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OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Los actuales marcos normativos procuran direccionar, desarrollar
y acompaar los cambios delas polticas pblicas favorables para la
inclusin educativa. Asimismo, exigen repensar algunosproblemas,
revisar dispositivos y encuadres, aportando criterios y
orientaciones.

En este sentido se ha considerado relevante iniciar una lnea de
trabajo que, tomando comobase los Ncleos de Aprendizaje
Prioritarios, favorezcan el acceso a los mismos de los alumnos
condiscapacidad.

El presente material propone articular el diseo universal y las
configuraciones de apoyo, paradar cumplimiento al derecho a la
educacin de las personas con discapacidad

Mejorar la calidad implica colocar la enseanza en el centro de
las preocupaciones y desafosde la poltica educativa, a los efectos
de garantizar el derecho de todos los nios, nias, jvenes yadultos a
acceder a los conocimientos necesarios para la participacin en la
vida de manera crtica ytransformadora. Esto supone desarrollar
polticas que tengan como preocupacin las propuestas que laescuela
ofrece, no solo en trminos de contenidos sino tambin respecto de
los procesos de transmisin,las formas de organizacin as como las
condiciones pedaggicas y materiales en que tiene lugar.Producir
mejores condiciones para el cotidiano escolar tanto para alumnos
como para docentes implicauna preocupacin por los modos en que es
posible verificar la igualdad en el acceso a los conocimientospara
todos los nios, jvenes y adultos. 1

MARCO NORMATIVO

La educacin especial es la modalidad del sistema educativo
destinada a asegurar elderecho a la educacin de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, entodos los niveles y
modalidades del sistema educativo. Se rige por el principio de
inclusineducativa y brinda atencin educativa en todas aquellas
problemticas especficas que nopuedan ser abordadas por la educacin
comn. Se debe garantizar la integracin de los/asalumnos/as con
discapacidades en todos los niveles y modalidades segn las
posibilidadesde cada persona. (LEN, art.42)

Esta definicin de modalidad supera la concepcin organizativa que
la ubicaba como subsistema,rea y/o rgimen especial. El lugar que le
otorga la LEN implica un trabajo compartido entre niveles
ymodalidades en el marco de un interjuego entre lo universal -lo
que es comn a todos- y las

configuraciones de apoyo especficas que operan para la
eliminacin de las barreras de acceso a losbienes culturales.

Entre los fines y objetivos de la poltica educativa, la ley
establece que se debe brindar a laspersonas con
discapacidades,temporales o permanentes, una propuesta pedaggica
que les permita elmximo desarrollo de sus posibilidades, la
integracin y el pleno ejercicio de sus derechos. (LEN, art.11)

La Repblica Argentina adhiri en mayo del ao 2008 a la Convencin
sobre los Derechospara las Personas con Discapacidad, lo cual
implica el compromiso de transitar hacia un sistema deeducacin
inclusivo en todos los niveles de enseanza y a lo largo de toda la
vida.

Como Estado parte, nuestro pas deben asegurar que:

1Plan de Educacin Obligatoria- 2009
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a)

las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema
general de educacin;b) accedan a una educacin primaria y secundaria
inclusiva, en igualdad de condiciones en la

comunidad en que vivan;

c)

se hagan ajustes razonables en funcin de las necesidades
individuales;d)

se preste el apoyo necesario en el marco del sistema general de
educacin para facilitar suformacin efectiva;

e)

se faciliten medidas de apoyo personalizadas en entornos que
fomenten al mximo eldesarrollo acadmico y social, de conformidad
con el objetivo de la plena inclusin.

La Convencin adhiere al modelo social de la discapacidad
sostenido por la OrganizacinMundial de la Salud (OMS) y por el
marco de las Convenciones y principios de derechos humanos.
Paraeste modelo, la discapacidad no es un atributo de la persona
sino un conjunto de condiciones queresponden a la interaccin entre
las caractersticas del individuo y el contexto social.

Desde una perspectiva de derechos es particularmente relevante
conocer la definicin de laConvencin sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, primera convencin del Siglo XXI, la

cual seala en su artculo n 1 que las personas con discapacidad
incluyen aquellas que tengandeficiencias fsicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
distintasbarreras, puedan impedir su participacin plena y efectiva
en igualdad de condiciones con las dems2.En este sentido, la
discapacidad es un resultado negativo de la interaccin entre una
condicinpersonal (la deficiencia) y el medio (debido a sus
barreras).

Las barreras son fundamentalmente culturales, se manifiestan en
aspectos legales onormativos, arquitectnicos, de acceso a bienes
culturales (por falta de apoyos como, por ejemplo,ausencia de
medios y lenguajes alternativos de comunicacin, tecnolgicos, etc.).
Los gobiernos debenrevisar las barreras existentes en todos los
rdenes con el fin de eliminarlas y prevenir obstculos eimpedimentos
para la participacin de las personas con discapacidad, apuntado al
diseo universal deproductos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida

posible sin necesidad de adaptacin, ni diseo especializado.El
diseo universal no excluir las ayudas tcnicas. Debe propiciarse la
participacin plena y en

igualdad de condiciones en educacin y en cada comunidad,
facilitar el aprendizaje del Braille, laescritura alternativa,
otros modos, medios y formatos de comunicacin aumentativos o
alternativos yhabilidades de orientacin y de movilidad, as como la
tutora y el apoyo entre pares; facilitar elaprendizaje de la lengua
de seas y la promocin de la identidad lingstica de las personas
sordas;asegurar que la educacin de las personas ciegas, sordas o
sordociegos se imparta en los lenguajes ylos modos y medios de
comunicacin ms apropiados y en entornos que permitan alcanzar su
mximodesarrollo acadmico y social.

El desafo consiste en formular las condiciones de una escuela
para todas y todos. Laspersonas tienen derecho, sin exclusiones, a
una educacin de calidad y son los sistemas educativos losque deben
ajustarse para satisfacer las necesidades de todos3.

MARCO PEDAGGICO

Durante el ao 2009 se elabor, con la participacin de todas las
jurisdicciones el documentoEducacin Especial, una modalidad del
sistema educativo. Orientaciones 1 con la finalidad desistematizar
orientaciones respecto de la modalidad y su proyeccin en el sistema
educativo nacional.En las palabras introductorias el Ministro de
Educacin expres: ( ...) La convocatoria desde el procesode reflexin
es clara; la educacin especial debe pensarse en el marco de un
contexto mayor, real yfactible en cuanto a expectativas y logros,
coordinando acciones al interior de cada nivel de enseanza

2ONU (2006) Convencin sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.3Ibd.
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y haciendo posible trayectorias educativas integrales para las
personas con discapacidad en el SistemaEducativo.

Un conjunto de imgenes simbolizan y suponen itinerarios normales
configurados a partirde una particular geometra escolar: escaleras,
peldaos y pirmides, cspides o vrtices queprevalecen en un espacio
simblico. Hay un camino prefigurado, trazado con independencia
dequienes son los caminantes, donde las rectas se ubican en un
lugar privilegiado. En contraste, losinuoso y curvo del camino se
percibe como dficit, desvo o atajo del caminante.

4

Por el contrario, el concepto trayectoria educativa integralhace
referencia a mltiples formasde atravesar la experiencia educativa.
Exige el trabajo conjunto entre los equipos de los niveles y de
lasdiferentes modalidades como recorrido de aprendizajes en
contextos institucionales. Esas travesas nosuponen un trayecto
lineal, prefigurado; cada una de ellas constituye una experiencia
educativa. Espropsito que sus actores sean partcipes y tomen
decisiones que los implican y trascienden. En esesentido, la
modalidad Educacin Especial aporta capacidades para desarrollar
configuraciones de apoyoque hagan posible el acceso al curriculum,
garantizando as, las trayectorias educativas de las personascon
discapacidad.

Los Ncleos de Aprendizaje Prioritarios constituyen un conjunto
de saberes que debenformar parte de la educacin de todos los nios y
las nias, tanto por su significacinsubjetiva y social como por su
potencialidad para construir, en un proceso de mediano plazo,una
base comn que aporte a revertir las injusticias. Sin dudas, esto
slo seala un punto departida imprescindible. Nuestro objetivo es
generar igualdad de posibilidades de acceso a losconocimientos que
contribuyan a la integracin social plena de los nios y nias y al
sostnde valores que favorecen el bien comn, la convivencia social,
el trabajo compartido y elrespeto por las diferencias.Procuramos
establecer estrategias que aporten a la unidad del Sistema
Educativo Nacionalen el marco de la diversidad jurisdiccional y que
reconozcan los variados caminos por todos

recorridos. Por ello, dado que las distintas Provincias y la
Ciudad de Buenos Aires cuentancon sus propios diseos curriculares,
el abordaje de estos Ncleos en las escuelas se realizarsegn las
formas particulares que en cada Jurisdiccin se propongan.5

Tal como se expresa en los NAP, () Desde esa perspectiva, las
acciones que se orienten altrabajo con ncleos de aprendizajes
prioritarios deben fortalecer al mismo tiempo lo particular y
loselementos definitorios de una cultura comn, abriendo una
profunda reflexin crtica desde la escuelasobre las relaciones entre
ambas dimensiones y una permanente reconceptualizacin de lo
curricular.

() Estos ncleos de aprendizajes prioritarios sern un organizador
de la enseanzaorientada a promover mltiples y ricos procesos de
construccin de conocimientos,potenciando las posibilidades de la
infancia pero atendiendo a la vez ritmos y estilos de

aprendizaje singulares a travs de la creacin de mltiples
ambientes y condiciones para queello ocurra.

El objetivo de la presente propuesta es enriquecer la caja de
herramientas que dispone eldocente en su tarea cotidiana para
potenciar la prctica pedaggica.

Un material para dar respuesta a las necesidades de los alumnos
con discapacidadestransitorias y/o permanentes, implica la bsqueda
de la igualdad de derechos, modificando lascondiciones pedaggicas
que puedan operar como barreras, generando exclusiones.

4Construccin colectiva de responsables de educacin especial
provinciales coordinada por el Lic. Daniel Lpez a partir de Los
relatos de vida. Elretorno de lo biogrfico. Buenos Aires.
Argentina. Centro Editor de Amrica Latina. BARBIERI, M; BRIONES, C;
LACARRIEU, M; LAMONIER, I;LOZADA J y SMOLELENSKY, E (1992)5NAP-
Carta a los docentes del Lic. Daniel Filmus


	
7/24/2019 Sordos y Mudos

7/89

Aportes para la alfabetizacin en Educacin Especial alumn@s
cieg@s ydisminuid@s visuales, sord@s e hipoacsic@s

6

Los alumnos con discapacidad que asisten a las escuelas
especiales, comparten en su itinerarioeducativo los saberes
validados en los diseos curriculares con los alumnos de todos los
niveles de laeducacin.

En ese sentido, este proyecto aspira a mediar entre las
especificidades del sujeto y lo comnde los saberes prioritarios. La
mediacin involucra aportes, desde las reas curriculares y desde
losdiversos modos de abordaje pedaggico especfico. Las
configuraciones de apoyo se asientan sobreesta articulacin.

DENOMINAMOS AP OY OS A LAS REDES, RELACIONES, POSICIONES,
INTERACCIONES ENTREPERSONAS, GRUPOS O INSTITUCIONES QUE SE
CONFORMAN PARA DETECTAR E IDENTIFICAR LASBARRERAS AL APRENDIZAJE Y
DESARROLLAN ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA PARTICIPACIN

ESCOLAR Y COMUNITARIA.ESTOS APOYOS PROCURAN DISEAR,
ORIENTAR,CONTRIBUIR A LA TOMADE DECISIONES EDUCATIVAS PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DEL

SISTEMA, LAS INSTITUCIONES Y LOS EQUIPOS.ACOMPAAN CON
ESTRATEGIAS PEDAGGICAS A LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
DESEMPEARSE EN EL CONTEXTO EDUCATIVO Y COMUNITARIO

CON EL MENOR GRADO DE DEPENDENCIA Y EL MAYOR GRADO DE AUTONOMA
POSIBLE.6

En este sentido, la propuesta se inscribe en lo expresado en el
Plan Nacional de EducacinObligatoria que proponepolticas de
fortalecimiento institucional:

Los desafos se orientan a brindar a las instituciones
condiciones para renovar susproyectos polticos para la igualdad y
la calidad, democratizar su gobierno y la vidainstitucional,
renovar los formatos institucionales y las condiciones pedaggicas
en que seinscribe el trabajo docente y la organizacin de los
equipos docentes y las trayectoriasescolares de los alumnos. Este
acompaamiento apuesta al desarrollo de dispositivos detrabajo
conjunto con las instituciones, espacios horizontales de cooperacin
entre las

instituciones y entre las jurisdicciones, as como ampliar el
horizonte del gobierno para laparticipacin de otros sectores,
mbitos del gobierno y organizaciones de la sociedad quepuedan
contribuir con el desarrollo institucional.

En este primer documento se ha jerarquizado la alfabetizacin
inicial, articulando la propuestade los NAP (como expresin de diseo
universal) con las configuraciones de apoyo que se requierenpara su
abordaje, considerando las particularidades propias de la
discapacidad visual, auditiva,neuromotora y mental.

6Educacin Especial, una modalidad del sistema educativo en
Argentina- Orientaciones 1
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ALFABETIZACIN INICIAL EN EDUCACIN ESPECIAL

En el siguiente texto se desarrollarn orientaciones para una
propuesta alfabetizadora en elmbito de la educacin especial,
basadas en los conceptos centrales formulados en los NAP y enlos
Cuadernos para el aula. Lengua, 1, 2, 3, cuya pertinencia
reivindicamos desde la modalidad.

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LINGSTICAS

En el cuaderno para el aula de Lengua N1 se expresa que todos
los chicos aprenden aescuchar y a hablar antes de ingresar a la
escuela.

El conocimiento de la propia lengua (...) es intuitivo (no
necesitamos que alguien nos

ensee explcitamente a hablar) y se desarrolla en todas las
comunidades humanas apartir de la interaccin entre adultos, nios,
mayores y pares.

Sin embargo, cuando nos detenemos a reflexionar sobre los
intercambios comunicativos quehan tenido los alumnos que presentan
algn tipo de discapacidad, aparecen ante nuestros ojossituaciones
que merecen una atencin ms profunda. El caso de los nios y nias
sordos que crecen enmbitos lingsticos sonoros a los que no pueden
acceder es claramente un ejemplo de la complejidadque trae
aparejado el primer contacto con la lengua. No es tan evidente en
el caso de los nios ciegos,o los nios con discapacidad mental o
neuromotora quienes en muchas ocasiones son excluidos departicipar
en las conversaciones familiares, esta vez no por falta de una
lengua comn, sino porobstculos en la relacin intrafamiliar. Esto
significa que no podemos suponer que cuando comienzan1 ao/grado,
los chicos y las chicas con discapacidad han desarrollado
satisfactoriamente su lenguaje

y pueden usarlo con diferentes propsitos.

A travs del tiempo, el concepto de alfabetizacin ha ido
cambiando, nutrindose de nuevosdesarrollos tanto desde la lingstica
como de la pedagoga. Del mismo modo, la mirada sobre laspersonas
con discapacidad ha virado desde una concepcin clnica hacia una
social. Las personas condiscapacidad han pasado de ser objeto de
estudio para su normalizacin a ser partcipes de suspropios
derechos. Esta perspectiva aplicada al campo de la educacin,
resulta en una fuerte apuesta enla centralidad de la enseanza para
los nios/as con discapacidad que exige repensar desde otrosngulos
su acceso a la lengua escrita.

La escuela cumple una funcin predominante para estas poblaciones
infantiles, ya que ser eldocente, dentro del mbito de una escuela
accesible, quien favorezca en muchas ocasiones eldesarrollo del
lenguaje. Para muchos chicos, la escuela representa el principal,
si no el nico, agentealfabetizador. Por eso, se insiste en la
asuncin consciente del rol alfabetizador por parte de lainstitucin
y del maestro.

Es a partir de stas y otras situaciones donde cobra sentido la
construccin de estrategias deenseanza y de configuraciones de apoyo
que posibiliten el trabajo con el lenguaje, como condicin
deposibilidad para el acceso a la lengua escrita por parte de los
alumnos con discapacidad, en el marco dela propuesta alfabetizadora
expresada en los NAP.

EL ACCESO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
CON DISCAPACIDAD
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En nuestra cultura letrada el aprendizaje de la lectura y la
escritura es un logro importantepara la vida ya que incide en la
trayectoria escolar futura de alumnas y alumnos como as tambin ensu
desempeo como ciudadanos y ciudadanas.

Los diferentes formatos de acceso a la lengua escrita por el que
transitan todos los nios ynias - tambin aquellos con discapacidad -
estn vinculados directamente con las formas que adoptansus primeros
contactos con la lengua de su entorno, y con el desarrollo del
lenguaje en un sentido msamplio.

La escritura es lenguaje, se usa para representar ideas y
mantiene estrechas relaciones con lalengua que hablamos. Sin
embargo, la lengua que hablamos no necesariamente coincide con
aquellaque escribimos, dado que la escritura no es una copia
directa del habla, sino que para escribir se debeestar atento a las
leyes especficas de construccin de lo escrito. Por otra parte, como
creacin culturalcompleja, su aprendizaje requiere de una enseanza
especfica, coherente, sistemtica y sostenida enel tiempo.

En el caso de los nios y nias sordos, las competencias
necesarias para acceder a la lenguaescrita coinciden con aquellas
planteadas para todos y todas. No obstante, al ser el espaol su
segundalengua, los procesos lingsticos no son los mismos que los
utilizados por los nios cuya primera lenguaoral coincide con la
lengua en su forma escrita. Los nios sordos escriben en espaol
aquello queexpresan en lengua de seas argentina (LSA).

La falta de visin en el caso de los nios ciegos, posee
implicancias en el proceso deconstruccin de conceptos, ya que estn
privados de uno de los sentidos que provee informacin distal(la
visin). Este particular acceso al mundo no slo afecta la calidad y
cantidad de informacin y laconstruccin de conceptualizaciones, sino
tambin las interacciones con otros, lo que influye en elposterior
acceso a la lengua escrita en su propio cdigo -el Braille.

En el caso de los alumnos con discapacidad mental que presentan
dificultades en lasimbolizacin, se debe tener en cuenta que el
aprendizaje de la lectura y la escritura requiere deldesarrollo de
secuencias didcticas ms minuciosas y de momentos de intervencin
individualizadosque implican tiempos ms prolongados de tarea.

En el caso de los nios y nias con discapacidad neuromotora es
preciso considerar losaspectos motrices propios de la escritura y
la lectura. Existen diversos recursos tecnolgicos quepermiten que
nios con dificultades motrices logren realizar los movimientos que
se requieren para laelaboracin de un producto escrito. El
desarrollo de la motricidad fina es fundamental para el logro
deeste aprendizaje y, encontrndose la misma afectada muchas veces
en este tipo de discapacidad, sehace necesario focalizar sobre la
misma y las TICS existentes que puedan facilitar la
accesibilidad.

En las escuelas de educacin especial la enseanza de la lengua
escrita incluye, tal como se hadescripto para todas las
escuelas:

La promocin de la conciencia metalingstica (del lenguajeper se)
La promocin de la conciencia fonolgica (en el caso de los nios que
puedan hacer uso de la

audicin para comunicarse y darse cuenta de que las palabras que
decimos estn formadas pordistintos sonidos)

La comprensin del principio alfabtico de nuestra escritura

El desarrollo de la conciencia ortogrfica.


	
7/24/2019 Sordos y Mudos

10/89

Aportes para la alfabetizacin en Educacin Especial alumn@s
cieg@s ydisminuid@s visuales, sord@s e hipoacsic@s

9

El docente alfabetizador de educacin especial es un mediador
entre la cultura como un todo yel alumno, y no meramente entre ste
y el sistema alfabtico. Favorecer, en este sentido, que
susalumnos7:

Conversen en su lengua natural sobre lo que leen, que pidan
lecturas, que recuerden historias. Se entusiasmen por urdir
historias propias y crear mundos en los que se mezcla lo que
hemos

vivido, lo que hemos ledo y lo que podemos imaginar. Participen
asiduamente en conversaciones acerca de experiencias personales y
lecturas,

realizando aportes que se ajusten al contenido y al propsito de
la comunicacin en elmomento oportuno (solicitar aclaraciones,
narrar, describir, pedir, entre otros).

Atiendan y comprendan los textos ledos o expresados en voz alta
(sonora o en lengua de seas)por el docente y otros adultos
asiduamente: narraciones (textos ficcionales y
experienciaspersonales), descripciones de objetos, animales y
personas.

Produzcan narraciones de experiencias personales, ancdotas
familiares y descripciones, y

valoren textos similares producidos por los compaeros. Renarren,
con distintos propsitos, cuentos, fbulas y otros textos narrativos
literarios ledos onarrados por el docente y otros adultos.

Escuchen, comprendan y disfruten de poesas, coplas, canciones,
adivinanzas y otros gnerospoticos orales, aquellos que puedan
hacerlo a travs del sonido.

Se familiaricen, en el caso de los nios sordos, con otros gneros
poticos que derivan del juegolingstico con la lengua de seas y que
no necesariamente tienen un correlato en las lenguasorales
sonoras.

Presten atencin y comprendan consignas de tarea escolar
expresadas de manera clara ypertinente en el marco de propuestas
desarrolladas en el aula.

Los criterios de secuenciacin para el acceso a la lengua escrita
de los alumnos y alumnas condiscapacidad tendrn en cuenta sus
particularidades, para remover las barreras de distinta ndole quese
presentan en cada una de las situaciones.

Retomando las palabras de Gonzlez8, en el marco de una propuesta
alfabetizadora inclusiva es preciso

contemplar, para todos los nios y las nias, el dilogo y la
conversacin (en LSA en el caso de lossordos), la lectura de textos
-especialmente cuentos- ledos por el docente, la lectura compartida
defrases y textos acompaados de imgenes potentes - especialmente de
libros-lbum- a cargo de losnios y las nias, la consideracin de los
aspectos fnicos, (para aquellos que oyen), visuales, gestualesy
tctiles que permitan comprender el principio alfabtico o el cdigo
Braille y conformar un lxicomental de palabras/seas aprendidas, el
dictado al docente y la escritura individual segn lasposibilidad de
cada uno, con distintas herramientas y soportes (lpiz y papel o
teclado y pantalla).

Esta propuesta intenta complementar y acompaar las iniciativas
que tanto las instituciones

escolares como los equipos tcnicos de la modalidad en cada una
de las jurisdicciones vienendesarrollando.

Presentaremos en los siguientes apartados estrategias especficas
para garantizar que ladistribucin del conocimiento se relacione
cabalmente con la equidad y contribuya a superardesigualdades de
partida en los entornos sociales de los alumnos, especficamente en
el abordaje de laalfabetizacin inicial para los alumnos con
discapacidad neuromotora, discapacidad mental, alumnossordos e
hipoacsicos y alumnos ciegos y con baja visin.

La propuesta de los NAP supone un aporte en el modo de
conceptualizar la alfabetizacin, y asu vez brinda herramientas
prcticas de abordaje a esta tarea. El aporte de las configuraciones
de

7Extrado y adaptado de los NAP.8Gonzlez, Silvia (2010) "Didctica
de la lengua e integracin", en: Desafos de la escuela para una
prctica inclusiva. Nivel Inicial y 1er. ciclo, informe de
investigacin, Buenos Aires, E.N.S. N 1 en Lenguas Vivas Pte. Roque
Senz Pea,


	
7/24/2019 Sordos y Mudos

11/89

Aportes para la alfabetizacin en Educacin Especial alumn@s
cieg@s ydisminuid@s visuales, sord@s e hipoacsic@s

10

apoyo que se desarrollarn en cada apartado de este documento
ayudarn a armar una caja deherramientas que facilite a los docentes
de las escuelas de educacin especial (y a aquellos docentesde
escuela de educacin comn que trabajen con alumnos con alguna
discapacidad) el abordaje de la

alfabetizacin inicial, entendiendo a la misma no como una
adquisicin natural, sino como un procesoprofundamente social que
implica el aprendizaje del sistema y las estrategias de uso de un
productocultural: la lengua escrita.

LA EDUCACIN DE LOS NIOS Y NIAS CIEGOS.

El modelo de educacin inclusiva permite ofrecer experiencias de
atencin a la diversidad. Seencuentra atravesado por el principio de
equidad: la igualdad de oportunidades no significa dar a todoslo
mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. Implica la modificacin
de la estructura, delfuncionamiento y de las prcticas educativas.
No se puede aprender a respetar las diferencias si no seconvive con
ellas, si las diferencias de cualquier tipo se obvian o se
excluyen.

Dentro de un modelo inclusivo, la integracin escolar es una
estrategia dinmica ytransformadora tanto de la organizacin como de
la respuesta educativa. En el caso de propuestas deintegracin de
nios ciegos, las modificaciones se encuentran en gran medida
relacionadas con lasadaptaciones de acceso al curriculum y las de
contexto: apoyos, organizacin de la enseanza einteracciones en el
aula y en menor medida con los componentes relacionados con el
acceso a loscontenidos significativos.

Para llevar a cabo el proceso de integracin escolar con nios
ciegos, existen saberes comunesy saberes especficos, contenidos
comunes y contenidos particulares, recursos generales disponibles,
yrecursos adaptados o diseados. Un nio ciego recibe su educacin en
el contexto de la escuela deeducacin comn y la de educacin
especial, aprende en ambas instituciones, establece
relacionessocio-afectivas en ambos espacios, requiere la mediacin
de diferentes maestros, de educacin comn

y de educacin especial. Los acontecimientos escolares se suceden
de manera simultnea. Se producendeterminaciones recprocas, ya que
lo que sucede en una escuela impacta sobre lo que acontece en
laotra. Las acciones son complementarias, concurrentes e
interdependientes. Esta particular forma deacceder a los
aprendizajes y lograr competencias curriculares requiere un
interjuego permanente delas instituciones implicadas.

NIOS CIEGOS Y NIOS DISMINUIDOS VISUALES

Al hacer referencia a los nios con discapacidad visual se
incluyen tanto a nios ciegos comodisminuidos visuales. Se considera
a una persona con discapacidad visual a quien
manifiestalimitaciones en la agudeza visual, el campo visual o la
visin del color. Estas caractersticas determinanuna amplia gama de
sujetos con diversas condiciones visuales.

Existe un alto porcentaje de nios con discapacidad visual que
son disminuidos visuales, y queacceden al sistema de escritura
convencional, requiriendo para ello apoyos adecuados: ayudas
pticaso no pticas. Esta poblacin responde a la modalidad de
abordaje de los nios con visin normal.

En otros casos la condicin visual es insuficiente para acceder a
la escritura convencional anutilizando macrotipos, por lo que se
proponen procesos de alfabetizacin inicial utilizando el cdigo
deescritura braille.

Las definiciones de ceguera o disminucin visual cobran una mayor
relevancia al momento dedefinir las configuraciones de apoyo
necesarias para que estos grupos de nios puedan participar en
el

mbito escolar.
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Realizaremos un recorte dirigido a desarrollar orientaciones
para el acceso a la alfabetizacinde nios que utilizarn el cdigo
braille como soporte para el logro de la apropiacin de la
lenguaescrita.

LAS INSTITUCIONES Y LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL PROCESO DE
INTEGRACIN DE NIOS CIEGOS.

En el proceso de integracin escolar de nios ciegos se articulan
las acciones de lasinstituciones intervinientes: la escuela de
educacin especial, la escuela de educacin comn y lafamilia.
Sostener la coherencia de un proyecto educativo compartido requiere
de una relacindialgica. El desafo es lograr un conjunto de acciones
que ofrezcan repuestas ajustadas a las diferentesvariables. En un
continuo proceso de intercambio y negociacin.

Estas interacciones entre los actores y las instituciones debern
tener como eje lacomunicacin para crear sentidos y capacidad
creadora para buscar o disear estrategias querespondan a un sujeto
determinado. No existe una respuesta nica para todos los nios
condiscapacidad visual, ni siquiera para el mismo nio, ya que las
estrategias de abordaje se irnmodificando, reformulando segn el
propio sujeto o la situacin contextual, lo vayan sealando.

El proceso de escolaridad se va configurando con relacin a las
caractersticas el nio y sucontexto, pero tambin al nivel y ciclo en
el que transite. Se trata de trayectorias integrales, pero
nolineales. Buscando un equilibrio dinmico, que no siempre es
estable y que interpelapermanentemente sobre los caminos a
seguir.

Las decisiones conjuntas entre los actores e instituciones
intervinientes implicarnmodificaciones, reformulaciones,
replanteos, nuevas decisiones en la construccin de diseos
ydesarrollos nicos con la centralidad puesta en el sujeto que
aprende.

Para hacer posible que todos los nios de una determinada
comunidad, con y sindiscapacidad, aprendan juntos tambin debe
ponerse el nfasis en el enseante. En el caso de laspropuestas de
integracin de nios ciegos es vital el convencimiento por parte de
los docentescomunes con respecto a su protagonismo, al sentimiento
y la certeza que un nio ciego puedeaprender de situaciones
escolares planteadas por l.

El docente comn:

Brindar un modelo de relacin y de actitud hacia el nio ciego,
que ser percibido ytomado por todo el grupo.

Realizar la planificacin da las actividades, y de los recursos y
la entrega de los

mismos con anticipacin a la maestra integradora, para que puedan
ser adaptados alnio ciego y pueda de esa manera aprovechar la
situacin de aprendizaje como elresto de los nios.

Participar en la toma de decisiones y en la evaluacin.

El trayecto educativo y en la experiencia de escolaridad de un
nio ciego en el servicio comn yespecial

Como venamos expresando, cada propuesta de integracin responder
a las particularesnecesidades, circunstancias y posibilidades de
las tres instituciones intervinientes. En el particularvnculo entre
ellas (familia y escuela de educacin comn), escuela de educacin
especial, se crea un

modelo nico de integracin para cada alumno, que se modifica en
el tiempo segn cada historia devida.
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Existen tantos modelos de integracin como nios, pero
plantearemos momentospredeterminados de manera general, con el
objeto de visualizar un proceso.

El Diseo curricular comn establece reas como Lengua, Matemtica,
Ciencias Sociales yCiencias Naturales, entre otras. Las escuelas de
ciegos ofrecen reas curriculares especficas comoOrientacin y
Movilidad, Braille, Tiflotecnologa y Actividades de la vida diaria,
entre otras.

Los acuerdos interinstitucionales determinarn en qu contexto
educativo se llevarn a cabodichas reas. Esto no se produce de una
manera taxativa o absoluta. Las reas son interdependientes,se
articulan, se establece entre ellas una trama que se constituir en
una de las condiciones necesariaspara el logro de las competencias
escolares y extraescolares.

Los acontecimientos ocurren simultneamente pero podrn suceder de
diversas maneras:-Asistencia del nio a ambas instituciones,
acordando cursar reas comunes en la escuela de

educacin especial.-Asistencia del nio a ambas instituciones,
acordando cursar reas especficas en la escuela deeducacin comn.

-Asistencia a la escuela de educacin comn cursando solo las reas
comunes, y a la escuelade educacin especial a cursar solamente las
reas especficas.

Por ejemplo:-Los desplazamientos por los espacios significativos
de la escuela de educacin comnrequerirn el entrenamiento en el rea
de orientacin y movilidad. Este entrenamiento podrrealizarse en
ambos mbitos.-La enseanza del Braille en primer ao se encuentra
ntimamente ligada a las Lengua, por loque constituye un rea nica
que necesariamente se cursar en ambas escuelas. Pero tendrun
especial protagonismo la escuela de educacin especial con relacin a
la instrumentacinen el cdigo braille en el transcurso del primer
ciclo.-En el rea de matemtica el dominio de recursos y portadores
de informacin numricaespecficos, determinarn la necesidad de apoyo
de la escuela de educacin especial, al menosen el primer ciclo.-Las
tecnologas de la comunicacin y la informacin podrn cursarse en la
escuela deeducacin comn o especial.

En todos los casos depender de los acuerdos realizados, que
debern incluir pautas decalificacin, evaluacin, acreditacin y
promocin.

Cuando un nio tiene una discapacidad visual declarada en edad
temprana, necesitar laestimulacin apropiada que pueda favorecer el
desarrollo de los procesos evolutivos.

Una vez concluido su paso por la atencin temprana de desarrollo
infantil, al cumplir los tresaos (aproximadamente) podr ingresar a
la escuela de educacin especial de ciegos y disminuidosvisuales: de
la mano de sus padres, por derivacin de otra institucin, un
servicio mdico, unprofesional particular. Los caminos a seguir son
diversos. Se despliegan algunas posibilidades, una deellas es la
integracin escolar.

En el Nivel Inicial se propone una estrategia que consiste en la
concurrencia del nio a dosinstituciones: el Jardn comn y la escuela
de educacin especial.

El Jardn les proporciona un contexto particular, con un grupo
numeroso de pares con visin,que pertenecen a su comunidad, que
comparten modos de actuar, pensar, de un cdigo propio de ese

barrio en particular. Le brinda experiencias sistemticas que
estimulan y favorecen el desarrollo. Enespecial el nivel inicial
posee rutinas sistemticas y espacios fijos en los que se
desarrollan las
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diferentes actividades: momentos claramente identificables:
parque, rincones, juego, merienda. Esteencuadre otorga a un nio
ciego posibilidades de anticipacin de lo que viene, de
espaciosreconocibles y elementos familiares. Esta estabilidad y
previsibilidad brinda seguridad, generando

autonoma e iniciativa. Habilidades que en otros contextos menos
sistemticos o ms cambiantes, nopodr encontrar. El nivel inicial les
ofrece condiciones sociales, curriculares, didcticas,
ambientalespara el desarrollo de sus potencialidades.

La escuela de educacin especial les proporciona un grupo de
pares ciegos en el cual sepromueve el sentido de identificacin. Les
brinda la instrumentacin adecuada y especfica en cuanto atcnicas,
apoyos y recursos para acceder a los contenidos propios de la edad,
teniendo en cuenta eltiempo y la modalidad particular de llegar a
ellas.

La concurrencia del nio al jardn estar acompaada por un maestro
integrador que asistirde manera continua y regular el tiempo que el
nio concurra. En principio podrn ser dos veces porsemana. El resto
de los das podr asistir a la escuela de educacin especial. En una
primera instancia la

presencia del nio ser siempre acompaada por el docente
integrador de educacin especial, parapoder lograr de manera
progresiva la seguridad, independencia, incorporacin de
estrategias, tantopor parte del nio como de la docente de sala, que
permitan al nio poder permanecer sin elintegrador. En esta
instancia o se disminuye el tiempo de asistencia del integrador, o
se incrementa eltiempo de asistencia del alumno.

Una vez que el nio egresa del nivel inicial se replantea en
equipo y con las institucionesintervinientes cul ser el mbito ms
favorable para integrar al nio y que proyecto se ofrecer.Pasamos,
entonces, desde el nivel inicial al Primer Ciclo de E.P.All se dan
los aprendizajes elementalesde lectura, escritura y clculo, que son
la base de los que se adquirirn despus. Las pautasmadurativas de un
nio ciego se corresponden con las de los nios con visin, pero
existe unaparticularidad en sus tiempos, recursos, la modalidad y
las reas en las que se debe trabajar. Por ello esque si bien para
ste perodo se propone una estrategia de integracin, los
requerimientos de laalfabetizacin braille y las particularidades en
cuanto a la apropiacin de los recursos, hacen que laescuela de
educacin especial tenga un mayor peso, tanto en la regularidad de
asistencia como en laenseanza de los contenidos curriculares.
Durante este perodo se produce una importanteintervencin pedaggica,
tanto de la escuela de educacin especial, como del docente
integrador en laescuela de educacin comn. Los nios asisten a las
escuelas con un cronograma similar al planteadopara el nivel
inicial.

En el Segundo Ciclo, una vez afianzados los aspectos mencionados
se invierte la carga horariade asistencia, ampliando los perodos de
concurrencia a la escuela de educacin comn y concurriendoen mdulos
de atencin horaria a la escuela de educacin especial. En ese mbito
cursara reascurriculares especficas como tiflotecnologa, orientacin
y movilidad, actividades de la vida diaria,braille-estenografa.

Durante el Nivel Secundario, se ir disminuyendo progresivamente
la asistencia de la maestraintegradora y se modificar tambin su
rol: asesoramiento y seguimiento general, fuera del saln declases.
Los alumnos cursarn las reas del diseo nico en la escuela de
educacin comn, y podrncontinuar asistiendo a reas especficas en la
escuela de educacin especial.

Podemos concluir entonces que en el proceso de Integracin
Escolar, se realiza un profundoacompaamiento en el comienzo con una
fuerte presencia de la escuela de educacin especial y delmaestro
integrador y que posteriormente, en la medida en que se vayan
cumpliendo los objetivosplanteados basados en actitudes como:
autonoma, iniciativa, seguridad, movilidad
independiente,incorporacin de contenidos curriculares, apropiacin
de recursos especficos de la discapacidad, se iraumentando el
tiempo de permanencia del alumno en la escuela de educacin comn y
disminuyendo

el tiempo de asistencia de la maestra integradora y de
concurrencia del alumno a la escuela deeducacin especial.
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Concebimos a la Integracin como un proceso que va transformndose
con el dinamismoparticular de los individuos e instituciones que le
dan vida.

El docente de apoyo para nias y nios ciegos y disminuidos
visuales

En apartados anteriores hacamos referencia al dinamismo en los
procesos de integracin. Elmaestro integrador de nios ciegos posee
un rol, una modalidad de desempeo que no es lineal niesttica, ya
que debe acompaar a la variabilidad en el proceso mencionado.

-Conocimiento y preparacin para asesorar a maestros, directivos,
equipo, grupo de pares,padres, otro grupo de la institucin
integradora, sobre la discapacidad visual y el proceso deintegracin
escolar dentro de un modelo inclusivo.

-Representar a la escuela de educacin especial frente a otras
instituciones.

-Participar de reuniones de seguimiento del caso aportando el
criterio de la escuela deeducacin especial.

-Capacidad de resolucin de situaciones problemticas que surjan
en forma espontneadurante el proceso de integracin aportando
creatividad e iniciativa para la resolucin dedichos problemas.

-Capacidad de trabajar en equipo, de adaptacin a diferentes
ambientes y relacionesinterpersonales.

-Poseer criterio para promover articulacin con otros docentes
especiales, no integradores,(ej: O y M, braille) para llevar a cabo
un trabajo interdisciplinario que se oriente hacia laatencin
integral del alumno ciego.

-Integrar desde una concepcin ms amplia que la de integracin
escolar, realizando unaintervencin ms amplia, orientada hacia la
comunidad escolar y social.

-Conocer caractersticas de la discapacidad visual, el proceso de
aprendizaje de un alumnociego y el modo de apropiacin de los
recursos especficos de la discapacidad, y cuales sonnecesarios en
cada ao.

-Adaptar recursos adecuados a los diferentes niveles, aos y reas
curriculares.

-Ofrecer estrategias para que el nio pueda adquirir una
movilidad autnoma, conocer losespacios, adquirir hbitos de autonoma
y organizacin en los diferentes espacios escolares.

-Promover la participacin mediando entre el nio ciego y las
personas con quienes se irvinculando y las situaciones de
aprendizaje que se presenten.

-Definir y sostener su rol modificando su intervencin, segn se
trate de una integracin ennivel inicial, primaria o secundaria.

Tecnologas de la informacin y la comunicacin Tiflotecnologa
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Como siempre sucede con el conocimiento, cuando creemos tener
algunas respuestas, surgennuevas preguntas. La incorporacin de las
tecnologas de la informacin y la comunicacin nos hacenrepensar no
slo las estrategias de intervencin, sino el sentido mismo de la
alfabetizacin.

El concepto de accesibilidad universal y diseo para todos nos
remite al logro de productos,entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sinnecesidad de adaptacin, ni diseo especializado.

En el caso de las tecnologas orientadas a las personas con
discapacidad visual, este principiode accesibilidad ha ido
evolucionando positivamente. En la actualidad de dispone de
softwaredenominados lectores de pantalla. Ej: Programa lector de
pantalla: Jaws, que permite que laspersonas ciegas utilicen una
computadora convencional para escuchar e interpretar todo el
entorno deWindows, acceder a la escucha instantnea de cualquier
texto, producir material escrito con ladevolucin inmediata y
simultnea, acceder a internet, etc.

El material en braille requiere un proceso de elaboracin,
tiempo, espacio, costo y esfuerzotanto para producirlo como para
leerlo. La tecnologa informtica permite el acceso a calidad
ycantidad de informacin casi de manera inmediata.

Esta posibilidad nos hace reflexionar sobre la posicin en la que
queda el braille como sistemalectoescritor y de acceso a la
informacin. Y con relacin a los procesos de alfabetizacin de
niosciegos. Si iniciamos la alfabetizacin de nios ciegos con TICS,
vamos a ofrecer un sistema de escritura,que seguir siendo el
sistema alfabtico a travs de la mediacin de una computadora. Pero
limitamosel acceso a la lectura, ya que los textos sern ledos por
otro, en este caso el lector de pantalla.Privamos al nio ciego de
la habilidad de una competencia lectora tctil propia, personal,
ntima. Deberesignarse a "ser ledo por otro". Aunque escuchar,
comprender, interpretar, analizar, textos mediadospor un lector de
pantalla, tambin constituye una competencia lectora.

Si alfabetizamos a nios en braille en primer ciclo, y una vez
logradas las competencias, apartir de segundo propiciamos el uso de
netbooks con lectores de pantalla, esto facilitara losaprendizajes,
el acceso a la informacin instantnea sin mediadores. Entonces
tendremos quereconsiderar las competencias lectoras en braille de
los nios de segundo ciclo, que posiblementequedarn relegadas a
situaciones de uso funcional del cdigo y reconsiderar las
competenciasnecesarias para la escucha e interpretacin de textos
ledos por otros.

Seguramente estas preguntas tambin tengan lugar para la
alfabetizacin de nios con visin.Pero en el caso de los nios ciegos,
la habilitacin en la incorporacin de lectores de pantalla,eliminara
la lectura tctil, la utilizacin de esa modalidad sensorial. Dejando
la lectura de personasciegas relegada a la va de acceso
auditiva.

ESCUELAS ACCESIBLES PARA ALUMNOS CIEGOS

Accesibilidad: el entorno escolar

En un modelo inclusivo, el entorno debe ser facilitador de la
participacin de las personas condiscapacidad. En el caso de los
nios ciegos o disminuidos visuales, sus necesidades varan segn
lascaractersticas del diagnostico visual y sus consecuencias en el
funcionamiento de cada uno. Frente aesa heterogeneidad de
necesidades, deben disearse soluciones polivalentes, con el fin de
garantizarentornos comunes, que hagan posible la convivencia de
todos.La relacin con el medio es bidireccional: el contexto provee
de informacin que posibilita a los nios

dar respuestas adaptadas y adecuadas que le permitan actuar en
l. Por lo general esa informacin sepresenta visualmente, se hace
necesario recurrir a otros mecanismos o modalidades sensoriales:
tctil,
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sonora, sensaciones propioceptivas, con la finalidad de obtener
informacin del entorno y comunicarsecon el mismo para interactuar
en el.La sealizacin es una parte de la comunicacin en la que se
establecen las relaciones funcionales

entre los signos de orientacin en el espacio y los
comportamientos de los individuos. Cumple la funcinde informar,
prevenir y orientar y su importancia se acrecienta en la sociedad
actual cada vez mscompleja y dinmica, ya que influye en la
seguridad de las personas

9

Los espacios institucionales escolares deben disearse teniendo
en cuenta factores fundamentalescomo: la seguridad, la posibilidad
de desplazamientos autnomos, el acceso a la informacin delmedio.El
edificio escolar de un nio ciego, no ser el mismo que el de un nio
con visin. La visin haceposible comprender de manera simultnea el
aspecto, las relaciones espaciales, las dimensiones, lossalones
especficos segn su funcin. En el caso de los nios ciegos el
edificio se ir construyendo ycompletando en la medida en que pueda
vivenciar los espacios. Seguramente en los primeros aosestar
formado por los recorridos significativos: desde el saln de clases
al patio del recreo, al kioscoescolar, a los sanitarios, la
biblioteca, el comedor. Progresivamente durante todo el transcurso
de su

permanencia en la escuela, se ir ampliando la nocin, la
comprensin y la construccin de la totalidad.Se har referencia a
algunos aspectos del entorno fsico y los requerimientos para
garantizar laconstruccin de espacios accesibles:

Zonas de acceso y circulacin

Los recorridos pueden identificarse de diferentes maneras: a
travs de franjas sealizadoras en lasparedes, a modo de paneles
hpticos. A travs de estas franjas gua los nios podrn
desplazarsesiguiendo la lnea de las paredes.Otra forma se sealizar
itinerarios son los pasos peatonales en el suelo, paralelos a la
direccin de lamarcha. Esto permitir a los nios realizar recorridos
ms all de la lnea de la pared. Podrn atravesargrandes espacios y
mantener la lnea de direccin. Podrn percibirlos tctilmente con los
pies, omediante el tacto a distancia ofrecido por el bastn, o a
travs de sus posibilidades visuales.Tanto los paneles hpticos como
los pasos peatonales deben ser texturados, agradables al
tacto,antideslizantes, con contraste cromtico, y con buenas
condiciones de iluminacin.Otra forma de crear lneas de
desplazamiento es instalar luminarias alineadas a igual
altura.Estas adaptaciones permitirn no solo sealar zonas de
circulacin, sino tambin de acceso a reasespecficas: ubicar
escaleras, rampas, zona de ascensores, sanitarios, puertas umbrales
o ecalones, etc.

Mobiliario y objetos sobresalientes adosados a la pared

Existen en los entornos escolares elementos y objetos que pueden
constituirse en barreras o enfacilitadores de la seguridad, la
orientacin, los desplazamientos, la localizacin de espacios y
la

informacin del entorno.Mobiliario: mesas, sillas, armarios: el
diseo debe ser de lnea sencilla: cantos redondeados, suaves,
sinaristas, firmes. Es fundamental la estabilidad en relacin a no
cambiarlos de lugar, deben permanecerfijos. En el caso de realizar
modificaciones es necesario anticipar o informar a los nios de los
cambiosproducidos.Objetos sobresalientes adosados a la pared:
extintores, telfonos pblicos, estufas, estanteras, debenestar
empotradas en ella o con paneles que las delimiten y que lleguen
hasta el suelo, para serdetectados con el bastn.

9Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual
Primera edicin: Madrid, 2003 Equipo de elaboracin de la gua

(Tcnicos de Rehabilitacin de la ONCE): Rosa Mara Blanco Sanz,
Laura Blanco Zrate, Soledad Luengo Jusdado, Gerardo PastorMartnez,
Manuel Rivero Con, Rosario Rodrguez de Luengo y Mara Jess Vicente
Mosquete. Pag 203


	
7/24/2019 Sordos y Mudos

18/89

Aportes para la alfabetizacin en Educacin Especial alumn@s
cieg@s ydisminuid@s visuales, sord@s e hipoacsic@s

17

Debera evitarse la utilizacin de muebles y objetos en lneas de
desplazamiento. En el caso de tenerque colocarlos en lneas de paso
deberan situarse evitando los recorridos principales del edificio
ytodos alineados en una misma pared para dejar un lado del pasillo
libre de obstculos.

Ventanas y puertas: en el caso de las ventanas el sistema de
apertura no debe invadir los espaciosinteriores. Para facilitar la
localizacin de puertas el marco y o puerta debe contrastar con el
color delentorno, con picaportes fcilmente localizables. Las mismas
debern permanecer cerradas ototalmente abiertas. No deben abrir
hacia una zona de trnsito de personas.RotulacinLa rotulacin implica
ofrecer una informacin determinada (nmeros, nombres de diferentes
reas ydependencias) a travs de la sealizacin en macrocaracteres
contrastados, pictogramas, en escrituraen sistema braille y sonora.
Se trata de seales polivalentes: tctiles y/o auditivas y/o
visuales.Esta informacin debe estar disponible a la altura
necesaria para acceder con las manos o con lacondicin visual
limitada. Leer tctilmente constituye un sistema poco efectivo para
acceder a lainformacin en espacios amplios, por lo que debe
reservarse para informaciones puntuales. Ej: sealaren la baranda de
la escalera el piso en el que se ingresa, o puertas o picaportes
con placa informativa

rotulada. Los indicadores identificativos deben ser eficaces
para esos fines. Debe incluirse solo lainformacin esencial que no
exija esfuerzos de localizacin, ni de atencin, ni de interpretacin.
Uncontexto escolar accesible facilitar la comprensin de relaciones
espaciales en los ambientes, brindarinformacin sobre la funcin y el
uso de cada ambiente. Un medio excesivamente sealizado
ysobrecargado no ofrece claves eficaces para que un nio con
discapacidad transforme las seales eninformacin que le permita
tomar decisiones para accionar en l, y por otro lado
impactanegativamente y es un factor distractor para todos los que
conviven en l.De esta manera los nios podrn planificar rutas o
recorridos, y desplazarse por ellos guiados porsoportes,
anticipadores y pistas contextuales. Logrando una autonoma
progresiva, y un protagonismoen la toma de decisiones sobre qu
hacer, a que lugares dirigirse, cundo y cmo hacerlo.Orientacin y
movilidadEl entrenamiento de los nios ciegos en el rea de
orientacin y movilidad y la sensibilizacin einformacin a pares y
docentes de cmo guiar a personas ciegas, a travs de tcnicas de gua
vidente,son tambin factores determinantes de las posibilidades de
acceso al medio fsico.La orientacin es el proceso por el cual las
personas utilizan informacin sensorial para establecer ymantener su
posicin en el medio ambiente. La movilidad es el proceso de
desplazamiento seguro,eficiente, econmico y elegante en el entorno.
La meta fundamental de la enseanza de la orientaciny movilidades
que las personas discapacitadas visuales puedan desplazarse en
cualquier medio con lamayor independencia posible.La adquisicin de
las numerosas destrezas y habilidades que involucra orientarse en
el espacio ydesplazarse con seguridad y eficiencia hacia el objeto
o destino elegido, es un proceso que se inicia enla infancia. El
mbito escolar es uno de los espacios posibles para que los nios
ciegos puedan accedera dicho entrenamiento, en contextos reales,
funcionales y significativos.

Accesibilidad: el entorno ulico

Existen situaciones cotidianas y aspectos concretos de la
dinmica escolar que requieren adaptacionespara favorecer la
intervencin docente en el proceso de enseanza y aprendizaje de los
alumnosciegos, y propiciar la iniciativa, el desenvolvimiento
autnomo y facilitar el desempeo general delalumno para acceder al
currculum.

La intervencin docente

El docente debe emplear en la medida de las posibilidades un
lenguaje descriptivo, ya que elalumno ciego no puede apoyarse en el
material visual que es utilizado para el resto de la clase.

Algunas explicaciones dadas en forma general al grupo, requerirn
de una explicacin

personalizada en el plano grfico cercano, en el caso de los
alumnos ciegos. Esto dependerde los contenidos del cuerpo
disciplinar y de la ndole de cada rea.
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En las explicaciones al grupo, el docente debe procurar situarse
cerca del alumno para facilitarel acceso por va auditiva del
desarrollo de la clase.

Proporcionar informacin utilizando diferentes canales: auditivo,
tctil, motor, gustativo,

olfativo, que permitan compensar la falta de visin

Se deber entregar el material de estudio con la suficiente
anticipacin para que el alumnopueda acceder a las grabaciones o las
copias en braille.

Con relacin a la presentacin de material de estudio: uso de
materiales auxiliares

Textos de estudio, libros escolares, lecturas, carteles, equipos
de nmeros y letras, etc escritosen braille.

Presentacin de textos escritos seleccionados con los contenidos
y/o conceptos tericos msimportantes.

Mapas, dibujos, esquemas y cuadros son de difcil interpretacin.
En las adaptaciones en

relieve -ya sea en escritura braille o con texturas- deben
omitirse los detalles y simplificarse almximo posible los datos y
el grado de complejidad.

El material que utiliza el alumno ciego debe permanecer en el
mismo lugar y perfectamenteordenado, para facilitar su
localizacin.

Con relacin a la lectura y escritura de textos y resolucin de
actividades:

Se debe tener en cuenta que el alumno ciego tarda ms en realizar
los ejercicios o actividadespor lo que deber proporcionarle ms
tiempo para la ejecucin. Hacindose necesaria ladisminucin
cuantitativa de actividades y/o ejercitaciones.

Con relacin al uso de la tecnologa:

El audiotexto es un mediador valioso tanto para estudiar, como
para realizar un registro de las

clases. El uso de grabaciones es un medio apropiado para el
estudio, ya que favorece elmanejo del tiempo que el alumno emplea
en sus tareas, y facilita el acceso inmediato a lostextos:

Utilizar grabaciones del material de estudio: libros,
fotocopias.

Grabar las clases, y luego utilizar las grabaciones como
material de estudio. Esto constituyeuna manera sencilla y rpida de
tomar apuntes.

Textos de estudio o trabajos prcticos entregados por los
docentes en cd para que el alumnopueda leerlos (escucharlos con
lector de pantalla)

Estrategias de presentacin de trabajos que faciliten la
produccin del texto por parte delalumno: escribir los trabajos
prcticos en la computadora y entregarlos en cd o impresos al

profesor, para su correccin.

Tanto en lo referente a la accesibilidad al entorno fsico como a
la apropiacin de loscontenidos escolares, se trata de soluciones
sencillas, que no requieren modificar sustancialmente nila
estructura ni la metodologa, sino ms bien incorporar apoyos y
modificar actitudes en la culturainstitucional.

SUGERENCIAS PARA DESARROLLAR CONFIGURACIONES DE APOYO DESTINADAS
A PROMOVER LAINCLUSIN DE NIOS CIEGOS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO Y
COMUNITARIO.

Atencin y seguimiento:estos aspectos implican la valoracin de
las necesidades educativas,los tiempos, espacios, roles, objetivos,
evaluacin, que constituyen aspectos que hacen a latrayectoria
formativa integral de la escolaridad de los nios con discapacidad
visual. Laparticular trayectoria educativa de estos alumnos se
realiza en ambas escuelas: comn y
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especial, en forma sucesiva o simultnea. Por lo tanto requiere
la participacin activa y lacorresponsabilidad de ambas
instituciones.

Asesoramiento y orientacin: sobre cules son las particularidades
del proceso de aprendizajede los nios con discapacidad visual.
Brindando sugerencias y estrategias efectivas. Adems deasesorar
sobre el sentido de la incorporacin de las reas curriculares
especficas: Baja Visin,Orientacin y Movilidad, Braille, Actividades
de la vida diaria, tICs.Estos aspectos tienen como objetivo
favorecer la intervencin del docente comn en elproceso de enseanza
y aprendizaje de alumnos con ceguera.

Capacitacin y formacin docente: se trata de diferentes
instancias, por un lado hacia losdocentes comunes de todos los
niveles: inicial, primaria, secundaria, donde concurren
alumnosciegos y disminuidos visuales con proyectos de integracin. Y
por otro lado se haceimprescindible la formacin en tecnologas de la
informacin y la comunicacin hacia losdocentes de educacin
especial,

Sensibilizacin: realizar acciones de informacin y sensibilizacin
en la comunidad educativasobre las particularidades del proceso de
integracin de alumnos con discapacidad visual. Estoimplica
intervenciones directas con los diferentes actores que la
conforman: nios, padres,docentes, directivos, auxiliares,
etc.Considerando que los ambientes inclusivos se planifican, las
acciones sern directas con cadauno de los actores y espacios
institucionales: talleres de gua vidente sobre cmo ayudar apersonas
ciegas, cursos de braille dirigidos a nios, participacin del
docente integrador enreuniones de padres, adaptacin e incorporacin
de elementos en la biblioteca escolar con el finde facilitar la
participacin de los nios con discapacidad visual, orientacin a
auxiliares sobreaspectos relacionados con el comedor escolar.

Trabajo con las familias: es fundamental la orientacin, y el
acompaamiento al ncleofamiliar: padres, hermanos, tanto sobre los
procesos de aprendizaje, la escritura braille, comolos
desplazamientos, el uso del bastn y sus tcnicas, las actividades de
la vida diaria en las quepuede participar el nio con discapacidad
visual.

Cooperacin y accin coordinada: implica la conformacin de redes
entre instituciones queprestan servicios a personas con
discapacidad: ya sea programas deportivos en los que sedesarrollen
deportes dirigidos a personas con discapacidad visual como torball,
como otrasdestinadas a la provisin de recursos para la
accesibilidad: instituciones proveedoras de
recursostiflotecnolgicos: recursos diseados especialmente como
equipos de geometra y dematemtica, hojas braille, relojes
parlantes, pelotas sonoras, bastones, recursos de escriturabraille,
as como otras instituciones proveedoras de material bibliogrfico:
textos en formatoaudio texto o escritos en braille, o de otros
servicios: apoyo escolar, cursos de capacitacin

laboral, etc.
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LAS COMPETENCIAS LINGSTICAS

An antes de comenzar a dominar lengua escrita en su propio cdigo
-el braille- un nio ciego

construye competencias de comprensin y produccin oral, ya que se
encuentra inmerso en unacultura verbal. Tiene capacidad de escucha
y relativa interpretacin de lo que sucede en su entorno.
Eldesarrollo de competencias comunicativas en los nios ciegos estar
determinado por el modoparticular de acceso al conocimiento del
mundo, y las consecuencias de esa modalidad sensorial en
laconstruccin de conceptos, en la ampliacin del lxico y en las
interacciones sociales.

el nio ciego puede tener dificultades para asociar palabras a
sus experiencias de tipo tctilo auditivo. Algo as como si el
lenguaje necesario para describir sus propias percepciones no
solamenteaparece pocas veces en el discurso de las personas que lo
rodean sino que no se cae en la cuenta deestas vas de
informacin10El nio ciego tambin se encuentra inmerso en una cultura
visual. La faltade visin posee implicancias en el proceso de
construccin de conceptos. El nio ciego se encuentraprivado de uno
de los sentidos que provee de informacin distal, de una forma
especfica de acceso y

seleccin de informacin. Las vas de acceso estarn dadas por los
sentidos del tacto, de maneraproximal, y el olfato y odo, como
sentidos que proveen informacin distal. Si bien las
mencionadasmodalidades sensoriales pueden proveerlo de datos del
mundo, sabemos que los sentidos no secompensan, sino que son
complementarios. Acceder sensorialmente a los datos externos del
entorno,no significa comprenderlos, integrarlos,
interpretarlos.

En el mundo no solo existen objetos y personas, (a las que un
nio podra eventualmentetener acceso directo) sino tambin sucesos,
acontecimientos, situaciones sociales, que dado el carcterproximal
del tacto, requieren de la intervencin de las otras modalidades
sensoriales. La informacinque percibimos a travs de sentido del odo
-as como a travs de la visin- es de carcter global ysimultneo.
Cuando un nio ciego percibe datos por va auditiva, tendr
dificultades para organizarsecuencias, dar sentido de causalidad,
unir acontecimientos, limitando la construccin de conceptos.

Escuchar una puerta que se cierra violentamente, la sbita
frenada de un vehculo, o personasgritando, son sucesos que llegan a
l sin la necesaria anticipacin, sin la coherencia de hechos
quetienen una causa y un efecto, sin la posibilidad de construir
una sucesin temporal, de organizar esainformacin de manera
coherente.

Los datos recibidos por esa va son de difcil interpretacin. La
simultaneidad en la percepcinde los sonidos obliga al nio ciego a
realizar esfuerzos para comprender y actuar en consecuencia.

El lenguaje se constituye en una va indispensable para la
comprensin e interpretacin de larealidad. Un nio ciego podr tener
un buen funcionamiento verbal, incorporando vocabulario en unnivel
lxico, pero requerir de mediacin para ser capaz de asociar las
palabras y expresiones con sus

experiencias auditivas y tctiles, logrando la representacin
mental y los conceptos de las mismas.

Las consecuencias del particular acceso al mundo no solo estn
relacionadas con la menorcalidad y cantidad de informacin, o la
construccin de conceptualizaciones, sino que tambin afectalas
interacciones con otros.

La visin tambin facilita los intercambios sociales. La falta de
visin trae como consecuenciala imposibilidad de percibir los
estmulos sociales: gestualidad, forma en que las personas
establecenvnculos, el dinamismo del feedback en la comunicacin
cuando se encuentra mediada por la visin.

Lo anteriormente mencionado genera en los nios ciegos
dificultades en las habilidadescomunicativas funcionales: turnos y
roles en una situacin comunicativa, monlogos, falta de

10Peraita, H. 1992. Representacin de categoras naturales en nios
ciegos. Editorial Trotta. pag 19.
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interpretacin de la perspectiva del otro. La variedad y el
alcance de las experiencias son acotadas. Seproduce entonces un
limitado inters por el mundo exterior. El nio ciego depende de la
iniciativa deotro.

La intervencin deber orientarse a ofrecer variedad de
experiencias, cantidad y calidad deinformacin, cotejar la
articulacin significativa entre el nivel lxico y el nivel
conceptual, aspectos queposibilitarn el desarrollo intelectual y
emocional.

El origen del sistema de lectura y escritura alfabtico y su
relacin con el cdigo braille.

Hace ms de 5000 aos aparecieron los primeros textos de los que
se tienen constancia. En unlargo proceso histrico se han ido
desarrollando los diferentes sistemas de lectura y escritura. Si
bienlos sistemas de lectura y escritura son diversos, sus propsitos
pueden considerarse universales.

Dentro de los sistemas de escritura fonogrficos encontramos los
sistemas silbicos yalfabticos. Entre stos ltimos encontramos a
nuestro sistema alfabtico de lectura y escritura, elespaol, junto
con el italiano e ingls, entre otros.

En el caso de la historia de los cdigos de escritura destinados
a personas ciegas, superspectiva histrica es bastante ms breve. Si
bien han existido cdigos de diversa ndole algunosdatan del siglo IV
en Egipto, otros fueron construidos durante los aos 1700 y 1800 -
finalmentealrededor de 1880 el cdigo de escritura braille se impone
y se establece como universal (teniendo lapropiedad de adaptarse a
las particularidades de los diferentes sistemas de escritura).

Hace solo trescientos aos que las personas ciegas pueden
producir escritura y leer. Hace msde cinco mil aos que lo hace el
resto de la humanidad. Es una considerable diferencia.

Sin embargo, se hace necesario aclarar que el sistema de lectura
y escritura es el mismo, tantopara personas que ven como para
personas ciegas y que el braille se constituye en un cdigo
detranscripcin alternativo a ese sistema.

Comprender esta diferencia es fundamental a la hora de
reflexionar sobre la modalidad de abordaje.La centralidad de la
enseanza estar dirigida a la construccin de competencias
comunicativas y de laapropiacin del sistema alfabtico, a travs del
cdigo braille como un mediador.
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ORIENTACIONES PARA LA ALFABETIZACIN INICIAL

El acceso a la lectura y la escritura

Los Ncleos de Aprendizajes Prioritarios expresan claramente los
sentidos y fundamentos dela alfabetizacin inicial en la escuela. El
sistema de lectura y escritura y el proceso de alfabetizacin esel
mismo tanto para nios ciegos como para nios con vista. Ambos
realizan un proceso similar deapropiacin al tratar de comprender el
sentido de la lectura y escritura.

Pretendemos valorar otros aspectos especficos: los nios ciegos
utilizan una va de accesodiferente: el tacto, un recurso diferente:
mquina de escritura Braille o una pizarra Braille, y un
cdigoparticular con signos: el Braille.

Se considera al Braille como un cdigo, pero no se proponen
estrategias didcticas paraensearlo como tal. Se puede definir
entonces como un cdigo de transcripcin alternativo, basado en

el sistema de lectura y escritura alfabtico. Sin la existencia
del sistema alfabtico como sistema derepresentacin del lenguaje no
hubiera sido posible la creacin del cdigo braille o cualquier
otrocdigo, como por ejemplo, el Morse.

El Braille ser considerado entonces, como un elemento de
configuracin fsica particularutilizado por los nios ciegos para
acceder al sistema alfabtico.

Como se trata bsicamente de la apropiacin del sistema de lectura
y escritura, se establece lanecesidad de integrar y la
inconveniencia de concebir en forma aislada las reas de Lengua y
Braille.

Con relacin a la metodologa, tradicionalmente la enseanza de la
lectura y la escritura brailleha estado dominada por un enfoque
perceptivo tctil, estableciendo programas secuenciados basadosen
aspectos tcnicos del cdigo, basados exclusivamente en las
caractersticas del cdigo.

Esos mtodos tradicionales de alfabetizacin dirigidos a nios
ciegos consideran al braille uncdigo, pero no establecen relaciones
entre ese cdigo y el sistema alfabtico. Es decir que organizanla
secuencia didctica en funcin de las caractersticas de las
configuraciones o smbolos.

Las particularidades anteriormente mencionadas nos hacen pensar
que este objeto deconocimiento que es la lectura y la escritura, se
hace ms complejo como objeto, cuando un nio debeapropiarse de l a
travs del braille, ya que, como cdigo, tambin tiene reglas
propias.

Es justamente all donde cobra sentido el lugar de la escuela y
la intervencin docente: enproponer estrategias de alfabetizacin
orientadas a lograr una sntesis significativa entre el sistema
delectura y escritura y el cdigo braille.

Se hace necesario entonces focalizar sobre las particularidades
de los procesos de aprendizajede los nios ciegos y sobre los
sujetos y los sentidos de nuestras intervenciones educativas con el
fin deevaluar la tensin entre las necesidades educativas y las
barreras en el aprendizaje y organizarrespuestas pedaggicas
adecuadas.

Los ncleos de aprendizajes prioritarios -NAP- en el rea de
lengua y la alfabetizacin de niosciegos.

Las propuestas pedaggicas relacionadas con la alfabetizacin
inicial para cualquier nio,tambin son pertinentes para el
desarrollo de estrategias de intervencin dirigidas a nios
ciegos.

Se plantea un acercamiento a los ejes expresados en los NAP:
comprensin y produccin oral,lectura y escritura, que permita
reconocer y comprender las modalidades de abordaje similares,
los
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puntos de encuentro, las estrategias de intervencin comunes
relacionadas con la alfabetizacin tantode nios que ven como de nios
ciegos.

Se desarrollarn adems aspectos especficos relacionados con la
intervencin docente, las

secuencias didcticas, la presentacin de recursos y los
recorridos propios que refieren a lasparticularidades de acceso de
los nios ciegos a la lengua escrita.

COMPRENSINYPRODUCCINORAL

Los saberes que se ponen en juego

La comprensin y produccin oral refieren a la capacidad que deben
adquirir los nios ciegosde participar en situaciones de
intercambio, conversacin, dilogo, escucha, y
desarrollarcompetencias comunicativas. El carcter de la comunicacin
oral en los intercambios humanos no soloes necesario, sino
imprescindible en el caso de los nios ciegos, ya que los mismos no
solo facilitan lacomprensin del mundo, sino que la hacen
posible.

Podra considerarse un proceso sencillo ya que el lenguaje para
las personas ciegas es una delas vas ms significativas de acceso al
conocimiento del mundo. Un nio ciego cuenta con el
canalauditivo-verbal para acceder a la informacin y a la
comunicacin y construye competencias decomprensin y produccin oral,
ya que se encuentra inmerso en una cultura verbal.

El mundo se encuentra plagado de sonidos, ruidos, palabras,
expresiones: en su hogar, en lacalle, en la televisin, en la
escuela, etc. Pero como mencionbamos en el apartado anterior, al
tratarsede nios ciegos, el hecho de escuchar y hablar no implica
necesariamente comprender o conocer.

La escuela constituye un espacio privilegiado que le
proporcionar al nio ciego mltiplessituaciones de intercambio oral
con pares y docentes. Es, adems, el mbito en el que se
planificanintervenciones sistemticas para otorgar sentido, dar
significado a todo aquello que sucede y cuyainterpretacin pueda
verse limitada o empobrecida por la falta de visin.

Las situaciones didcticas propuestas para desarrollar
competencias comunicativaspromueven experiencias de interaccin en
un marco de situaciones reales de comunicacin y usosrelevantes de
la lengua. Nos comunicamos con mltiples sentidos: para contar a
otros, para dar osolicitar informacin, para recibir instrucciones,
para recordar, para expresar nuestro pensamiento ynuestras
emociones, etc.

El espacio vital de un nio ciego pequeo se limita a aquel que le
ofrece su experiencia

proximal. Las mltiples actividades y experiencias provistas en
el marco de una situacin educativaharn posible ampliar y enriquecer
ese mundo.

Propuestas para la enseanza

El desarrollo de la oralidad requiere propuestas especficas de
enseanza tanto para los nioscon visin como para los nios ciegos.
Venimos haciendo referencia a la sensorialidad; a la
particularexperiencia que implica acceder, conocer y actuar en el
mundo careciendo del canal visual deinformacin. Al tratarse de nios
ciegos, se hace necesario estimular el desarrollo de
competenciascomunicativas con sentido, la incorporacin de lxico y
de conceptos fundados en experienciasconcretas, que resulten no
solo funcionales o instrumentales, sino tambin ldicas, y que
respondan a

otras modalidades sensoriales para que no queden limitadas a la
palabra y a la escucha.


	
7/24/2019 Sordos y Mudos

25/89

Aportes para la alfabetizacin en Educacin Especial alumn@s
cieg@s ydisminuid@s visuales, sord@s e hipoacsic@s

24

A continuacin se desplegarn distintas propuestas de actividades
teniendo presente loexpresado en los apartados anteriores.

Propuestas relativas a la construccin de la experiencia y el
conocimiento del mundo

-Las experiencias directas:Todos los nios participan de
experiencias directas en forma natural y espontnea. De los

acontecimientos cotidianos y las situaciones vividas reciben
informacin de los objetos del entorno, lossucesos, las secuencias
de acciones, la causalidad.

La experiencia directa de un nio ciego se encuentra empobrecida
por la carencia de uno delos canales de informacin distal, que es
la visin. El mundo del nio ciego es el mundo cercano, aquelal que
llega con sus propias manos. El resto debe ser provisto a travs de
la informacin verbal, o elacercamiento de los objetos al nio o
viceversa.

Pueden proponerse sencillas experiencias directas, relacionadas
con el mundo ms prximo:los ambientes de la casa de un nio ciego,
por ejemplo, constituyen un universo a descubrir. Losespacios
obvios aparentemente conocidos por los nios, ya que los vivencian
todos los das como esel caso de su propio hogar, o el colectivo que
utiliza para ir todos los das a la escuela- se convierten enmbitos
desconocidos cuando se les propone recorrerlos y experimentar en
situaciones sistemticasde exploracin.

Se trata de indagar y descubrir los elementos que se encuentran
en la cocina, el dormitorio oel bao de la propia casa, compararlos
con los que se encuentran en las casas de sus compaeros,explorar
esos espacios, enriquecer la informacin con objetos que se
encuentren en ellos y a los cualesse pueda acceder a travs de
experiencias reales y concretas: la funcionalidad, la estructura,
lascaractersticas, los componentes, la organizacin de los mismos,
la causa y el efecto, las consecuenciasde las acciones realizadas
en ellos.

Es interesante explorar, por ejemplo, un medio de transporte
como el colectivo, en todas susdimensiones: recorrer el espacio
interior y exterior, ingresar por una puerta y bajar por otra,
conocer ladisposicin de los asientos, tocar, relacionar y
comprender la causalidad de los sonidos: moneda -mquina, timbre
puerta, volante-bocina y registrar la secuencia de movimientos que
requieredeterminada accin.

Todo aquello que otros nios logran integrar y comprender de
manera global, simultnea einmediata, un nio ciego lo logra de
manera analtica, sucesiva y secuencial, mediado no solo por
laexperiencia concreta sino tambin por el lenguaje. La intervencin
docente posibilitar construirsentidos, dar coherencia a esas
experiencias fragmentadas, desarticuladas, parciales, que
constituyen

el mundo de un nio ciego.

El docente podr indagar en la informacin previa que el nio
maneja, adems de guiar,acompaar, verbalizar, relacionar, estimular
la exploracin tctil, provocar el descubrimiento,establecer
comparaciones, semejanzas y diferencias, con la nueva informacin.
Estas intervencionesharn posible integrar las partes aprendidas en
forma separada y encontrar coherencia en los sucesosque
aparentemente no tienen relacin.

Estas experiencias de volver a lo obvio para re-conocerlo de
manera guiada, parareconstruirlo, propician la construccin de
conceptos, acercando el nivel lxico al nivel conceptual yampliando
los esquemas que permitirn integrar nuevos conocimientos que los
nios podrn transferiry generalizar. Sern conceptos facilitadores y
anticipadores de otros, que se constituirn en bases para

futuros aprendizajes.
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Propuestas vinculadas con la narracin

Proponemos la construccin de una biblioteca tridimensional para
el aula.Biblioteca de Cajas Cuento:

El desarrollo de las competencias comunicativas no se relaciona
simplemente con aspectosfuncionales o utilitarios de la lengua
hablada, sino que el campo del conocimiento escolar se
amplaprogresivamente a otros mbitos, como el de la literatura.

Se trata de construir una biblioteca tridimensional, compuesta
por cajas que contenganelementos representativos de personajes,
objetos, situaciones o mbitos en donde se desarrolla laaccin de un
relato (cualquier tipo de recurso disponible, adaptado o diseado es
vlido: juguetes,cotilln, objetos reales, etc).

Esta estrategia permite acceder a los relatos o las narraciones
con un soporte concreto quefunciona como objeto mediador y que
promueve el desarrollo de la funcin simblica y constituye unsistema
de representacin: son imgenes tctiles que representan algo,
enriqueciendo otro sistema derepresentacin que es el lenguaje,
tanto en el nivel conceptual o semntico, como en el nivel
lxico.

El nio podr reconocer personajes, o remitirse a diferentes
ambientes: una casa, un castillo,un bosque, o a diversas
situaciones: una fiesta, un juego. Estas clave-objeto posibilitan
recordar,anticipar acontecimientos, renarrar, relacionar
personajes, desarrollar una secuencia de acciones,organizar en el
tiempo, inventar otras historias posibles.

Se trata de recursos inclusivos, interactivos y
multisensoriales. Sern inclusivos en la medidaen que pueden ser
compartidos y utilizados por cualquier nio, reconocibles,
atractivos y significativospara los nios con vista, pero que adems
respondan a las particularidades necesidades de los niosciegos.
Sern multisensoriales e interactivos en la medida en que permitan a
los nios explorar,descubrir, encontrar, abrir, cerrar, abrochar,
desatar, tocar, oler, escuchar y sentir, aspectos queresultan
atractivos ya que estimulan los sentidos a partir de los cuales un
nio ciego aprende. Adems,permitir a los nios desarrollar aspectos
relacionados con los prerrequisitos para la lectura
braille:coordinacin bi manual, independencia digital, destreza
manipulativa, sensibilidad tctil y desarrollodel gesto lector.

La posibilidad de acceder a una biblioteca tridimensional
promueve adems posibilidades deautonoma e iniciativa. An antes de
leer braille, los nios ciegos podrn dirigirse a la
misma,seleccionar un ejemplar, leerlo a travs de las imgenes
tctiles, tanto para s mismo, como para otros,de la misma manera que
un nio con vista disfruta de las imgenes dibujadas.

El docente podr presentar las cajas cuento de diversa manera,
acorde a los propsitos de suclase y a las caractersticas del
grupo:

-Presentar los elementos previamente para anticipar posibles
personajes o situaciones.-Presentarlos de manera simultnea, en el
mismo momento en que el relato se va

desarrollando.-Presentarlas al final del relato, para recordar,
renarrar, reconstruir.La caja cuento incluir el texto escrito tanto
en Braille como en escritura convencional, lo que

posibilitar a los nios aproximarse al sistema de representacin
escrito.
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LECTURA

Los saberes que se ponen en juego

Las orientaciones propuestas por los NAP con relacin a la
lectura son absolutamente viables ypertinentes para los nios
ciegos.

El sistema de escritura se origina en la produccin intencional
de marcas, que se organizan enun sistema relacionado con el sistema
de la lengua. Los nios no solo son productores de marcas, sinoque
se enfrentan a marcas que otros han producido. La interaccin con
los otros, usuarios, lectores,intrpretes, informantes, ejecutores
del hecho de leer y escribir es lo que anima y promueve en el nioel
inters en ser parte de la cultura de lo escrito.

La cultura ha construido portadores, mediadores de marcas;
portadores de textos diversos ensu estructura fsica, su nombre y
sus funciones: libros, envases, diarios, recetas, documentos,
carteles,

propagandas, etc. El hecho que este objeto se encuentre presente
de diferentes modos en su entornocotidiano, es lo que posibilita
que el nio realice esfuerzos activos por conocer.

Un proceso de comunicacin supone un cdigo compartido: la mam de
un nio ciego norealiza la lista del supermercado en braille, su
hermano mayor no lo puede ayudar a hacer la tarea, supap no lee
cuentos en braille, no tiene acceso a carteles, revistas,
invitaciones de cumpleaos enbraille, etc. Cmo interesar a un nio
ciego en ser parte de la cultura de lo escrito, si la
escrituraconvencional no tiene para l marcas significativas?

An en un contexto familiar y social en donde la cultura escrita
circule con naturalidad, y elnio pueda valorarla como un objeto
cultural y simblico, va a carecer de sus propias
marcas:configuraciones de puntos en relieve que se pueden
tocar.

Por otra parte, no solo se juegan las propias marcas en este
proceso, sino tambin lamodalidad sensorial de acceso a ellas y a la
lectura braille. El sentido hptico es un vehculo que
aportainformacin para desarrollar procesos cognitivos, entre ellos
el de acceso a la lectura. Este sentido,tambin denominado
tacto-activo requiere de un contacto fsico directo y de un proceso
deaprendizaje para que los nios reconozcan formas, texturas,
temperaturas, peso, etc., posibilitando lacreacin de imgenes
tctiles a las que los nios asignarn un valor simblico (siempre
mediadas por ellenguaje) lo que facilitar a largo plazo la
interpretacin de mapas, grficos en relieve, y otrasimgenes.

Con relacin a la lectura tctil y la modalidad hptica, es
necesario intervenir y sistematizar ladecodificacin de las
configuraciones, como un aspecto ms en el proceso de alfabetizacin,
y no como

el nico. El sistema sensorial recoge esa informacin - la
configuracin que forma cada letra - en formalenta, fragmentada y
secuencial. La percepcin analtica de una letra supone la percepcin
global de unconjunto de puntos ordenados espacialmente.

El cdigo Braille y el sentido hptico son dispositivos que se
ponen en juego en el proceso delectura Braille.

Propuestas para la enseanza

Un encuentro con los librosFrecuentacin y exploracin asidua de
variados materiales escritos, en distintos escenarios y

circuitos de lectura.
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La lectura y escritura convencional sin duda forman parte de la
vida cotidiana del nio ciego,ya que son utilizadas por su familia
en la bsqueda de informacin, en el envo de mensajes, etc. Estosnios
conviven con las funciones y con los portadores de textos, al igual
que cualquier otro nio.

Dichos portadores poseen diferentes soportes, a los que el nio
ciego percibe como objetosdiferentes: un cuaderno, un diario, una
revista, una enciclopedia, un ticket de supermercado, uncatlogo,
etc. (esto est expresado en la pgina anterior). El acceso a esos
soportes est dado pordiferentes modalidades sensoriales: huelen
diferente, suenan distinto si se sacuden o arrugan, pesan,son lisos
o suaves o se perciben tctilmente con diferentes texturas. El nio
ciego posee informacinsobre los sentidos o contenidos de dichos
portadores, pero de manera limitada, fragmentada yocasional,
bastante alejada de la anticipacin que pueda hacer del mismo
portador un nio con visin.

Al ingreso a la escuela los nios ciegos generalmente traen ese
conocimiento previo, que seenriquece con la informacin sobre el
sistema alfabtico de lectura y escritura y con las
caractersticasespecficas del br
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