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I
Necesidades ed ucativas

especiales y LIJ

GruuR o¡ Sanro

Estas páginas se centrarán en cómo acercar la LIJ a los alumnos con
NEE y sus clases. Analizaremos dos puntos de vista complementarios:
por un lado, cómo puede y debería hacerse accesible la LII a cuatro es-
pecíficas (y nada unívocas) tipologías de lector, y por otro cómo puede
ser un instrumento fundamental de inclusión. Para eso, proporciona-
remos herramientas bibliográficas concretas; nuestra guía imprescindi-
ble (que no única) será el repertorio bibliográfico La discapacidad en la
literatura infantil y juuenil (2007).

LIJ y alumnado con trastorno del espectro autista
y discapacidad intelectual

TEA y DI son NEE muy distintas que requieren un apoyo diferente (cf.
Guzmán Marfíne2,2018), aunque ambas subcategorías entran dentro
del ámbito de losTrastornos de Neurodesarrollo sugerido por el DSM-V
(2013) y tienen algunos aspectos comunes (desarrollo en la infancia
temprana y limitaciones en áreas específicas o globales de la conducta
adaptativa). Las unificamos en un único apartado ya que los materiales
útiles para fomentar la inclusión de los alumnos y alumnas con TEA
y DI son parecidos; sin embargo, será fundamental discernir entre los
distintos casos, adaptando puntualmente cada propuesta lectora.

Leer para disfrutar

Aunque los estudios de investigación son limitados, Vived y Molina
{2012:7) están de acuerdo en que muchos alumnos con discapacidad



intelectual pueden aprender a leer a un nivel independiente, Io que me-
jorará sus oportunidades de participar con eficacia en una educación
más formal, aumentar las oportunidades de empleo y tener acceso a

libro y noticias.

Lo mismo vale para las personas con TEA

Debido a la naturaleza de las dificultades de las personas con trastor-
nos del espectro autista (TEA), ciertos aspectos de su desarrollo han
sido a menudo considerados como secundarios o menos relevantes. Un
ejemplo es el del acceso a la lengua escrita. Frecuentemente estas per-
sonas encuentran problemas para adquirir una habilidad que, también
para ellos, resulta extremadamente importante (Saldaña, 2008: 117).

En la mayoría de los casos, niños con DI yTEA pueden disfrutar del
placer de la lectura desde los primeros años de vida.

En el primer acercamiento es donde más diferencias se notan entre
DI yTEA. Al igual que otros niños, para el niño con DI resulta funda-
mental la llamada fase de <lectura regazo> (Quintanal, 1999), o sea

aquel acercamiento a la lectura en fase prelectora donde el adulto se

hace mediador literario y, a través de un contacto físico, comparte con
el niño la observación y la lectura del texto. Este tipo de lectura fomen-
ta el interés hacia el objeto libro, a través del desarrollo de un poderoso
vínculo afectivo.

Esto no vale en los casos de niños con TEA, que necesiten evitar el
contacto físico (lo cual no siempre ocurre, cf. entre otros Irarrázaval
et al., 2005). Aun así, la ausencia de roce no implica en ningún caso la
falta de necesidad de vínculo afectivo, sino que, más bien, al tener que

canalizarse sin contacto se hace todavía más urgente, pudiendo paliar
la palabra la ausencia forzosa de abrazos.

En esta etapa, las imágenes de los libros adquieren un papel primor-
dial, ya que las ilustraciones hacen más atractivo el libro y proporcio-
nan un vínculo inmediato con la realidad más cercana al joven lector,
facilitando además la asociación significado/significante.

Diccionarios pictográficos, libros de fotografías, y poco a poco ál-
bumes ilustrados que mantengan la preponderancia de lo iconográfico
sobre lo textual (incluyendo los silent books más sencillos) son textos
muy recomendables.

Cuando se plantee un proceso de lectura autónomo, será impor-
tante proponer al alumnado con DI y'IEA una serie de actividades
preparatorias tales como juegos de discriminación geométrica, etc. (cf.

Santana y Torres, 1987, cit. en Comes Nolla, 2003: I37), para pasar lue-
go al uso de materiales de lectura que combinen palabras y símbolos
cadavez más complejos. Se empezará con sistemas pictográficos bási-
cos como el SPC (sistema pictográfico de comunicación, desarrollado

por Mayer-fohnson en 1981). A partir de ese sistema se han editados
cuentos infantiles accesibles: las editoriales españolas Bruno, Edebé y
GEU son una referencia en este sentido.

Es clave mantener siempre vivos en el alumnado con DI y TEA, así
como en cualquier otro tipo de alumno, la motivación y el interés ha-
cia la lectura; y esto no siempre es fácil. Como anoran Vived y Molina,
<El esfuerzo realizado durante muchos años en sus vidas, con el fin
de adquirir las habilidades necesarias para poder leer, contrasta con
la deficiente oferta que tienen adolescentes, jóvenes y adultos con dis-
capacidad para desarrollar su gusto por la lectura y hacer de ella una
actividad en su tiempo libre. [...] En muchas ocasiones se recurre a

materiales infantiles que, aunque se sitúan en niveles apropiados de
comprensión, están lejos de sus intereses y sus ámbitos más relevantes
propios de su edad, generando todo ello procesos de desmotivación
hacia la lectura, (2012 7).

Resulta fundamental, entonces, la creación y la distribución de ma-
terial adaptado, según el modelo denominado Lectura fácil (en ade-
lante, LF), <que sigue las directrices Internacionales de la IFLA y de
Inclusion Europe en cuanto al lenguaje, el contenido y la forman (cf
web Asociación Lectura Fácil): la Editorial LIJ Kalandraka edita la se-
rie Makakiños en colaboración con la Asociación de Tratamiento del
Autismo BATA. Para un público joven un poco más mayor, editoriales
como CEPE, Almadraba Editorial, La Mar de Fácil, Adapta, Carambu-
co o Editorial Universidad Internacional de Andalucía han publicado
adaptaciones de grandes clásicos de la literatura al formato LF, además
de textos inéditos.

Leer para incluir disfrutando

Son cada vez más los textos de LI| cuyos protagonistas son personajes
con DI o TEA: su lectura puede contribuir a normalizar la discapacidad
intelectual y los trastornos del espectro autista en el imaginario lector,
y al mismo tiempo proporcionar ejemplos positivos, alejados de vic-
timismo y marginación. Esto sensibilizará a los niños normodotados
y ayudaú a los niños con discapacidad/trastorno a reconocerse como
protagonistas de una historia que interesa a todos. En esta breve reco-
pilación citamos algunos de ellos.

) Protagonistas TEA:
o las series <El mundo de Ana> y <El mundo de Davidn, de GEU

editorial (2012): utilizan los pictogramas SPC y tienen como pro-
tagonistas a niños con TEA y sus actividades diarias;

. serie Makakiños de Kalandraka: <Nicolás va decompras> y <Ni-
colás cocina sin fuegor, de Alicia Suárez;



) Para lectores más avanzados:
o Gallardo, M. (2007). María y yo. Bilbao:Astiberri. Un cómic so-

bre las vacaciones del autor con su hila María, TEA; fue Premio
Nacional del Cómic de Cataluña 2008 y en 2015 tuvo un sequel,

Mnría cumple )0 años.
o Haddon, M. (2005). El curioso incidente del perro a medionoche.

Barcelona: Círculo de Lectores. Mucho más que una novela de

intriga, es narrada en primera persona por su protagonista, un
niño Asperger. Ha sido ganadora de varios premios literarios.

) Protagonistas DI:
. Taboada, A. (2008). La tortug(t Marion. Madrid: Ediciones SM. Un

hermoso álbum ilustrado de Ia colección <Cuentos para sentirD,

a parl.ir de los 3 años.
¡ Ponce, A.; Gallardo, M. (20i5). Mi hermana Lola (ed. digital).

Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El cuento en primera persona de Javier, un niño de 10 años que

habla de la DI de su hermanita, favoreciendo la identificación y
la normalización de los pequeños lectores.

o Gusti (2017). No sonos angelitos. Barcelona: Océano Travesía. Ál-
bum ilustrado que pretende mostrar distintas facetas de los niños
con síndrome de Down y desmentir algunas de las creencias más
difundidas en torno a ellos.

. Lang, N.; García, R. (2012). Downtown. Madrid: Dib-buks. Un có-
mic desenfadado, divertido y realista sobre el síndrome de Down.

. Keyes, D. (1966). Flores para Algernon.Barcelona: Acervo. Un clási-
co de la LII dedicada a la DI, la historia en clave de ciencia ficción
de un joven que lucha por ser aceptado.

LIJ y alumnado con limitación fÍsica

Leer para disfrutar

También para los pequeños con discapacidad física, la etapa de lectura
regazo es fundamental para establecer un apego con el hecho litera-
rio a través del vínculo afectivo con los cuidadores. Evidentemente, en
este caso no se debe entender la definición de <lectura regazo) en su
representación literal, ya que no siempre será posible: lo que se quiere
subrayar es la necesidad de fomentar un contacto físico, un estímulo
sensorial que transmita a través de la cercanía una comunicación ex-

traverbal afectiva. Valen, para esta etapa, las recomendaciones ya men-
cionadas relativas a la importancia de las imágenes.

Por lo que concierne a la etapa de la escolarización, además de uti-
lizar materiales de soporte como atriles y libros sin encuadernar, se re-

comienda (cl Junta de Andalucía, 2008: 44-45) el uso de publicaciones
que posean estas características:

) amplia separación espacial de los caracteres y dibulos,
) utilización de macrotipos,
) aumento del contraste visual figura-fondo,
) garantía de un control del renglón más fácil (con una extensión

limitada al recorrido ocular y marcando claramente el principio y
el final de los párrafos),

) eliminación de los estímulos visuales no relevantes.

Las ediciones Lectura Fácil (LF) pueden dar resultados excelentes,
así como los textos adaptados al sistema SPC. También se recomienda
la adaptación de textos adquiriéndolos en versión macrotipo (la serie
azul de la editorial Barco de Vapo¡ por ejemplo, aumenta el tamaño
de sus libros en versión LF), o reimprimiéndolos en grandes caracteres
(fuente entre 16 y 26 puntos); se sugiere además el uso de cuentos y
materiales en formato audio, de los que se hablará más detenidamente
en el apartado dedicado a la hipovisión. El uso de soportes digitales
es particularmente recomendado, ya que permite una versatilidad de
utilización que personalizarála experiencia lectora para cada usuario.

Subrayamos la necesidad de adaptar los espacios comunes de lectu-
ra para que los niños con discapacidades físicas puedan tener acceso a

ellos con la mayor normalidad posible (cf García-Vaso, 1995: 47).

Leer para incluir disfrutando

Ejemplos de LI] útiles para la normalización y puesta en valor de la
discapacidad física son:

) Andersen, H. C. (2OO4). El ualiente soldadito de plomo. Madrid: Anaya.
El cuento clásico de Andersen nos recuerda cómo la valentía y el
amor no se miden nunca por los límites físicos.

) Taboada, A. (2008). Lola la loba. Madrid: SM. De la colección Cuen-
tos para sentir, nos cuenta la historia de la pequeña lobita Lola, cuya
discapacidad motora no le impide ser una de las crías más alegres y
queridas de todo el bosque.

) Igerabide, I. K. (2006). ¡Corre, Sebastián, corre! Alzira (Valencia):
Algar. Las dificultades de un niño con discapacidad física al com-
pararse con sus compañeros, el ambiente escolar, la aceptación de
la diversidad. Interesante el hecho de que se aborde justamente el
choque con el aprendizaje lector. A partir de los 6 años.

) Asare, M. (2001). La llamada de Sosu. Barcelona: ZendreraZariquiey.
Parte del proyecto Cuentos para crecer, este relato fue pensado para
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Iectores de primer ciclo de primaria, y cuenta la historia de un chico
africano con discapacidad motora y de su perro, que con su valentía
consiguen salvar a su pueblo. Una historia de superación que pro-
porciona un modelo extremadamente positivo.

) Murguía, V. (2003). Atiliya. Madrid: SM. Novela para adolescentes,
preadolescentes y en verdad lectores de cualquier edad, prologada,
en esta edición, nada menos que por Carlos Fuentes. En ella realis-
mo mágico y leyendas ancestrales se mezclan para crear una fasci-
nante metáfora sobre los límites físicos (la protagonista tiene cojera)

e interiores de cada uno de nosotros, y sobre su constante superación
para dar sentido a nuestra existencia.

LIJ y alumnado con discapacidad visual

Como nos recuerdan Aguirre Blanco et al. (zooa:8), baio esta misma
etiqueta se hallan tanto los alumnos que tienen ceguera total como los
que tienen restos visuales, por lo tanto, también en este caso nuestras
indicaciones tendrán que ir adaptándose. Organizaremos este aparta-
do atendiendo a dos grandes ámbitos, el de la baja visión y el de la
ceguera. El tema de la sordoceguera se tratará en el próximo apartado.

Leer para disfrutar

La falta completa o parcial de visión no es obstáculo para que el punto
de partida de la relación del futuro lector con el obieto-libro sea la que
se plantea normalmente: la creación de un vínculo con el hecho lector
a partir de una conexión afectiva con el mediador literario. Evidente-
mente, en este caso el niño no podrá disfrutar junto al adulto de las
imágenes del texto, o podrá hacerlo solo parcialmente: por eso será

importante ayudarle a asociar el hecho literario con otros sentidos, la
audición y el tacto, sobre todo. Será fundamental, más que con otros
niños, que la presencia del mediador literario se haga voz narradora,
abriendo al pequeño el mundo de la fantasía y contribuyendo así al
desarrollo del lenguaje oral (Rodríguez Fuentes, 2oo5:35 y ss.). Tam-
bién se podrán utilizar, aprovechando el contacto físico entre adulto y
menor, libros táctiles que comúnmente encontramos en cualquier bi-
blioteca infantil, para que la asociación tacto-lectura vaya preparando
un eventual aprendizaje del alfabeto Braille.

Para que niños con baja visión puedan acercarse al mundo de la
Iectura y disfrutar de él en la etapa escolar, las condiciones ambientales
proporcionadas por el entorno resultan fundamentales: la disponibili-
dad de iluminación extra (focos, flexos, etc.) y la accesibilidad de lupas
y otros instrumentos ópticos (Comes Nolla, 2003: 76 y ss.).

En los casos de baja visión, los materiales recomendados dependen
del grado de limitación del sujeto. En general, se destaca la importancia
de utilizar material adaptado como los textos con macrotipos; estos
pueden usarse en conjunto o alternándolos con audiolibros. La difu-
sión de plataformas como Storytel, LibriVox, Lit2Go o Audible, que
permiten la descarga inmediata de audiolibros en español (aunque a
menudo previo pago), así como la disponibilidad vía internet de mu-
cho material audio gratuito (podcast o mp3), ha simplificado mucho
el acceso a este formato literario, antes vinculado a la disponibilidad
física de soportes de difusión (audio casete y CD) o a la obligación de
estar afiliado a determinadas instituciones. A pesar de los avances, se
trata de un sector todavía en expansión, sobre todo por lo que concier-
ne a la LIJ. Editoriales como Escuela de Saber o Sonolibro han apostado
por este formato, incluyendo en su catálogo algunas obras de LIJ.

Acercar la literatura a jóvenes con pérdida total de la visión es un
reto todavía más apasionante. Evidentemente los audiolibros son una
opción útil, pero no son la única. Los niños ciegos tienen una posibi-
lidad más para leer los textos: se trata del uso del alfabeto Braille y de
la transposición en este formato de las obras de LI]. La Organización
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) dispone de una rica platafor-
ma digital a la que pueden acceder tanto afiliados como operadores y
mediadores. Como cualquier forma de comunicación, lo ideal es que
el niño ciego pueda familiarizarse cuanto antes con el alfabeto Braille:
para eso, en2OO4la ONCE empezó a distribuir el muñeco Braillín, que
con los seis botones de su barriga permite un acercamiento lúdico al
sistema Braille. Una vez lograda una autonomía suficiente con el siste-
ma, el pequeño lector podrá disfrutar de material en este formato. Des-
graciadamente, debido a su alto coste, no son muchas las editoriales
que publican este tipo de material. La autora catalana Griselda Tubau
(El uiatge del atc Pelut, 1986), el francés Olivier Poncer, autor también
de la versión para ciegos de la saga de Asterix (1988), y la americana
Virginia Allen fensen (¿Qué es eso7, 1985) se han dedicado específica-
mente al álbum ilustrado para niños hipovidentes (cf Miñambres Abad
et al., 1996'. 98 y ss). Existen algunas ediciones de textos de LIJ en do-
ble alfabeto, bidimensional latino y tridimensional Braille: la editorial
española Zorro Rojo, Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial de
2oll y Premio a la Mejor Editorial Europea (Feria del Libro de Bolonia
2015), publicó en 2008 EI libro negro de los colores, de Menena Cottin, ya
editado en México por Tecolote. Otras editoriales de LIJ en Braille son
la mexicana Constantine Editores (La maravillosa uida submarina,2OTT)
y la argentina Estudio Erizo (su hermoso Cenoueua,2013, mereció la
mención honorífica I Premio Latinoamericano al Diseño Editorial)
junto con la cubana Editorial lris (Relatos de la abuela Celima, 2o72):
algo casi anecdótico.



Las nuevas tecnologías ayudan a crear alternativas: por ejemplo,
como recuerda Torres Cantón, hoy en día las impresoras 3D también
ocupan una parte importante en la traducción sensorial, sobre todo
por poder convertir las ilustraciones en táctiles. Es el eiemplo de la Uni-
versidad de Colorado que ha fundado el proyecto Tactile Picture Books

creado por el profesor lbm Yeh, donde crean libros en imágenes 3D
para niños pequeños, ya que eslos no empiezan a leer libros en braille
hasta los seis años (2017:8 ).

También sigue teniendo un papel fundamental la autoproducción
de material a través de sistema de transposición a Braille e impresión,
y en esto también las nuevas tecnologías han constituido una ayuda
concreta (cf, Carpena Méndez, 2012).

A pesar de la dificultad, queremos hacer hincapié en la importan-
cia de que el joven lector hipovidente tenga la posibilidad de disponer
de material en Braille, aunque los audiolibros sean infinitamente más
baratos y difusos: escuchar nuestra propia voz interior a la hora de leer
es una experiencia, y un disfrute, fundamental, del que nadie debería
ser excluido.

Leer para incluir disfrutando

Los textos de LIJ que recogen la experiencia, real o ficcional, de prota-
gonistas hipovidentes son relativamente difundidos; recordamos sin
embargo que el disfrute compartido entre normo e hipovidentes de
textos bidimensionales y tridimensionales como los que hemos citado
en el apartado anterior es una opción altamente recomendable:

) Taboada, A. (2006). SoJíala golondrina.Boadllla del Monte (Madrid):
SM. Para los más pequeños, de la colección Cuentos para senti¡ la
historia de una golondrina ciega capaz no solo de ser feliz sino de
ayudar a los demás.

) Hudson, C. (2006). Dan y Diesel. Barcelona: RBA/Serres. Un álburn
sobre la amistad entre un niño y su perro: solo al final descubrire-
mos la condición de Dan, ciego, y Diesel, su perro guía

) Coates, I (2005). Lln Arco iris en la oscuridod. Barcelona: Juventud.
La breve historia de un encuentro y de un intercambio de sensibi-
lidades; porque la vista no es el único sentido con el que vemos los
colores de la realidad.

) Morpurgo , M. La espada dormida. Barcelona: RBA/Molino. De uno
de los más aclamados autores anglosajones de LIJ, una novela
sobre ceguera adquirida, superación y aventura. A partir de los
12 años.

> Álvarez,B. Palnbras depnn.Zaragoza'. Edelvives. Una novela sobre la
guerra civil española, sobre la amistad entre un soldado al que no

quedan más que palabras y una niña ciega hambrienta de historias.
A partir de los 14 años.

LIJ y alumnado sordo e hípoacúsico

La hipoacusia tiene varios niveles y puede ser clasificada según varios
criterios, pero la clasificación más común es la audiológica (Aguilar
Martínez et al.,2OO8:7-8). A esto hay que sumar el hecho que del co-
lectivo de personas sordas es muy diverso. En esta variedad influyen
factores relacionados tanto con el tipo de sordera (momento de apa-
rición, lugar de la lesión, grado de pérdida auditiva), con las formas
de comunicación utilizadas, con diversas características individuales
(edad, etc.) como con el contexto familiar, educativo y social (CNSE)

También en este caso la palabra clave será npersonalización>. En el
próximo apartado org,anizaremos la información enfocándonos en tres
realidades: la hipoacusia y la sordera, por un lado, y, muy brevemente,
la sordoceguera por otro.

Leer (y no solo) para disfrutar

En la etapa prelectora, la cuestión clave está en la forma de comunicar-
se que el niño hipoacúsico desarrolle con su familia y con su entorno.
En muchos casos, a menudo por desconocimiento, se tiende a impo-
ner una oralidad que, en caso de hipoacusia profunda, simplemente
no pertenece al niño. La posibilidad de los pequeños de crecer con la
Iengua de signos como L1 no se toma siquiera en consideración, y en-
frarán en contacto con esta lengua solamente en edad escolar. Se trata
de decisiones extremadamente delicadas que en ningún momento se

quiere ni se puede jtzgar; sin embargo, como nos recuerda la Confede-
ración Estatal de Personas Sordas, es un hecho que esta situación nvul-
nera gravemente los derechos más básicos de salud y desarrollo pleno
y armonioso de la población sorda [...1. La lengua de signos traerá mu-
chos beneficios al niño pues desde un primer momento, sin dilaciones,
de forma natural y sin esfuerzo intencionado, le permitirá comunicar,
comprender y participar en el mundo, e incluso aprender a hablar, por
eiemplo. No se trata de usar la lengua de signos o la lengua oral; no
se trata de usar la lengua de signos o de llevar audífonos o implante
coclear; no se trata de usar Ia lengua de signos o el subtitulado. Necesi-
tamos tener todas las posibilidades a nuestra disposición y de nuestras
familias en el caso de los menores de edad. Seremos nosotras mismas
quienes decidamoso (CNSE, 2018a: 3).

Utilizar Ia LS con niños hipoacúsicos desde sus primeros meses de

vida significa garantizarles un acceso fluido a la comunicación, ya que
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como recuerdan Aguilar Marfínez et al.,la LS es <el sistema de comuni-
cación natural de las personas con sordera, (2008: 30). Y esto no solo
facilita de manera drástica su posibilidad de interactuar con el mun-
do: siendo la LS una lengua autónoma dotada de reglas gramaticales,
léxico y sintaxis propios, esta moldeará el cerebro del signante en el
periodo crítico de adquisición del lenguaje, ubicado en los primeros
años de vida (Rodríguez Ortiz, 2OO5: 97 y ss.). Esperar a la edad escolar
para darles su Li implica perder para siempre este momento clave del
desarrollo neurológico, lo cual no significa que el niño no pueda llegar
a comunicarse, pero sí que lo hará de una manera más pobre; y será así
de porvida (Rodríguez Ortiz,2005:101). Además, el dominio de la LS

plantea la inserción del nuevo signante en el contexto identitario de la
cultura sorda, lo cual le permitirá abrirse a un proceso de negociación
con la cultura oyente no como individuo aislado sino en una condición
de fuerte autoconciencia. Por todo esto, aconsejamos encarecidamente
que cuentos y lecfuras sean propuestos al niño sordo en primer lugar a

través de la LS, planteando así las bases para el amor hacia la literatura
de manera natural y compartida.

En edad escolar se empieza a plantear el desarrollo de las habili-
dades de lectoescritura corno tales. Es importante subrayar que, al ser
la LSE una lengua reconocida como oficial por el estado español (Ley
2712OO7, de 23 de octubre), lo que se plantea para la educación de los
niños hipoacúsicos en la escuela tiene que ser una enseñanza bilingüe
(cl Abadía Beltrán, 2oo2): aprender a leer el español significa saltar a

una lengua distinta. En el caso de que el salto a la lectura alfabética
no sea inmediatamente posible, y, aunque lo sea, corno forma comple-
mentaria y eventualmente previa a la adquisición de la lectoescritura,
Ia LS proporcionará una fuente literaria consistente, en distintos for-
matos:

) Libros con sistema bimodal: además del texto en español, en ellos
aparecen dibujos con los signos de LSE correspondientes. Como
anota Comes Nolla, (no se trata de una <traducción), sino de prestar
un apoyo al niño sordo y facilitar en un primer momento su acceso
a la lecturao (2003: 103). Con su serie Carambuco Cuentos (l.SE),
Carambuco Ediciones difunde cuentos tradicionales y originales
en tríplice versión: español, LSE en dibujos y LSE en vídeo. Cabe
mencionar también los diccionarios infantiles LSE/español, que se

apoyan en ilustraciones para facilitar la traducción entre los dos
idiomas: la propia Fundación CNSE ha editado una serie de ellos
(Mis primeros signos, 2OO5; Mis primeros signos: descubre nueuos signos,

2010, etc.).
) Videolibros en LS: otras editoriales proponen los cuentos exclusi-

vamente en versión LSE vídeo, considerando las transcripciones

en dibujo como una propuesta poco natural para los nativos LSE:
la propia Fundación CNSE ha editado videolibros en LSE ranro de
cuentos tradicionales como de novelas clásicas, desde Pippi Colzas-
/a4gas hasta El Quíjote. Existen proyectos pioneros para publicar en
vídeo historias originales de cultura Sorda, obviamente en LS, sin
tener que pasar por la lengua oral: se están llevando a cabo sobre
todo en el contexto anglosajón (la Callaudet University, única uni-
versidad para sordos de Estados tlnidos, es pionera en este sentido).

Como rcza la guía para el fomento de la lectura en familias con
niños sordos ¡Vamos a signar un cuentol, de la Fundación CNSE, <Hay
que respetar las preferencias de la niña o el niño a la hora de leer y pre-
guntarle cómo quiere hacerlo. Una vez leída una parte del texto, con el
sistema que él o ella prefiera, es aconsejable preguntarle qué es lo que
ha entendido y que nos lo exponga en lengua de signos española, sepa-
rando de forma clara ambos métodos> (Cuadrado Jiménez, 20O5:27).

Los niños sordos sí pueden leer: pero es importante tener claro que
el derecho que tienen es a ser parte, a través de la literatura, de su pro-
pia cultura. No les enseñamos a leer para atarlos a una identidad que
no les pertenece, sino para hacerlos más libres.

La situación de las personas sordociegas en relación con la adquisi-
ción temprana de las lenguas de signos apoyadas (o Protáctil) es exac-

tamente la misma: cuanto antes se pueda empezar con su uso, más
fácil será el desarrollo de la comunicación del sujeto con el entorno. En
edad escolar, el acercamiento a la lectura, que será en Braille, se hará
también a través del Protáctil, pasando a través del alfabeto dactiloló-
gico manual. En este caso, por lo que concierne a los materiales utiliza-
bles remitimos al lector al apartado dedicado a la discapacidad visual.

Leer para incluir disfrutando

Unas breves reseñas de textos con protagonistas hipoacúsicos

) Gutiérrez Llano, P. (2015). Mil orejas. Barcelona: Libros delZorro
Rojo. Un álbum maravilloso, un himno a la diversidad. Premio Bo-
Iognaragazzi 2OI5 (sección Nuevos Horizontes). A partir de los 3
años, pero con mucho que decir para cualquier edad.

) Moore-Mallinos, J. (2009). Soy sorda. Hauppaupe, Nueva York: Ba-

rron's. La historia en primera persona de una niña sorda y de su
rutina diaria. Desde los 5/6 años.

) Irurzun, P. (2013). Beetlrcuen: el músico sordo. Madrid: El Rompeca-
bezas. Un álbum ilustrado para acercarse a Ia maravillosa figura de
uno de los más grandes músicos de todos los tiempos y a su disca-
pacidad. Desde los 6 años.
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) Bell, C. (2017). Supersordtt. Madrid: Maeva. Novela gráfica irónica
y autobiográfica de una niña que se queda sorda después de una
enfermedad. Su vida en la escuela, la relación con sus amigos, y
el descubrimiento de que todos tenemos unos superpoderes: solo
tenemos que descubrirlos.

) Díaz, G. C. (2004). Óyeme con los ojos. Madrid: Anaya. Una novela
de misterio e intriga con un protagonista sordo, Horacio. Desde los
8 años.

) Moure Trenor, G. (2005). Palabras de caantelo. Madrid: Anaya. El
protagonista de la novela, un niño saharaui que vive en un campo
de refugiados, descubre que puede aprender a escribir. Su vida cam-

biará drásticamente. A partir de los 9 años.

Concluyendo..., o empezando

La literatura es un derecho básico del ser humano, independientemen-
te de su condición física, psíquica o sensorial. A través de la literatu-
ra nos encontramos y nos reconocemos como personas/ con nuestro
bagaje cultural y nuestros sueños, nuestras circunstancias y nuestras
aspiraciones. <La diversidad -escribe Francesco Tbnucci (cit. en Abril,
2018)- es un derecho, no una fatalidadr. Incluir a todos nuestros alum-
nos y alumnas en la experiencia literaria significa reconocerlos como
miembros de una comunidad inclusiva, que no anula su diferencia,
sino que la acepta y la pone en valor, para que, como conjunto, salga-

mos enriquecidos de ella.
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