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RESUMEN 

Este artículo presenta contribuciones de la literatura en lengua de señas; es una revisión 

descriptiva de antecedentes frente a estudios sobre producción literaria en lengua de señas, con 

una mirada de reconocimiento y valor a las creaciones desde la lengua misma. El objetivo 

principal fue recopilar estudios de literatura en lengua de señas. La metodología utilizada fue 

documental, que consistió en la recolección y revisión de investigaciones que permitieron 

identificar dos tendencias: literatura en Lengua de Señas y Literatura Sorda. La revisión también 

establece que en investigaciones anteriores hay un fuerte interés por las producciones literarias en 

Lengua de señas, pero todavía se sigue investigando, desde la mirada de la lengua oral 

dominante, en traducción, adaptación e interpretación de textos literarios que están escritos en la 

lengua oficial del país. Existen producciones literarias en Lengua de Señas Colombiana por 

sordoseñantes, que requieren ser reconocidas desde el campo de la literatura. 

PALABRAS CLAVE: Literatura en Lengua de Señas, Literatura Sorda, Lengua de Señas 

Colombiana, Educación 

 

ABSTRACT 

This article presents contributions from the sign language literature; It is a descriptive 

background review regarding studies on literary production in sign language, with a look of 

recognition and value to the creations from the language itself. The main objective was to collect 

literature studies in sign language. The methodology used was documentary, which consisted of 

the collection and review of research that allowed the identification of two trends: literature in 

Sign Language and Deaf Literature. The review also establishes that in previous research there is 

a strong interest in literary productions in Sign Language, but research is still ongoing, from the 

point of view of the dominant oral language, in translation, adaptation and interpretation of 

literary texts that are written in the official language of the country. There are literary productions 

in Colombian Sign Language by deaf people, which need to be recognized from the field of 

literature. 

 

KEYWORDS: Literature in Sign Language, Deaf Literatura, Colombian Sign Language, 

Education 
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INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presenta el estado 

del arte abordado en el estudio: Construcción 

estética de la subjetividad en la producción 

literaria en Lengua de Señas Colombiana, 

realizado en el marco del Doctorado en 

Ciencias de la Educación, de la Universidad 

de San Buenaventura Medellín, en línea de 

investigación en Estudios culturales y 

lenguajes contemporáneos, que muestra la 

importancia de rastrear, tanto a nivel 

nacional como internacional, qué se ha 

investigado y, por lo tanto, en términos de 

identificar las tendencias y posturas teórico 

epistemológicas en torno a producción 

literaria en Lengua de Señas Colombiana, en 

adelante LSC, para seguir avanzando a nivel 

educativo y social. 

La producción literaria en LSC en 

este estudio hace referencia a literatura 

interpretada, traducida y adaptada a LSC y 

también inventada y creada sin mediación, ni 

comparación con la lengua oral. En la 

búsqueda de antecedentes se encontraron dos 

tendencias, una denominada literatura en 

Lengua de Señas y la otra, Literatura Sorda; 

la primera hace alusión a investigaciones que 

estudia la Lengua de Señas (LS), con la 

mediación de la lengua oral y la segunda, se 

centra en el estudio directo desde la LS, sin 

intermediación y sin comparación con otras 

lenguas, en los asuntos específicos de 

producción literaria. Literatura Sorda (1) “es 

la producción de textos literarios en señas, 

que traduce la experiencia visual”. 

 Los estudios hallados, 

principalmente en Brasil, muestran el avance 

en producción literaria en LS, que sirve de 

base para el conocimiento, la comprensión y 

orientación en los procesos de producción 

literaria en otros países como Colombia, que 

viene haciéndose estas preguntas y 

explorando frente al tema en cuestión. Tanto 

en el ámbito nacional como internacional se 

ha hecho un trabajo importante de 

traducción, interpretación y adaptación de 

textos literarios existentes en el idioma 

oficial de cada país y aunque es importante 

que se siga haciendo, la producción de 

literatura en LS, es un tema que reivindica y 

afianza el status de la lengua de señas y de 

quienes la habitan. 

En este artículo se presentan las dos 

tendencias encontradas, literatura en lengua 

de señas, en la que se desprende tres 

componentes: la visualidad; características 

literarias, lingüísticas y narrativas de la 

lengua de señas e inclusión y bilingüismo. 

La segunda tendencia, nombrada literatura 

sorda, de la que se desprende cuatro 
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componentes, de acuerdo a los temas 

abordados en los estudios: identidad, 

recopilación de representaciones de sordos, 

géneros y propuesta de la escritura de la 

lengua de señas; estas categorías son 

descritas, dando a conocer lo que se ha 

investigado y que se acerca al tema de 

producción literaria en lengua de señas como 

tema de interés de la investigación. 

Literatura en Lengua de Señas y 

Literatura Sorda 

 

La intención de la revisión 

bibliográfica fue hallar investigaciones que 

abordaran el tema de producción literaria en 

lengua de señas; fue así como se encontraron 

dos tendencias: Literatura en Lengua de 

Señas y Literatura Sorda. La primera hace 

referencia a investigaciones que se hacen 

sobre la población sorda y su lengua, al ser 

realizadas en su mayoría por oyentes, 

compuesta por estudios de diversos temas, 

en Brasil denominados “Estudios Sordos” 

(2), que hace referencia a una “serie 

compuesta por libros que abordan temas 

relacionados con la educación, Lengua de 

Señas e identidades sordas, que fueron 

escritos por autores sordos y oyentes, 

comprometidos con el abordaje 

socioantopológico de la sordera”  

No hay ninguna fuente en el 

documento actual. En los que sobresalen, a 

su vez, tres categorías: la primera está 

relacionada con la visualidad o experiencia 

visual, para la adquisición de la lengua de 

señas, la segunda hace referencia a las 

características literarias, lingüísticas y 

narrativas de la Lengua de Señas; y, la 

tercera aborda la inclusión y bilingüismo en 

relación con la formación, accesibilidad, 

interpretación y lengua escrita como segunda 

lengua para los sordos.  

Los campos de realización de las 

investigaciones halladas son educación y 

lingüística primordialmente. 

La segunda tendencia, denominada 

Literatura Sorda, establece una mirada de la 

Lengua de Señas, en la medida en que los 

estudios que se ubican en ella establecen una 

vinculación estrecha con la comunidad 

sorda, pues una parte de ellas, son 

adelantados por personas oyentes con gran 

inmersión en la comunidad sorda, y otra 

parte, por Sordos, que realizan 

investigaciones desde sus vivencias, desde 

sus prácticas, experiencias y en relación con 

su lengua: “como una forma de compartir en 

diferentes espacios, tanto en entornos 

formales como informales, con un público 

diverso” (3), en la que sobresalen cuatro 



Producción literaria en lengua de señas colombiana 

 Vol 8 - No 1 - 2023 9 

categorías: identidad, recopilación de 

representaciones de sordos, géneros y 

propuesta de la escritura de la Lengua de 

Señas. 

 Con el reconocimiento de la Lengua 

de Señas como lengua propia de las personas 

denominadas sordas, en cada país, se 

empieza a realizar investigaciones que se 

encaminan a comprender y a transformar la 

realidad, esos estudios han estado enfocados 

sobre diferentes temas que ayudan a 

comprender los cambios de paradigmas. Un 

caso representativo en Latinoamérica es 

Brasil, que irrumpe en la nueva perspectiva, 

ocupando, comprendiendo y transformando 

la mirada, con el reconocimiento y apertura a 

la diferencia; en este caso, a las personas que 

habitan la lengua de señas, para que sean 

ellas mismas las que investiguen sobre sus 

prácticas, experiencias y realidades. De esta 

forma, se encuentran estudios que muestran 

el progreso en materia de profesionalización, 

autonomía e independencia de quienes 

habitan la Lengua de Señas (4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10) Los estudios hallados muestran el giro 

que se da en las investigaciones que se 

venían realizando sobre “Estudios Sordos” 

(11) (2), con una mirada externa y lo que se 

nombra como “Literatura Sorda” (4)  (6) (8)  

(12, 13, 14) que cambia las prácticas 

investigativas del afuera, para empoderarse 

desde adentro, desde el propio punto de vista 

de los protagonistas; situación que abre una 

nueva perspectiva en la comprensión y 

transformación de la Lengua de Señas. 

Las anteriores tendencias establecen 

la discusión no solo frente a la manera como 

se nombra lo que en términos literarios se 

genera o se construye con relación a la 

lengua de señas o las expresiones artísticas 

literarias de los miembros de la comunidad 

sorda o frente a lo que se investiga, teniendo 

como modelo la lengua oral, en términos de 

comparación entre ambas lenguas. También 

contraponen las formas en las que se ha 

abordado la producción literaria en Lengua 

de Señas, pues la primera tendencia 

(literatura en Lengua de Señas) observa lo 

literario desde la perspectiva de los oyentes; 

en esa medida, lo literario es valorado en 

relación con la lengua oral dominante en un 

territorio (español, portugués) y que sirve de 

base para la comunicación. La segunda 

tendencia (Literatura Sorda), al parecer, se 

aleja de los criterios de valoración y 

clasificación de lo literario que establece la 

lengua oral, estableciendo una ruptura, en la 

medida en que son investigaciones 

producidas por los miembros de la 

Comunidad Sorda o por oyentes que 

reconocen la perspectiva que la lengua de 

señas establece en términos no solo de lo 
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comunicativo, sino también de la 

representación de mundo y de manifestación 

literaria y estética de la Lengua de Señas. 

Literatura en Lengua de Señas 

Esta tendencia está conformada por 

estudios realizados, en su mayoría, por 

investigadores externos a la condición de 

sordera, que indagan sobre la Lengua de 

Señas: características, procesos de 

adquisición, accesibilidad, inclusión, 

bilingüismo, entre otros. En el primer 

componente se encuentran investigaciones 

frente a la visualidad o experiencia visual 

(15) (16) (17)  (18)que tuvieron como foco 

la visualidad como proceso de enseñanza-

aprendizaje de la población sorda, buscando 

trazar un eslabón histórico y reflexivo de 

cómo ese lenguaje visual fue abordado en 

diferentes épocas. Se destacan elementos que 

componen la visualidad de la lengua de 

señas como: las transferencias visuales, de 

tamaños y formas, espaciales, de 

localización, de movimientos y de 

incorporación que se mezclan en los 

discursos y representaciones visuales, al 

establecerse el debate de cómo se constituye 

la visualidad de los sordos que, a través de 

los signos visuales y su lenguaje visual, 

perciben y conciben el mundo de manera 

diferente y se manifiesta que la persona 

sorda, inserta en un mundo 

predominantemente auditivo, necesita 

diferentes recursos para acceder a los 

diferentes artefactos culturales disponibles 

en la sociedad, incluida la literatura. En este 

sentido, utilizar un trabajo producido en 

Libras (Lengua Brasilera de Señas) o hacerlo 

accesible a esta lengua contribuye al 

significado de las prácticas de alfabetización, 

ya sea en entornos escolares o no escolares. 

De acuerdo con el autor  (17) las niñas y los 

niños sordos expresan en menor proporción 

lengua de señas, como su primera lengua, 

debido a que las familias no conocen la LSC; 

por lo tanto, la comunicación que ellos 

necesitan para comprender el contexto de la 

vida cotidiana no se da con naturalidad, 

porque la familia no estimula la narración de 

cuentos, lo que conlleva, a su vez, a que los 

niños no tengan la experiencia de la 

narración de sucesos.  

De acuerdo a lo anterior, se reconoce 

la importancia de la Lengua de Señas para la 

comunicación de las personas sordas, en las 

que sobresale el componente visual. Lo que 

pone de manifiesto en los estudios que se 

ocupan de la experiencia visual en la Lengua 

de Señas, es la importancia, precisamente, de 

esta lengua en la comunicación cotidiana de 

los sordos y el rol que este aspecto cumple 

en la transmisión o manifestación de la 
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experiencia. En estos estudios se resalta la 

importancia de la adquisición de la lengua de 

señas desde los primeros años de 

aprendizaje. El componente visual se ha 

tenido en cuenta como objeto de estudio, 

promulgando la idea de que el carácter 

visual de los sordos puede y debe ser 

construido pedagógicamente. En 

contraposición, (15) expresan que los sordos 

organizan el mundo lingüístico y enunciativo 

en el plano visual y, desde esa perspectiva, 

se puede considerar que el carácter visual de 

los sordos no les es externo, sino constitutivo 

de su subjetividad y de la forma en que 

organizan la realidad y, por lo tanto, no es 

necesario estudiarlo, porque es innato en 

ellos, al discurrir la lengua por el canal 

visual y piensan que se banaliza el carácter 

visual al pretender construirlo 

pedagógicamente. 

Como segundo componente están los 

estudios referidos a las características 

literarias, lingüísticas y narrativas de la 

Lengua de Señas  (19, 20, 21, 22, 23). En 

relación con las características literarias de la 

LS aparecen estudios como el de   (24) 

Iconicidad y metáfora en el lenguaje chileno 

de signos (LENSE): un análisis cualitativo, 

por, cuyo objetivo se encamina a describir e 

interpretar el uso de metáforas en el LENSE 

(Lenguaje Chileno de Signos)  de los 

participantes, en que se muestra que las 

metáforas observadas en LS presentan un 

alto predominio de esquemas corporales y 

orientacionales, aunque no se identifican 

metáforas específicas de la subcultura de 

sordos, es decir, por lo menos en el contexto 

chileno; no se reconoce un cuerpo de 

metáforas utilizadas por estas personas 

dentro de su propia cultura. Los datos 

obtenidos, permiten apreciar una disociación 

entre metáforas basadas en esquemas 

corporales-experienciales y metáforas 

lingüístico-culturales. En contraste al 

mencionado estudio, también en el ámbito 

chileno aparece el trabajo (19) quien señala 

la existencia de metáforas propias de la 

cultura sorda, que son coherentes con las 

particulares experiencias de los sordos y no 

necesariamente concuerdan con el lenguaje 

oral. Lo interesante de este estudio es que 

argumenta que las conclusiones respecto de 

las capacidades cognitivas y lingüísticas de 

las personas sordas debieran desprenderse 

del análisis de la estructura de su propia 

lengua y no basarse en su manejo de la 

lengua oral. Para esto (19) se propuso 

indagar acerca de la existencia de metáforas 

en Lengua de Señas Chilena. Por lo tanto, la 

problematización de este estudio, se presenta 

en relación a las características del lenguaje 

metafórico de personas sordas chilenas y su 
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impacto en la comprensión lingüística. En la 

misma línea, el estudio (23) afirma que la 

lengua de señas cuenta con metáforas 

cognitivas que le permite a la persona sorda 

hacer mapeos desde un dominio concreto 

hacia un dominio abstracto para construir 

conceptos.   

El estudio de (25) se interesa por la 

interpretación de textos escritos, 

específicamente cuando son metáforas o 

analogías en pruebas de estado, al pasar de la 

lengua oral a señas y en los estudios 

anteriores hay más una preocupación por 

elementos propios que se van percibiendo, 

como las metáforas, asunto importante y 

necesario si se quiere abordar la producción 

literaria en lengua de señas, al igual que la 

investigación realizada por (26) que plantean 

que hay poco conocimiento frente a la 

traducción poética de Lengua de Signos 

Española (LSE) y, por ello, se ocuparon por 

interpretar para comprender y mostrar que el 

significado poético resultaba más 

transparente al verterlo en lengua de signos, 

y que la LSE posee una dimensión poética 

estrictamente lingüística.  

Otra de las investigaciones halladas 

en el campo lingüístico, presenta la 

preocupación frente a la creación de 

neologismos (20) que tiene como pretensión 

la identificación de los procesos productivos 

de formación de palabras en LSC, con la 

esperanza de que los hallazgos científicos 

arrojen luz sobre las actividades de 

planificación lingüística en curso. Este 

estudio dentro de sus hallazgos indica que la 

motivación visual y su subcategoría: la 

metáfora visual o conceptual, son los dos 

recursos preferidos por los señantes de LSC, 

lo que concuerda con lo consignado en la 

literatura acerca del grueso del léxico de las 

lenguas de señas. Existen personas que se 

dedicaron a ahondar en la investigación de la 

LSC, particularmente en el campo del 

discurso, afirmando que la LSC tiene la 

posibilidad de incorporar representaciones 

en el discurso utilizando el cuerpo: el rostro 

y rotación del torso (cuerpo dinámico) (27), 

alguna locación específica del cuerpo como 

territorio (cuerpo estático), y el cuerpo como 

punto de observación panorámica. Este 

componente muestra la preocupación por 

asuntos que tienen que ver propiamente con 

la Lengua de Señas, de estructuras propias 

como metáforas, pero también sobre las 

cuestiones que dificultan el proceso de 

ampliación de vocabulario frente al 

surgimiento de nuevas comprensiones y en 

comparación con la lengua oral. Así mismo, 

indaga y se acerca a la búsqueda e interés 

por el abordaje y la independencia de la 
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lengua de señas por la comprensión de 

elementos y características de estructuras 

gramaticales y cómo sigue presente la 

mirada oralizante. 

En las características narrativas y 

literarias de la Lengua de Señas, un conjunto 

de estudios (21, 22), (28) se encaminan a 

establecer los recursos con los que cuenta la 

Lengua de Señas en el ámbito de la 

narración y de otras manifestaciones 

literarias como, por ejemplo, la poesía. Hay 

quienes problematizan las narrativas de 

sordos acerca de sus procesos de 

escolarización (29) problematizando la 

complejidad en la transcripción de las 

lenguas señalizadas (30) también se han 

exploraron el uso de antropomorfismo al 

contar una historia o un poema en la lengua 

de señas y preguntar cómo se puede lograr 

(31). Según las autoras, el antropomorfismo 

en lengua de señas demuestra el 

extraordinario potencial de narradores y 

poetas para presentar visiones alternativas 

del mundo a través de la transferencia 

directa de la persona en entidades no 

humanas. Estos estudios se ocuparon en 

indagar algunos componentes de la narración 

en lengua de señas, pero también hay otros 

estudios que dan cuenta de narraciones sobre 

experiencias de los participantes, siendo 

importantes, al mostrar la línea narrativa 

que, de cierto modo, ilustra o informa qué se 

ha estudiado frente al tema, que se articula 

con el interés frente a la producción literaria 

en Lengua de Señas. 

El tercer componente es Inclusión y 

Bilingüismo (formación, accesibilidad, 

interpretación, lengua escrita como segunda 

lengua y escritura de la lengua de señas), en 

el que se encuentran estudios que se ocupan 

del acceso de las personas sordas a la 

escritura, entendida como una segunda 

lengua, bajo el pretexto de una pedagogía 

integradora de la lengua escrita para sordos  

(32) otros  plantean la importancia de leer 

cuentos a los niños sordos, dándoles la 

posibilidad de “ser letrados” y presentarles 

literatura de calidad  (33). También aparecen 

estudios que se interesan por el desarrollo de 

niveles metalingüísticos de pensamiento en 

torno a la Lengua de Señas Uruguaya (LSU), 

similares a los que se producen en sujetos 

letrados en relación a su lengua, cuando ésta 

está representada por un sistema de escritura 

y está endogramatizada (34), asunto que 

garantiza su impacto en las nuevas 

mentalidades emergentes en el marco de una 

comunidad minoritaria con una lengua 

ágrafa, que se va apropiando, cada vez más, 

de las funciones y estructuras de una cultura 

letrada. Los estudios de (35, 36, 37) plantean 

el estudio de técnicas y formatos de 



Producción literaria en lengua de señas colombiana 

 Vol 8 - No 1 - 2023 14 

publicaciones de literatura infantil 

multiformato para promover la inclusión en 

el desarrollo de proyectos accesibles para el 

desarrollo de las competencias literarias y 

discursivas que potencialmente favorecen la 

clase de eventos narrativos y que los 

intérpretes se familiaricen con los temas y 

puntos de la trama del texto para informar 

mejor en sus decisiones lingüísticas y para 

construir un marco paralelo en sus 

interpretaciones.  

Otra preocupación encontrada en el 

componente de inclusión, es la formación 

docente en la educación de sordos  (38, 39, 

40, 41) que plantean la importancia de la 

formación y capacitación en lengua de señas 

para los docentes oyentes y en lengua oficial 

del país, bajo su modalidad escrita, para los 

sordos, atendiendo al bilingüismo.  De otro 

lado, aparecen estudios que abordan la 

importancia de una educación bilingüe, para 

el aprendizaje de segunda lengua (idioma 

oficial escrito) (42, 43, 44, 45, 46) Una 

ruptura interesante frente a la relación 

bilingüísmo y lengua de señas (41) en el que 

se hace una revisión de publicaciones que 

tratan a Libras como segunda lengua para los 

oyentes. En esta línea los estudios señalan la 

necesidad de plasmar en forma escrita la 

lengua de señas (47, 48) para ello,  describen 

la materialidad de la literatura infantil y 

juvenil en portugués y libras en una 

perspectiva bilingüe para personas sordas en 

la actualidad, a partir de lo cual se observa 

que la inserción de la traducción está 

cargada de intenciones de construir la 

práctica de leer un nuevo registro escrito 

para niños sordos que asegura la sumisión al 

texto portugués, como la producción y 

circulación de libros de lengua de señas. 

En este componente se observan 

diferencias en varios países, mientras unos 

presentan dificultades por la formación a 

docentes para la atención (inclusión) de 

estudiantes que requieren la Lengua de 

Señas, otros, son reflexivos frente a ello y 

realizan las acciones, para una adecuada 

atención y progreso en la formación. Una de 

las mayores preocupaciones se centra en el 

tema de bilingüismo, se indaga sobre el 

idioma oficial del país en forma escrita, 

como posibilidad de acceder al conocimiento 

y que se pueda participar activamente en 

programas sociales. Las problemáticas y 

objetivos en esta tendencia giran en torno a 

asuntos que tienen que ver con la formación 

a profesores y estudiantes sordos, a la 

adquisición de la lengua de señas, del 

aprendizaje del idioma oficial del país en 

forma escrita, y de la importancia de la 

literatura para mejorar los procesos de 
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formación. La lengua de señas se asume en 

comparación con la lengua oral. 

Literatura Sorda 

El concepto de “Literatura Sorda” es 

descrita (1) “como la producción de textos 

literarios en señas, que traducen la 

experiencia visual…que posibilita otras 

representaciones de sordos y que considera 

las personas sordas como un grupo 

lingüístico y cultural diferente”. Es referida a 

las producciones narrativas en lengua de 

señas que circulan en las instituciones 

educativas, asociaciones y otros contextos 

sociales, sobre expresiones propias de la 

experiencia visual o manifestaciones de las 

producciones culturales en historias que son 

contadas en lengua de señas. La literatura 

sorda es utilizada para historias contadas en 

lengua de señas, sobre identidad y cultura 

sorda presente en la narrativa que se realiza 

en Lengua de Señas. Esta tendencia tiene 

una mirada interna, que además de pensar en 

asuntos exclusivos de la lengua de señas, son 

trabajos realizados, en su mayoría, por 

sordos que están en el terreno investigativo. 

La literatura sorda comienza a 

hacerse presente entre nosotros, 

presentándose, tal vez, como un deseo de 

reconocimiento, donde se busca „un otro 

lugar y no otra cosa‟. La literatura del 

reconocimiento es de importancia crucial 

para las minorías lingüísticas que desean 

afirmar sus tradiciones culturales nativas y 

recuperar sus historias reprimidas (12). 

El término de literatura sorda recoge 

estudios que se han producido en Lengua de 

Señas, ubicándose cuatro componentes: 

identidad, recopilación de representaciones 

de sordos, géneros y propuesta de escritura 

de la Lengua de Señas. La identidad, está 

conformada por diversos estudios  (3), (6),  

(12, 13, 14), (49) entre los que se resaltan los 

trabajos de Karnopp (12), donde la literatura 

sorda está presente en la comunidad sorda y 

es socialmente relevante el registro de esas 

historias, que vincula las discusiones sobre 

cultura e identidad.  

En el estudio de (3) se tuvo el 

objetivo de analizar la experiencia de sordos 

con la Literatura Sorda, y cómo su 

trayectoria influenció su constitución como 

productor de literatura. Se destaca la manera 

de resaltar las manos en los encuentros de 

sordos en festivales, eventos e instituciones 

educativas, dando la connotación de “manos 

literarias”. Con la investigación se pretendió 

dar visibilidad y expandir el tema de 

“Literatura Sorda”, de las “experiencias de 

Sordos en manos literarias”.  Se expresa, 

también, que los estudios sobre literatura 
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para sordos siguen siendo un tema reciente 

en el entorno académico y que es difícil de 

conceptualizar con una sola definición, 

porque hay varios elementos que apoyan 

aspectos literarios como el lenguaje, la 

identidad y la cultura. Las subjetividades se 

fabrican en este círculo de prácticas sociales 

o prácticas discursivas, es decir, formas de 

representación sorda, a través de una 

bandera de "Literatura sorda", en ciudades o 

estados, porque cada región siempre cuenta 

y vuelve a contar sus narraciones en varias 

formas literarias. A la pregunta: ¿cómo se 

trabajan las producciones literarias en el plan 

de estudios de las escuelas para sordos?  Se 

encontró que a veces la literatura está 

presente en las escuelas, pero está poco 

explorada y no es lo suficientemente 

sobresaliente y ocupa un lugar de discreción, 

siendo asignada a los maestros sordos la 

responsabilidad de enseñar y hacer circular 

la producción de textos en lengua de señas.    

El tema de representaciones de 

sordos, recoge los estudios de (40), (50, 51) 

que abordan dichas representaciones, ligadas 

a la idea de superación o de compensación 

de la sordera, presentes en algunos de los 

materiales analizados  (1), (8), (52) y otros 

centrados en el uso de la lengua de señas; la 

pertenencia cultural, la cuestión de la 

identidad y la cultura sorda, presentes en los 

textos y en las imágenes (40) (50, 51). En 

ellos se indica que los contadores de 

historias buscan el camino de la auto 

representación en la lucha por el 

establecimiento de lo que reconocen como 

sus identidades, a través de la legitimidad de 

su lengua, de sus formas de narrar las 

historias, de sus formas de existencia, de sus 

formas de leer, traducir, concebir y juzgar 

los productos culturales que consumen y que 

producen. Se afirma que las producciones 

culturales de los sordos son accesibles para 

personas sordas y oyentes, con posiciones 

muy fuertes sobre educación y sordera. 

Se dice que, a pesar de tener una 

producción de literatura sorda específica 

sustancial en el mercado editorial, existe una 

tendencia a aumentar las publicaciones como 

consecuencia de la apreciación de la cultura 

y el idioma de la comunidad sorda (50). 

Como resultado, se presentan los principales 

trabajos científicos sobre literatura sorda, 

seguidos del mapeo de obras literarias 

traducidas en Libras (Lengua Brasilera de 

Señas), traducidas y adaptadas a la cultura 

sorda y realizadas por escritores sordos, de 

2005 a 2015 (51).  Este texto concluye que la 

literatura para sordos es un instrumento que 

ayuda a registrar la lucha de la comunidad 

sorda, sus experiencias, y es un recurso que 
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permite compartir sus formas de arte, sus 

escritos y cómo están en la sociedad. 

En géneros propios de la Literatura 

Sorda (7, 8), (10), (53, 54, 55, 56) se 

demuestra que las historias cinematográficas 

de las narrativas de fábulas en lengua de 

señas pueden estar relacionadas con los 

aspectos de la construcción de la 

imaginación y, a partir de ahí, proporcionar 

desarrollo cognitivo a los estudiantes. Se 

tiene en cuenta que la literatura sorda es la 

literatura que las personas sordas producen 

no registrada mediante la escritura, sino 

expresada a través de la Lengua de Señas; no 

es una traducción de la literatura brasilera, ni 

de ninguna otra literatura producida por los 

oyentes, incluso incorporando algunos 

temas, también compartidos por ellos.  

Hay un interés en la poesía y por el 

análisis de las experiencias narradas en los 

poemas (7). Otros estudios se interesan por 

la composición y la búsqueda en la creación 

de patrones rítmicos a través de la 

exploración de las características visuales 

propias de estas lenguas (55), cabe resaltar 

que los poemas producidos en lengua de 

señas, abordan temas relacionados con el 

sufrimiento experimentado en el proceso 

histórico de la comunidad sorda, sus luchas 

para constituirse como personas sordas, así 

como la defensa de la lengua de señas. En 

relación con la poesía, algunos estudios se 

interesan por la construcción de antologías 

poéticas señalizadas, la cual es comprendida 

por la reunión de poesías señalizadas en 

Lengua de Señas Brasilera y creadas por 

autores sordos. La aparición de LIBRAS y el 

acceso a estudiantes sordos ha promovido 

debates y estudios sobre esta nueva 

disciplina, buscando diferencias los textos 

adaptados y traducidos y las creaciones que 

representan a la comunidad sorda y sus 

aspectos, por ello, el propósito fue, traer 

algunas consideraciones sobre la literatura 

sorda y conceptualizar los tipos de 

producciones literarias que están vinculadas 

a las representaciones de la comunidad 

sorda, concluyendo que la literatura sorda se 

constituye a través de elementos culturales. 

Algunas con pretensiones 

pedagógicas (10), es decir, propone la 

Antología poética como herramienta 

pedagógica, para la ampliación y uso de la 

Lengua de Señas, expansión del empleo 

poético en la señalización, aprehender 

nuevas señas, nuevas formas de 

configuración manual, expresión facial, 

movimiento y orientación de manos. En este 

punto, (56) expresan que la diversidad de 

enfoques, sumada a las pocas producciones 

encontradas, enfatiza la importancia de 
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ampliar los estudios en esta área, ya que la 

poesía permite el empoderamiento de las 

personas sordas a través del uso creativo de 

la lengua de señas y también por los temas 

abordados, incluida la política, la 

prohibición, reconocimiento de lenguas de 

señas, entre otros.   

En propuesta de escritura de la 

lengua de señas, se ubican los estudios en los 

que se manifiesta que la literatura para 

sordos en el Brasil está en sus inicios, 

todavía se necesita autores, nuevos trabajos 

y aportes visuales apropiados (57, 58, 59) en 

ellos se destaca la poesía visual interpretada 

y los cuentos infantiles realizados en el 

trípode: escritura de señas, ilustración y 

lengua portuguesa. De forma particular, (58) 

expresan que por medio del registro escrito 

de la ELIS (escritura Lengua de Señas), la 

referida obra fue eternizada, una vez que, la 

escritura inmoviliza el lenguaje articulado y 

la hace entrar en la vida del gran tiempo, 

(59) manifiestan la preocupación por la falta 

de lengua de señas y cultura sorda, así como 

la falta de materiales visuales adecuados 

para los niños sordos; pensando en el 

potencial de las narraciones y la literatura 

para la afirmación de esta comunidad, se 

propuso como objetivo relatar el proceso de 

creación de un material bilingüe compuesto 

por un libro de cuentos para niños y DVD 

con narrativa en Libras y textos de 

educación para sordos bilingües con énfasis 

en el respeto por Libras como primera 

lengua y portugués como segunda lengua, en 

vista de la apreciación de la cultura y saberes 

sordos. 

Los estudios  (9), (60) Percepciones 

sobre el sordo con relación al oyente, a la luz 

de siete textos narrativos señaliterarios en el 

que los personajes de siete cuentos 

mostraban unas formas en las que los sordos 

se ven a sí mismos con relación al oyente, en 

diferentes contextos como una selva, un 

paseo, un conflicto armado, una escuela o un 

hospital. Esas formas, llamadas 

percepciones, eran variadas y parecían 

depender tanto de las experiencias vividas 

por los narradores como del contacto tenido 

con la lengua de señas y el español. Y en, De 

la narrativa seña literaria al escenario. 

Propuesta para el teatro de sordos de España 

y Colombia (60), sostiene que aun la 

sociedad tiene estereotipos y visiones 

sesgadas sobre los sordos y las lenguas de 

señas. También se expone que en la 

formación y en lo concerniente a la literatura 

en Lengua de Señas, generalmente, se ha 

trabajado en torno a la interpretación de 

cuentos o textos literarios que existen en 

español, pero poco se ha indagado la 

creación literaria en LSC (61), por ello, en su 
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investigación plantea la pregunta: ¿de qué 

manera se hacen presentes los procesos de 

invención-creación en la construcción de 

finales de cuentos en LSC? Trabajar en la 

invención-creación de finales de cuentos 

para llevar a los participantes a imaginar y a 

atreverse a contar historias, para así detectar 

elementos que permitan descubrir formas 

literarias propias de la lengua de señas y 

cómo nombrar a esos elementos. En los 

estudiantes que requieren la LSC para su 

comunicación, la invención-creación de 

finales de cuentos está estrechamente 

relacionada con los sentidos y significados 

culturales que nutren a una persona en el 

transcurso de la vida, lo que deja ver cómo la 

imaginación se alimenta a partir de múltiples 

componentes sociales, políticos, culturales y 

familiares que han determinado sus 

comprensiones, su subjetividad y sus 

pensamientos. 

METODOLOGÍA 

El procedimiento seguido en la 

búsqueda y revisión de los estudios sobre 

producción literaria en lengua de señas inicia 

con la búsqueda en bases de datos, SciELO, 

Google Scholar, Dialnet, entre otras, sobre 

producción literaria en Lengua de Señas, 

usando los descriptores: literatura en lengua 

de señas y producción literaria de la Lengua 

de Señas, teniendo presente, tesis doctorales, 

de maestrías y artículos de investigación. 

Como acercamiento al tema de interés, se 

encontraron videos de cuentos, chistes y 

poesías en Lengua de Señas y libros de 

experiencias y guías para el fomento de la 

lectura, tanto en instituciones educativas 

como con familias y en bibliotecas, en 

España y Colombia, (62,63, 64, 65).  

Al ser escasas las investigaciones que 

arrojaron las bases de datos sobre el tema de 

interés, que suele estar asociada a las 

categorías empleadas y al idioma en que se 

realiza la búsqueda, se consulta entonces con 

expertos, como se detalla a continuación. Se 

entró en contacto con el lingüista Alejandro 

Oviedo, investigador de la Lengua de Señas 

Colombiana (LSC), de la Lengua de Señas 

Venezolana (LSV) y de la Lengua de Señas 

Alemana, se indagó sobre Marta Morgado, 

autora de literatura gestual, nacida en 

Portugal, residente en Países bajos 

(Holanda); se encontraron estudios en 

Bristol (Inglaterra), de Sutton-Spence, que 

más adelante se contactaría en Brasil y se le 

escribió a la Dra. Fernanda Machado, de la 

Universidad Santa Catarina en Brasil. Con 

esta información, se pudo acceder a los 

repositorios de los centros de investigación a 

los que pertenecen estos autores y se tuvo 

acceso a fuentes bibliográficas en ellos.  
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RESULTADOS 

La búsqueda y organización de la 

información obtenida muestra una amplia 

producción de estudios frente al trabajo de 

literatura en lengua de señas, se ubicaron dos 

tendencias: literatura en lengua de señas y 

literatura sorda, que tienen que ver con las 

concepciones que se tienen sobre el sordo, la 

sordera y la lengua de señas. 

DISCUSIÓN 

Los estudios encontrados muestran 

una tendencia que se relaciona con la 

concepción que tienen los investigadores 

sobre el tema. Falta mayor claridad frente a 

la forma de nombrar la producción literaria 

en lengua de señas, en algunos países como 

Estados Unidos y Brasil se nombra como 

literatura sorda; en Países Bajos, literatura 

gestual y en Colombia hay una propuesta de 

nombrarlo como señalitura; también en 

Brasil existe este mismo nombre en 

contraposición a literatura sorda. Para este 

estudio, se nombra como literatura en 

Lengua de Señas Colombiana. 

CONCLUSIONES 

Los estudios recolectados en este 

artículo muestran el avance en materia de 

producción literaria en Lengua de Señas y la 

diferencia entre literatura sorda y literatura 

en lengua de señas; aunque en el caso de 

Colombia, no se usa el concepto de literatura 

sorda, hay una propuesta del término 

“señalitura” y se viene explorando con 

invención-creación en producciones 

literarias en LSC. Paralelo a eso, existen 

experiencias e iniciativas, que, aunque no 

son con una pretensión investigativa, ni con 

una obligación estrictamente académica, su 

objetivo está más bien en promover la 

lengua, viéndose reflejado en el campo de la 

literatura. Es así como se han hecho 

propuestas que indican el abordaje literario, 

que muestra el inicio en las producciones 

literarias, en los que se encuentran trabajos 

un poco más formales en este campo: “La 

Isla” y “Sasha en el metaverso” por Andrés 

Felipe Marulanda Pamplona, son creaciones 

literarias en LSC, que empiezan a ser parte 

del repertorio literario en Colombia, 

difundido en formato video por YouTube y 

los poemas de Maritza Montoya Casas, 

compartidos en el programa “Lunes De 

Poesía” por la Caja de Compensación 

Familiar de Antioquia, Comfama. 

Los estudios que conforman la 

categoría de Literatura Sorda se caracterizan 

por la exaltación que se le atribuye a la 

Lengua de Señas, dándole el 

reconocimiento, el estatus y la 
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independencia que posee y a las personas 

que viven la experiencia visual, para poder 

ser y hacer, sin comparaciones y sin el peso 

de otras formas que existen de comunicar. A 

nivel internacional, específicamente en 

Brasil, se ha dado un salto que quedará 

registrado en la historia, aunque estos pasos 

se están dando principalmente desde las 

áreas de educación, lingüística y traducción, 

en lo referente al tema, se espera que no 

tarde mucho tiempo la apertura que se 

requiere desde el área de la Literatura, para 

seguir profundizando frente a la 

comprensión y aceptación de las diferentes 

formas de expresión. 

Experiencias de producciones en 

Lengua de Señas Colombiana, dan cuenta 

del interés, ampliación y producción de la 

lengua en sí; experiencias como: La Marcha 

del Durmiente, en Teatro de Sordos de La 

Rueda Flotante. Investigación en Arte Sordo, 

videos de Visual Vernácula, videos de 

producciones artísticas en LSC en YouTube, 

Facebook, instagram y un sinnúmero de 

producciones caseras en los que las personas 

sacan a relucir su imaginación, invención y 

creatividad. Producciones que surgen y se 

esfuman rápidamente, porque muchas veces 

no quedan registrados para ser conocidas.  

 

Se observan dos miradas frente al 

trabajo en producción literaria en lengua de 

señas, una externa (clínica frente a la 

concepción que se tiene del Sordo y la 

sordera) y otra interna (socioantropológica), 

de reconocimiento a la lengua de señas y a la 

diferencia humana.  

En el contexto colombiano, la mirada 

externa sigue con gran dominio y aunque 

hay muchas producciones en LSC, aún no se 

detecta el valor, para el avance científico, sin 

embargo, investigaciones como esta es un 

peldaño más para seguir avanzando. 
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