al 11 coleccionaron información demográfica básica de la comunidad sorda, a 
comienzos del trabajo de campo, que podría ser usada con personas oyentes o sordas. Las preguntas 12 al 
19 coleccionaron metadatos, información de trasfondo personal, para cualquier persona que proveyera 
datos lingüísticos. En la última sección, las preguntas 20 al 40 investigan el uso lingüístico y las actitudes 
específicas entre individuos sordos. El CSL también incluye una descripción breve del proyecto de 
investigación, una oportunidad para que el participante indique su consentimiento voluntario en 
involucrarse con el proyecto, y una oportunidad para que el participante indique que nivel de acceso 
otras personas pudieran tener en el futuro a los datos lingüísticos que proveyeron. 
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Cuadro 4. Cuestionario sociolingüístico 

Servicios y lugares de reunión para sordos 

1. Escriba las asociaciones y organizaciones para los sordos en su área. Indique su función. 

2. ¿Las personas sordas van a los servicios religiosos? Si no es así, explique por qué. Si es así, por 
favor responda a las siguientes preguntas: ¿A qué servicios asisten? ¿Por qué las personas sordas 
asisten a los servicios? ¿Qué lengua es utilizada en el servicio? ¿Cuántas personas sordas asisten a 
estos servicios? 

3. ¿La gente sorda se reúne en otros lugares? ¿Cuándo se reúnen y qué actividades realizan? 

4. Por favor, indique los nombres de las escuelas de los sordos en su área. ¿Cuántos años de educación 
ofrecen las escuelas? Indique la forma de enseñar para cada escuela (oralista, bilingüe, 
comunicación total, etc.) 

5. ¿Hay intérpretes en su área? Si los hay, por favor responda a las siguientes preguntas: ¿Cuántos 
intérpretes hay? ¿Cómo obtienen ellos el entrenamiento? ¿Dónde trabajan? ¿Cuántos son 
intérpretes expertos? 

6. Por favor, escriba el nombre de cualquier diccionario o materiales publicados sobre el lenguaje de 
señas en su área. 

7. ¿Las personas sordas en su comunidad han conocido a personas sordas de otras comunidades 
sordas de la República Dominicana? ¿Qué otras comunidades? ¿Dónde se reúnen, y por qué? 

8. ¿Las personas sordas de aquí han conocido a personas sordas de otro(s) país(es)? ¿Qué países? 

9. ¿Qué tipo de trabajo tienen las personas sordas en la República Dominicana? 

10. ¿La mayoría de gente sorda tiene un reproductor de DVD y/o una computadora en su casa? 
Reproductor de DVD Computadora 

11. ¿Quiénes son los líderes (oyentes, sordos) de la comunidad sorda? 

Información especifica del participante 

12. ¿Cuántos años tiene? 

13. ¿En su familia hay personas sordas? ¿Quién? 

14. ¿Dónde vive usted ahora? 

15. ¿Cuántos años de educación ha completado usted? 

16. ¿Si usted es sordo, ¿a qué colegio ha asistido? 

17. ¿Dónde se comunica usted con la gente sorda? 

18. ¿A qué edad empezó a aprender señas? ¿Dónde y quién le enseñó? Nombre: 

19. Cuando usted se comunica con otra gente ¿usa señas, voz, o ambos? 

Uso de el lenguaje de señas y actitudes 

20. Las personas sordas en su comunidad ¿dónde aprenden el lenguaje de señas? 

21. Cuando eligen un presidente de la asociación/organización para los sordos ¿qué cualidad es más 
importante? ¿Tiene que ser sordo(a)? ¿Tiene que hacer señas bien? ¿Tiene que hablar bien con su 
voz? ¿Tiene que leer y escribir bien? ¿Tiene que tener educación? 

22. ¿Cuántas personas sordas de su comunidad usan el lenguaje de señas? ¿Cómo hacen las señas? 

23. ¿Cuántas personas oyentes en su comunidad usan el lenguaje de señas? ¿Cómo hacen las señas? 
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24. ¿Las personas sordas hablan igual con las personas oyentes como entre ellos? ¿Cuál es la diferencia 
en las señas entre las personas sordas y oyentes? 

25. ¿Usted habla más con personas sordas u oyentes? ¿Por qué? 

26. ¿Los padres sordos hablan en señas con sus hijos oyentes? 

27. ¿Los padres oyentes hablan en señas con sus hijos sordos? 

28. ¿Cómo se siente la gente sorda cuando habla en señas en público? 

29. ¿Piensa usted que la mayoría de las personas oyentes observa positivamente a la comunidad sorda? 
Explique su respuesta. 

30. ¿Todas las personas sordas en la República Dominicana hacen las mismas señas? Si no es así, ¿Por 
qué las señas son diferentes? 

31. ¿Quiere usted que todas las personas en la República Dominicana hagan las mismas señas? 
Explique su respuesta. 

32. ¿Cómo se llama el lenguaje de señas de su comunidad? 

33. ¿Es su lengua de señas parecida a la de otro país? Si es así, ¿Cuál(es) país(es)? 

34. ¿Piensa usted que es mejor que la gente sorda haga señas o que hable con su voz? Explique su 
respuesta. 

35. ¿Cómo escribe usted en castellano? 

36. Si los materiales (como una Biblia) estuvieran disponibles en el lenguaje de señas de la República 
Dominicana, ¿los usaría usted? No: ¿Por qué no? Sí/quizás: ¿Cuándo y dónde? 

37. ¿Qué necesita la comunidad sorda aquí para tener éxito en la vida? 

38. La mejor Ciudad/País donde la gente sorda puede vivir (tiene más servicios, educación y apoyo 
para las personas sordas). 

39. Ciudad/País con el lenguaje de señas más fácil de entender. 

40. Ciudad/País con el lenguaje de señas más bonita. 

 Apuntes Adicionales: 

A.2 Procedimiento y limitaciones del CSL 

El cuestionario fue administrado después de explicar el propósito del cuestionario, obtener el 
consentimiento voluntario, e identificar el deseo del participante en cuanto a la accesibilidad de los 
datos. Las respuestas del participante fueron escritas directamente en el formulario del cuestionario en la 
computadora “laptop” del investigador. Al terminar el trabajo de campo, los formularios del cuestionario 
fueron importados a Microsoft Excel para facilitar el análisis de las respuestas de los participantes. 

Debido a que el método de muestra fue basado en quienquiera estaba dispuesto y disponible para 
hablar con nosotros, nuestra tendencia fue trabajar con los participantes más extrovertidos y educados, y 
los líderes de cada comunidad; es posible que no sea una representación comprensiva de las 
microculturas dentro de cada comunidad sorda. 
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