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je la lectura varía de un programa muy estructurado a otro en que la lectura 

siempre es un medio para el fin y forma parte de un plan de estud io i ntegra l y 

enfocado a la comprensión ; así la lectura toma el lugar que le corresponde . Los 

estudiantes deben ver la lectura como a lgo sign ificativo para sus propias vidas .  

Esto se  puede lograr  cuando la lectura es un  medio para una experiencia más 

significativa . En este a mbiente la lectura se desarrol la de manera natura l" .  

La filosofía de Lenguaje integral parte de la aceptación efectiva de la lengua 

escrita, los productos y comprensión de los aprendices . Esta filosofía ofrece un 

ambiente que apoya y desarrol la las habi l idades y forta lezas de cada n iño, así 

como el concepto de que cada n iño aprende de manera d iferente y a ritmo 

diferente . 

Con el Lenguaje integral se reconoce que los n iños aprenden mejor por 

medio de la exploración activa en un a mbiente educativo y alfabetizado donde 

construyan sus propias experiencias y conocimiento, se arriesguen y hagan 

descubrimientos. Por lo tanto, esta fi losofía mantiene esti los de aprendizaje 

individuales al incorporar y basarse en las experiencias y sentim ientos de cada 

niño. Además mantiene las necesidades para el desarrol lo, los intereses y esti los 

de aprendizaje de cada n iño dándole mayor importancia a las experiencias 

individua les . 

Lo idea l es que las au las sean laboratorios para el Lenguaje integral, donde 

los niños estén inmersos en todas las formas de lenguaje y en donde tengan la 
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I 
I 

EXPERIENCIAS PARA COM PARTIR CON LOS PADRES 

i I Estimados padres de fami l ia : 

I 
I En la clase, hemos uti l izado ambos tipos de pintura para dedos .  

I ayudarle para que elabore un poco de ésta para e l  uso en casa . 

I 
I PINTURA PARA DEDOS 
I 1 Pintura de almidón 

I I 4 tazas de agua fría 
I 15 cucharaditas de a lm idón 

I ! colorante 
I I Mezcle el a lm idón con una pequeña cantidad de agua . 

I 

Su h ijo puede I 
I 

I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 

I 
I I 
I 

I Agregue el agua de manera gradual . 
I 

Cocine hasta que aclare y espese como un flan . I 
I 

I Agregue el colorante .  
I I I Pintura de hojuelas de jabón 
I 12 tazas de agua tibia 

I 
I 1 taza de hojuelas de jabón I Colorante 

I Bata el agua y las hojuelas hasta espesar. 

I Agregue el colorante . 

I 
I 
I 
I 

I I 
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MUESTRA DEL BOLETÍN INFORMATIVO 

NOTICIAS DE JULIO 

• ¡Ju l io ha sido un  mes muy atareado en nuestra au la! Hemos d isfrutado de un área 

! relacionada con la época l luviosa en la que hay muchos juegos y actividades . Leímos 

I muchos l ibros y canta mos canciones relacionadas con esta época , aprendimos sobre lo 
I 

que hacen a lgunos an ima les cuando empiezan las l l uvias y elaboramos un l ibro grande 

que se llama ¡Que Ilueva/ que llueva! 

En matemáticas, h icimos gráficos sobre nuestras capas y botas, sobre lo que nos 

gusta hacer cuando l l ueve y si nuestro abrigo tiene cremal lera o broches . Además 

estamos elaborando l ibros sobre números . 

I Elaboramos el l ibro grande l la mado ABe de los nombres. Colocamos nuestras 

fotografías y nombres en la pág ina que contiene la letra con la que empiezan nuestros 

nombres . 

Leímos el l ibro Sopa de pollo con arroz, de Maurice Sendak, y l uego hicimos sopa de 

pol lo y arroz . 

En ciencias, hemos aprendido sobre los cinco sentidos; nos sorprendimos cuando un 

día entramos a l  au la y ol imos las pa lomitas de maíz, l uego las escuchamos reventar, 

las observamos y las probamos. 

! La señora Vargas vino desde el zoológ ico de Val le Lindo para hablar con nosotros y 
i 
aprendi mos sobre las narices de los an ima les y lo importante que es el sentido del 

olfato para muchos de el los y elaboramos un l ibro en forma de acordeón sobre la 
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i visita de la señora Vargas para tenerlo en la bibl ioteca del aula . i 
I I I ¡Bienvenida señorita Torres! Es la nueva practicante de la Un iversidad de Valle Alto y i 
I , I 
I queremos que se quede con nosotros durantes las proximas semanas. I 
I I I Estos son algunos de nuestros l ibros preferidos relacionados con la época I 
I I 
I l luviosa: I 
I I I Buenos d/as invierno de Pascale Bourgoing i 
I I 
I Teo, hace frío de Violeta Denou I 
I I I Llueve, Teo de Violeta Denou i 
I I ! iComo llueve, Guille! de Horacio Elena I 
I i I I I Ellargo viaje del agua de Giovanna Mantegazza ¡ 
I I 
I I I El agua de Pierre - Marie I I I 
I I 

I I 
¡ I 

i I 
I I 

I 
I 
I 

I 

I 

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
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MUESTRA DE UNA NOTA INFORMATIVA 
NOTAS DEL DOCENTE 

*** 
Por favor envíenos los cupones de 

todos los productos Nestlé. 
iPodemos cambiarlos para obtener 

libros gratis! 

NECESITAMOS 

¡LLAMADO A LOS PADRES, 

LAS MADRES, LAS ABUELAS 

y LOS ABUELOS! 

Necesitamos gente para que venga y 

! - Recipientes con tapa para yogurt lea a dos o tres niños al mismo tiempo. 

- Frascos plásticos para mantequilla de maní 

- Canastas (para los recipientes de las áreas) 

- Prendas de fantasía viejas (para un juego de 

búsqueda del tesoro) 

- Moldes con tapa para hielo 

- Recipientes pequeños con tapa para 

margarina 

- Máscaras viejas, sombreros, etc. 

- Pedazos de cinta, cordeles, lentejuelas, 

abalorios, etc. 

Si tiene alguna habilidad artística y tiene 

tiempo, por favor ayúdenos a elaborar 

libros grandes en la casa. ilnfórmenos si 

puede colaborar! 
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Puede ser en un horario semanal o 

mensual. Háganoslo saber. 

Les agradecemos el envío de los artícu-

los que ofreció de la lista de materiales 

de setiembre. Si todavía no los ha 

enviado, por favor hágalo tan pronto 

como le sea posible. 

El próximo martes, elaboraremos galie 

tas de jengibre. Necesitaremos lo 

siguiente: 2 barras de margarina, 

1 taza de azúcar, 1 frasco de melaza, 

5 tazas de harina, 2 cucharaditas de 

de jengibre, 1 cucharadita de nuez 

moscada. Si desea contribuir con algún 

ingrediente o si puede ayudar a hor-

near las galletas por favor, hágamelo 

saber el miércoles. 



Debo reunirme con usted durante las 

próximas reuniones para comentar el 

aprendizaje de su hijo. Por favor, 

aproveche esta oportunidad para compartir 

las metas que usted tiene este año para 

su hijo. 

Los niños necesitan practicar las letras del 

abecedario y reconocerlas conforme las 

utilizamos en las actividades escolares 

diarias. Usted puede ayudar a su hijo a 

recitar o cantar el abecedario en la casa. 

Este ejercicio simple (con especial atención 

a la L- M- N- O-P) le ayudará a su hijo a 

relacionar el nombre de la letra con su forma. 

Además, agregue un libro del abecedario a la 

colección de libros de lectura para la noche. 

Algunos de los mejores libros del abecedario 

que están disponibles en las bibliotecas 

locales son: 

ABC de pape!, 

de Joseph Maria Bea 

Albertina anda arriba: El abecedario, 

De Nancy Tabor 
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Los niños alfabéticos, 

de Lourdes Ayala 

ABC de animales, 

de Lourdes Ayala 

AB� 

de Vicki Sempere 

RECUERDE 

Próximas actividades 

1 de setiembre - Planificación para 

Celebrar el Día del 

Niño. 

3 de setiembre - Excursión al Museo 

del Niño. 

6 de setiembre - Día abierto a la 

familia. 

9 de setiembre - Celebración del Día 

del Niño. 



REPRODUCIBLE DE CUM PLEAÑOS 

CUMPLEAÑOS FELIZ 

TE DESEAMOS A TI 

CU MPLEAÑOS 

CUMPLEAÑOS FELIZ. 

Este pastel de cumpleaños se recorta y se envía a la casa para el cum pleaños de los 

niños . Dibuje la cantidad correspondiente de velas en el pastel de cumpleaños del niño . 
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REPRODUCIBLE DEL DIENTE FLOJO 

Un diente flojo y juguetón 
Tengo un diente flojo 
Colgando de un hilito. 

Entonces jalé 
Mi diente flojo y juguetón 

Lo puse debajo de mi almohada 
y luego me fui a dormir. 

El ratoncito tomó mi diente flojo 
Mi diente flojo y juguetón 
Ahora tengo una moneda 

y un huequito en mi encía. 

Anónimo 

Este diente se recorta y se envía a la casa cuando a los n iños se les cae un d iente.  
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MEMORIA 



I 

INTRODUCCION 

El siguiente es un  análisis de la traducción en torno a temas importantes 

tales como la terminología,  la adaptación de p::lemas para niños, títulos de libros 

de cuentos, muestras de escritura de niños, nombres de lugares y festividades 

pertenecientes a un campo y una cultura específica . El análisis de estos asuntos 

surgió a lo largo del proceso de la traducción del libro Beginning in Whole 

Language: A Practical Guide, de Vicki Phillips y Kristine G .  Schlosser, el cual tiene 

cinco capítu los que detallaremos más adelante.  

La información suministrada en este texto está tomada de libros como los 

de Kenneth Goodman, uno de los pioneros de la filosofía de Lenguaje integral, así 

como de la experiencia de las autoras Vicki Phil lips y Kristin G. Schlosser .  

La filosofía de Lenguaje integral se ha desarrollado principa lmente en los 

Estados Unidos y en países de habla inglesa, por ello la mayoría de los textos que 

tratan este tema están escritos en inglés . En Latinoamérica y por ende en Costa 

Rica, esta metodología ha dado sus primeros pasos, y una de las instituciones en 

las que se aplica a profundidad es en la Escuela Nueva Laboratorio, institución en 

la que trabaja la traductora . 

La bibliografía en español sobre este tema es escasa y entre los libros que 

encontramos en este idioma están Lenguaje Integral de Kenneth Goodman (1989), 

Lenguaje Integral: una alternativa para la educación (1997) y Lenguaje Integral 

para leer, escribir y aprender ( 1997), ambos textos escritos por Adelina Arellano, 
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considerada uno de los máximos exponentes del Lenguaje integra! en el ámbito 

latinoamericano. Por esta razón, la traducción del texto Beginning. in Who!e 

Language: A Practica! Guide podría ser de mucho interés y ayuda para todas 

aquellas personas, en especial docentes, que deseen saber más y aplicar la 

filosofía de Lenguaje integra! en sus aulas .  

La información que se ofrece en este texto es muy confiable, no sólo porque 

se fundamenta en estudios y textos realizados por los precursores de esta filosofía, 

sino también porque las autoras del libro son especia listas en este campo y han 

aplicado esta metodología en sus aulas .  

Por otra parte, con el análisis del texto se procura que sirva como guía para 

los traductores y para los estudiantes de traducción que realicen trabajos en este 

campo, ya que en él se habla de diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta 

al traducir textos pertenecientes a la fi losofía de Lenguaje integral 

Uno de esos aspectos es el vocabulario propio de esta fi losofía y sus 

equivalentes o definiciones en español . Otro aspecto que se analiza es el de las 

adaptaciones o traducciones de poemas, muestras de escritura ,  nombres de 

lugares o celebraciones pertenecientes a una cultura determinada, en este caso la 

estadounidense. 

Como antecedentes, podemos encontrar información sobre la adaptación 

·como método de traducción . Por ejemplo, Gerardo Vázquez-Ayora (1977) define 

la adaptación y las circunstancias en las cuales se justifica su uso. Peter Newmark 
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bertad para experimentar con la lectura y la escritura en diferentes contextos . Un 

mgrama de Lenguaje integra/ se centra en ayudar a los n iños para que 

stablezcan relaciones entre el los y el mundo de la lectoescritura, a l  basarse en lo 

ue ya dominan y saben sobre la escritura,  la lectura, el habla, la a ud ición, la 

ramatización , la i lustración y la narración de cuentos . Los n iños participan de 

lanera activa en experiencias de lenguaje significativas y funcionales, con las que 

I docente reconoce y comprende las diferencias individua les . Los educadores 

erciben a cada niño como un lector en desarrol lo, y le ayudan a que se va lga de 

¡iversas estrategias para captar el sign ificado de los textos . 

En este ambiente, los n iños están invitados y motivados para controlar de 

lanera individual el proceso de la escritura y la lectura . De esta manera,  forman 

larte de este ambiente rico en escritura,  practican y asumen el comportamiento de 

�tores. Los n iños son l ibres para arriesgarse ya que el ambiente es seguro y los 

poya. 

Mediante el Lenguaje integra/los niños no sólo crecen en el aprendizaje de 

I lectoescritura sino que también desarrol lan conceptos de sí mismos como 

!Ctores exitosos . 
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(1987) también nos habla de este tipo de traducción y sobre aspectos de la 

traducción literaria. Nida ( 1986) presenta aspectos muy importantes sobre este 

mismo tema y Valentín García Yebra (1989) habla sobre la traducción literaria y su 

manejo. Es importante mencionar que en diferentes memorias de trabajo del 

programa de Licenciatura en Traducción de la Universidad Nacional, encontramos 

capítulos sobre la traducción literaria o sobre la adaptación. Sin embargo, en ellas 

no se tratan las adaptaciones o las traducciones de títulos de libros, nombres de 

lugares o celebraciones, o de muestras de escritura elaboradas por niños . 

Además, ninguna de estas memorias está relacionada con el campo específico del 

Lenguaje integral. 

Por nuestra parte, uno de los objetivos de este trabajo fue realizar una 

investigación con respecto a la terminología perteneciente al campo del Lenguaje 

integral, terminología que es determinante e indispensable en la comprensión y 

uso de textos de este tipo. Para este propósito se elaboró un glosario, el cual se 

presentará en el segundo capítulo junto con su análisis . Para la elaboración de 

este capítulo se acudió a diccionarios bilingües y monolingües, textos paralelos en 

español, ayuda del personal docente y administrativo de la Escuela Nueva 

Laboratorio, el valioso apoyo de la Dra. Adelina Arellano, qu ien además de ser muy 

reconocida en este campo, maneja la terminología del Lenguaje integral tanto en 

�nglés como en español . 

1 12 



En cuanto a glosarios, Haensch (1982) y Sager (1993) nos ofrecen una gran 

cantidad de sugerencias útiles para su elaboración . 

También hicimos un análisis de los diferentes factores que se deben tener 

en cuenta en el momento de decidir si se hace una traducción o una adaptación en 

los casos de poemas infantiles, m uestras de escritura, títulos de libros o nombres 

de lugares o celebraciones, en especial en textos relacionados con el campo del 

Lenguaje integral. Estos aspectos se analizarán en el tercer capítulo de la 

Memoria . 

Para elaborar este tercer capítulo se tuvieron en cuenta textos paralelos en 

español y textos fuentes como los de Peter Newmark, Gerardo Vázquez-Ayora, 

Valentín García Yebra, y Eugene Nida ya que, como mencionamos antes, son 

textos en los que se trata la traducción literaria y las adaptaciones. 

La Memoria de trabajo cuenta con tres capítulos, uno de aspectos generales 

y dos de desarrollo, en los cuales se tratarán los temas mencionados antes . Sin 

duda, este trabajo será de gran ayuda no sólo para los traductores sino para todo 

estudiante de traducción que tenga que enfrentarse a este tipo de problemas o 

aspectos propios del campo del Lenguaje integral. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Este capítulo ofrece información genera l  sobre el texto orig inal para que los 

lectores tengan una idea más ampl ia sobre su contenido y su traducción, así como 

de los aspectos que se anal izarán en los capítulos siguientes . Además, se presenta 

una reseña del texto orig inal ,  su intención y la de la traducción, los lectores a los 

que van d irig idos ambos textos, información sobre algunos textos paralelos que se 

uti l izaron con el fin de rea l izar la traducción, algunos aspectos teóricos 

relacionados con los métodos de traducción que se emplearon para resolver las 

dificultades o problemas que se encontraron en el proceso de traducción y una 

conclusión de los temas anal izados en este capítu lo. 

SoBRE EL TEXTO ORIGINAL 

El texto Beginning in Who!e Language: A Practica! Guide fue escrito por 

Kristin G. Sch losser y Vicki Phi l l ips, y pertenece al campo educativo relacionado con 

la fi losofía de Lenguaje integral. Esta fi losofía pretende que el n iño tenga un  

aprendizaje sign ificativo e i mportante, por medio del cual desarrolle sus 

habi l idades y trabaje en sus debi l idades para así resolver situaciones de la vida 

diaria . Además de un capítulo introductorio, el l ibro contiene la defin ición de 

Lenguaje integral, una bibl iografía especial izada y cinco capítulos en donde se 

expl ica de manera detal lada la manera de poner en práctica esta fi losofía . El 
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primer capítulo se refiere a la lectura y escritura dentro de un au la en donde se 

aplica esta fi losofía; el segundo capítulo trata la forma de crear un ambiente de 

Lenguaje integral. En el tercer capítulo se habla sobre la manera de enseñar con 

unidades temáticas; el cuarto capítulo se refiere a la comunicación que se debe 

mantener con el personal admin istrativo y con los padres de fami l ia;  y el quinto 

capítulo se refiere a los métodos de evaluación que se uti l izan en un au la en donde 

se practique esta fi losofía pedagógica . 

INTENCIÓN DEL TEXTO 

Este texto fue escrito con el propósito de informarles a los educadores las 

experiencias que las autoras han ten ido al trabajar con la fi losofía de Lenguaje 

integral, fi losofía muy conocida y uti l izada en los Estados Unidos. Así lo indican las 

autoras en la introducción del texto: "Este manual se escribió para los maestros 

que se dicen a sí mismos 'me gusta la fi losofía del Lenguaje Integral ,  pero no sé 

cómo empezar a uti l izarla' " (T.T. p . 1 ) .  

Además, las autoras proporcionan consejos, ejemplos de  trabajos, 

materia les, y muestras de escritura de los n iños que aprenden a leer y escribir 

mediante esta fi losofía ;  todo esto, con el fin de que los maestros interesados en 

aplica r  esta fi losofía tengan una idea más detal lada de cómo hacerlo. 
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ACTITUD DEL AUTOR HACIA EL TEMA 

La actitud de las autoras hacia el tema es objetiva, ya que a pesar de que 

presentan a lgunas de sus experiencias en un au la de Lenguaje Integral, siempre 

mencionan las fuentes de las cuales tomaron las bases para fundamentar esas 

vivencias; tal es el caso del sigu iente ejemplo: 

"In his book What's Whole in Whole Language?, Ken Goodman states that 

to children involved in a whole language program, 'reading becomes a tool 

to gain knowledge, to participate vicariously in the experience of others, to 

question the views and statements of others" (T.O. p. 5) 

Las autoras son descriptivas y detal l istas en la presentación del tema, con el 

fin de que el lector comprenda el contenido de manera clara y senci l la: 

''El Lenguaje integral es un enfoque de la lectura fundamentado en la 

investigación continua en áreas como la antropología educativa y la 

sicología cognitiva, que sostienen la teoría de que los niños aprenden el 

lenguaje por medio del uso del mismo" (T.T. p.3) 

Al mismo tiempo, presentan la información de una manera comprensible y 

clara al faci l itar ejemplos que ayudan a l  docente a motivar a los estudiantes que 

participan del aprendizaje por medio del Lenguaje integral. 

" ... se puede sustituir el texto Oso pardo, oso pardo ¿qué es lo que ves? 'Veo 

un pájaro rojo mirándome' por 'Andrea, Andrea (nombre del estudiante) 
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¿qué es lo que ves? 'Veo a Alejandro (nombre de algún compañero) 

mirándome'" (T.T. p. 16) 

LECTORES DEL TEXTO ORIGINAL Y DEL TEXTO TRADUCIDO 

Por lo genera l ,  el lenguaje de un texto tiene mucho que ver con el tipo de 

lector al que se d i rige . Según Newmark, "partiendo de la variedad de lenguaje 

usado en el orig inal  se debe tratar de caracterizar al lector de la LO y luego al de la 

traducción" (1992:30 

Por esta razón, a l  anal izar el lenguaje del texto orig inal ,  se puede observar 

que está d irigido principa lmente a aquel los educadores que trabajan o deseen 

empezar a trabajar con la fi losofía de Lenguaje integral. En general ,  el lenguaje 

que se uti l iza es principalmente senci l lo y entendible . Sin embargo, es posible 

encontrar algunos términos especial izados pertenecientes a la filosofía de Lenguaje 

integral. Debido a que las autoras son estadounidenses, el texto está d irig ido en 

especial  a los maestros de esa nacional idad . Por otra parte, el texto traducido está 

dirig ido en especial a maestros costarricenses que conocen o desean conocer y 

apl icar esta fi losofía pedagógica . 

REFERENCIAS CULTURALES 

Aunque ambos textos están dirig idos al m ismo tipo de lectores, debe 

tenerse en cuenta que el los pertenecen a dos países diferentes y por lo tanto a dos 
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culturas distintas. Por esta razón, en algunas ocasiones se deben adaptar a lgunas 

estructuras para que el lector del texto traducido entienda claramente el contenido 

del texto . Con el fin de i lustrar este aspecto, veamos el siguiente ejemplo : 

"We've been enjoying a winter center with lots of games and activities ." 

(T.O .  p .81)  

Como sabemos, en Estados Unidos e l  invierno es  una época sumamente fría 

y en la que nieva en algunos sectores. Por lo tanto, para el lector estadounidense 

no hay n inguna confusión n i  d ificu ltad para entender este concepto y lo que éste 

impl ica .  Sin embargo, en Costa Rica no tenemos invierno como el antes 

mencionado, más bien estamos acostumbrados a una época l luviosa . Por esta 

razón, la oración se tradujo de la siguiente manera : 

"Hemos disfrutado de un área relacionada con la época lluviosa en la que 

hay muchos juegos y actividades'� 

Al igual que éstos hay muchos otros ejemplos en donde se evidencian las 

diferencias cu ltura les, pero para el lo hemos dedicado un capítu lo aparte.  

TIPOS D E  DISCURSO 

En el texto original ,  a l  igual que en la traducción, hay dos tipos de discurso : 

el descriptivo y el argumentativo. Por un lado, se describen los procedimientos 

necesarios para incursionar en la filosofía del Lenguaje integral, por otra parte, 
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presenta una serie de argumentaciones a favor de d icha fi losofía . A continuación, 

veamos dos ejemplos : uno de descripción y otro de argumentación. 

"Who/e /anguage is an approach to reading based on current research in 

such areas as educationa/ anthropo/ogy and cognitive psycho/ogy, which 

supports the theory that chi/dren /earn /anguage through its use. " 

(T.O. p. 5) (descripción) 

"The chi/dren and 1 strugg/ed with /ack of motivation. Intuitive/y, 1 knew 

that there had to be a more meaningfu/ way to teach reading. With the 

support of research and a new assignment to a kindergarten class, 1 was 

ready to change my teaching methods. " (T.O. , pA) (argumentación) 

En el primer caso se da una breve descripción de la fi losofía de Lenguaje 

integral. En el segundo ejemplo, la autora nos muestra su experiencia frustrante 

antes de empezar a apl icar  esa fi losofía. 

CAMPOS y TEMAS PRINCIPALES PRESENTES EN EL TEXTO 

El texto habla principa lmente del Lenguaje integral, una fi losofía educativa 

que procura que los n iños aprendan de manera significativa. Al mismo tiempo, se 

habla de lectoescritura,  áreas de trabajo, portafol ios de evaluación, registros 

anecdóticos y de otra serie de conceptos propios de esta fi losofía . 
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ASPECTOS ESTILÍSTICOS DEL TEXTO ORIGINAL 

Una de las características del texto es su predominante función informativa . 

Esto quiere decir que por medio del texto se informa al  lector sobre un tema 

específico, en este caso, sobre el Lenguaje integral. 

"El propósito de este libro es responder a estas interrogantes 

fundamentales, el de estimular ideas creativas sobre la enseñanza y el de 

ofrecer un punto de partida para aplicar el programa de Lenguaje integrar 

""T'" _ "", \. l. I • IJ.L) 

A la vez, el texto también tiene una especie de función vocativa; con ia 

cual se pretende persuadir  al lector para que adopte una posición particu lar con 

respecto a esta filosofía . Si bien es cierto esta función no está muy defin ida, sí se 

percibe de manera indirecta ta l como lo vemos a continuación 

'e Vale la pena de verdad una clase en donde se aplique Lenguaje integral? 

¡Desde luego que sí!" (T.T. p.2) 

Por esta razón,  en la traducción también se conservan las mismas funciones 

para que así el lector reciba la i nformación de la misma manera que la recibe el 

lector del texto orig ina l .  

Otro aspecto que  caracteriza a l  texto es l a  presencia de  varios poemas 

infanti les, cuadros en los que se muestran ejemplos de escritura de los n iños, 

nombres de lugares y celebraciones o festividades pertenecientes a una cultura 

determinada . Todos estos aspectos clarifican el contenido y mensaje del texto. 

De ahí  que sea tan importante mantenerlos en la traducción . 
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Por otra parte, a lo largo del l ibro cuando las autoras se refieren a los niños 

hacen muy clara la diferenciación de sexos : 

"Your child is making his or her writing look like 'real' writing, just as he or 

she turned babbling into the sounds of language"Cr.O. p.75) . 

Sin embargo, en la traducción decidimos uti l izar el término niños para 

referirnos a ambos sexos . Esta decisión se tomó por razones de orden l ingüístico, 

ya que resulta más práctico uti l izar este término que estar haciendo la 

d iferenciación constantemente; y deseamos que quede claro que en ningún 

momento pretendemos marginar a n inguno de los sexos . 

REGISTRO 

En su mayoría ,  el texto presenta un vocabulario senci l lo, de fáci l  lectura y 

comprensión . A manera de i lustración veamos el siguiente ejemplo. 

\\ Children come to school with varying experiences with written 

communication and, therefore, varying degrees of writing ability. " 

(T.O. p. 10) 

"Los niños van a la escuela con diversas experiencias con la comunicación 

escrita y por lo tanto, con diferentes experiencias en cuanto a su habilidad 

con la escritura" 

(T.T" "O' 
• l. p . .1 'J 
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Sin embargo, hay algunos términos especial izados, principa lmente los 

pertenecientes a la fi losofía de Lenguaje integral. 

"Un aula de Lenguaje integral ofrece un ambiente de lectoescritura en el 

cual los niños son motivados a involucrarse en el proceso de lectura y escritura" 

(T.T. p .45) 

En el segundo capítu lo de la Memoria se anal izan estos términos, ya que 

consideramos q ue es indispensable que el autor los tenga bien claros para 

comprender mejor todo lo referente a l  Lenguaje integral. 

TEXTOS PARALELOS 

La mayoría de los textos sobre este tema se encuentran dispon ibles en 

inglés . Esto se da porque esta fi losofía nace y se practica principa lmente en países 

de habla inglesa . Como mencionamos con anterioridad, los textos disponibles en 

español son rea lmente escasos y entre el los encontramos Lenguaje integral de 

Kenneth Goodman, considerado uno de los precursores de esta fi losofía; así como 

los l ibros Lenguaje integral para leer, escribir y aprender y El Lenguaje integral: 

una alternativa para la educación, ambos escritos por Adel ina Arel lano, 

considerada una de las máximas exponentes del Lenguaje integral en el ámbito 

latinoamericano. También se uti l izaron una serie de artícu los sobre Lenguaje 

integral q ue fueron tomados de algunas Memorias de congresos real izados sobre 

este tema . 
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A pesar de que los textos paralelos son escasos, los que hay son muy útiles, 

con información clara y va l iosa . Por supuesto una de las ayudas más val iosas fue 

el apoyo de la Dra .  Arel lano, en especial en cuanto a las sugerencias sobre la 

terminología más apropiada en español y que es propia del Lenguaje integral. 

MÉTODOS DE TRADUCCIÓN EMPLEADOS 

Los métodos de traducción util izados fueron ia traducción comunicativa y la 

adaptación. Según Newmark, " la traducción comunicativa trata de reproducir el 

significado contextua I exacto del original, de tal forma que tanto el contenido como 

el lenguaje resulten fáci lmente aceptables y comprensibles para los lectores" 

(1992: 72) . Con respecto a la adaptación, Vázquez-Ayora la define d iciendo que "el 

proceso de conformar un contenido a la visión particular de cada lengua se conoce 

como adaptación ... " ( 1977:324). Además, agrega que se debe usar este 

procedimiento para lograr  que el mensaje de la lengua extranjera aparezca de la 

manera más natura l  en la lengua receptora para lograr  que el lector de este texto 

no tenga dificultad de entenderlo . De hecho, este tipo de traducción fue la que 

más se util izó en el proceso dado que el texto original está dirigido principa lmente 

a una audiencia estadounidense, y la traducción está d irigida a lectores 

costa rricenses . 

La ventaja principa l  de la combinación de estas opciones de traducción es 

que se apl ican cuando hay aspectos cultura les que también deben ser transmitidos 
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al texto de l legada para así faci l itarle a los lectores la comprensión del contenido, y 

eso era justamente lo que necesitábamos hacer en nuestra traducción . Tanto 

Newmark como Vázquez-Ayora nos ofrecen ideas y propuestas de mucha uti l idad 

para apl icar estos métodos de la mejor manera posible, y nos expl ican por qué la 

adaptación es una excelente opción de traducción cuando hay aspectos culturales 

de por medio. 

Sin embargo, n inguno de los dos traductólogos mencionados se refiere a 

todos los aspectos a los que tuvimos que enfrentarnos en nuestro texto específico. 

Algunos de ellos son las muestras de escritura rea l izadas por los n iños, los 

nombres de establecim ientos comercia les y festividades, los títulos de l ibros y los 

poemas para n iños . Al no d isponer de sugerencias específicas para resolver este 

tipo de problemas de traducción, fue necesario recurrir mucho a nuestra 

experiencia en el campo y anal izar ciertas expresiones e ideas para enfocarlas y 

ubicarlas en nuestra real idad cultura l; convirtiéndose así en uno de los mayores 

retos de este trabajo. 

En los próximos capítu los se exponen los resultados de un deta l lado estudio 

de los aspectos que requieren un anál isis cu idadoso, con el fin de transmiti rles a 

los lectores el mensaje de la manera más clara,  concisa ,  comprensible y senci l la .  

En  el Capítu lo II, se anal iza l a  terminología perteneciente al  campo del Lenguaje 

. integral, frecuente en el texto orig ina l .  En el Capítulo nI, se estudian los métodos 
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empleados para traducir poemas para n iños, títulos de l ibros, muestras de 

escritura de n iños y nombres de lugares y festividades . 

Con todo esto, l legamos a conclusiones sobre asuntos tales como los 

problemas metodológicos, prácticos, cultura les y l ingüísticos presentes en el 

proceso de traducción, así como las l imitaciones con que nos encontramos y las 

recomendaciones que podemos ofrecer a todas aquellas personas que tengan que 

leer o trabajar con textos de este tipo . 
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CAPÍTULO II 

TERMINOLOGÍA 

En este capítu lo se presenta un glosario sobre terminología correspondiente 

al campo del Lenguaje integral y la lectoescritura. De acuerdo con lo estudiado en 

un texto de Sager, " los g losarios terminológicos son una fuente de documentación 

para el traductor"; un g losario terminológico "es un l istado ordenado de términos 

en el que se incluye una serie de informaciones pertinentes a n ivel l ingüístico, 

nocional, semántico y documenta l ,  y con su equ iva lencia en otro u otros idiomas" 

(1993: 1 174) 

En la primera parte del presente capítu lo se explica el propósito del 

g losario, luego se comenta un poco sobre el texto que se uti l izó como base para la 

elaboración del m ismo. Segu idamente, se expl ican de manera detallada algunos 

aspectos y criterios que se tomaron en cuenta para elaborar d icho glosario . 

Finalmente, se mencionan los logros y d ificultades que se presentaron a lo largo 

de este proceso. 

Este glosario se elaboró como complemento de la traducción del texto 

Beginning in Whole Language: A Practical Guide (Guía práctica para la incursión en 

el Lenguaje Integral). Es un g losario que procura ser una ayuda para el traductor 

de este texto, para sus lectores y para los traductores que trabajen con textos 

relacionados con esta fi losofía, ya que la mayoría de los términos seleccionados no 
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aparecen en n ingún d iccionario, y si aparecen, el significado no es el mismo que 

tiene el término dentro de la fi losofía de Lenguaje integral. 

El vocabulario que predomina en el texto traducido es el que se refiere 

directamente a la fi losofía del Lenguaje integral y por lo genera l  son términos 

compuestos por más de una palabra, pero en otros casos una palabra equivale a 

un solo término. Si buscamos por separado esas palabras en algún diccionario 

bi l ingüe puede que encontremos su sign ificado, pero ese significado no tiene 

sentido dentro del campo del Lenguaje integral tal como lo podemos observar en 

el sigu iente ejemplo : 

"Literacy development in  early chi ldhood can be promoted ... " (T.O. p. 39) 

Al consultar el término literacyen varios d iccionarios bi l ingües encontramos 

como defin ición "capacidad de leer y escribir o, condición del que sabe leer y 

escribir". Sin embargo, dentro de la fi losofía del Lenguaje integral la defin ición 

más apropiada es "Iectoescritura" 

Por lo tanto, con el fin de encontrar una definición adecuada o un  

equivalente acertado en  español, recurrimos a las d iversas fuentes primarias y 

secundarias mencionadas antes .  

A continuación, nos referimos más en detal le a cada una de las  fuentes 

primarias que se mencionaron anteriormente, determinantes en la elaboración de 

este glosario. Como primera fuente primaria o texto para lelo está el l ibro Lenguaje 

Integral de Kenneth Goodman,  qu ien es conocido por sus investigaciones en 
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relación con la lectura ora l de los jóvenes lectores, lo que lo ha consagrado como 

uno de los científicos más destacados en el área de la lectura . En él presenta de 

manera clara y completa sus ideas en relación a todo lo que un maestro integrador 

debe conocer acerca del proceso de la lectura. En el primer capítulo del l ibro, 

Goodman define lo que es el Lenguaje integraly presenta sus ideas para encontrar 

el camino más fáci l para el desarrol lo del lenguaje. En el sigu iente capítulo expone 

sobre la uti l idad del lenguaje y su importancia . En el tercer capítulo describe el 

aprendizaje del Lenguaje integral y cómo se da el proceso, también se habla del 

lenguaje dentro y fuera del au la ,  en especial el lenguaje escrito . El cuarto capítu lo 

presenta una visión integra l  de la escuela y los fundamentos de la enseñanza 

integral ,  y lo que es un aula de Lenguaje integral. El capítulo qu into describe los 

aspectos que convierten en integral al lenguaje. EL sexto capítulo presenta ideas 

para implementar  el Lenguaje Integra l  dentro del aula, y los últimos tres capítulos 

tratan sobre la valoración de esta fi losofía y su apl icación. 

Otra de las fuentes primarias uti l izadas es el l ibro de Adel ina Arel lano 

Lenguaje Integral para leer, escribir y aprender. El primer capítulo presenta una 

definición de Lenguaje Integra l y sus d iversas funciones. El segundo capítu lo se 

refiere al modelo sociol ingüístico del lenguaje. E l  sigu iente capítulo se refiere a la 

técnica de anál isis de las respuestas inesperadas. En el cuarto capítulo se habla 

sobre el desarrol lo y el aprendizaje de la lectoescritura . En el qu into capítu lo se 

anal izan las impl icaciones pedagógicas, y en el ú ltimo capítu lo se presentan 
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trabajos rea l izados por los n iños y sugerencias para que los padres los motiven en 

el hogar. 

El otro l ibro, también de Arellano y titu lado El Lenguaje Integral: una 

alternativa para la educación, se refiere a aspectos relacionados con la apl icación 

del Lenguaje integral en la Escuela Básica, la integración curricular, la planificación 

de las actividades, la reacción del docente, la actitud del a lumno, entre otros. 

Como fuentes secundarias se emplearon una serie de artículos tomados de 

memorias correspondientes a congresos, tal leres o ponencias sobre Lenguaje 

Integral  y lectoescritura . Dentro de estos artícu los encontramos el de Victoria 

Zorraquín ( 1996), en el cual se encuentran temas referentes a la real idad 

pedagógica, la visión de un mundo integral y las experiencias de los docentes. 

Otro de los artículos de gran uti l idad es el de Bárbara Flores (1997) donde se habla 

de las impl icaciones pedagógicas del Lenguaje integral y el contexto en el que se 

desarrol la . También se uti l izó un  artícu lo de Goodman (1997) que se ocupa de 

temas tales como la teoría del aprendizaje, la teoría del lenguaje, la visión de la 

enseñanza, una visión del currículum y materia les para el Lenguaje integral 

Otro documento de mucha uti l idad en el proceso de elaboración del glosario 

es el que elaboró el personal docente y admin istrativo de la Escuela Nueva 

Laboratorio de la Un iversidad de Costa Rica ( 1997) en donde se describen los 

componentes curriculares, los aspectos genera les del trabajo escolar, la 

organización de los ciclos, etc . Otras fuentes que resultaron muy úti les fueron los 
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diccionarios, tanto bi l ingües como monolingües, como el de José Martínez de 

Sousa (1984) y el de John Paxton ( 1989) . 

Seleccionadas las d iversas fuentes, se elaboraron fichas bibl iográficas para 

cada una de el las. En estas fichas, cada una de el las enumerada, se colocó el 

nombre del autor de la fuente seguido por el títu lo del artícu lo, l ibro o d iccionario . 

Luego se escribió un  breve resumen sobre las secciones inclu idas en el texto. Por 

último, en el margen inferior izqu ierdo se anotó el lugar en donde encontramos 

dicha fuente. Estas fichas las elaboramos manualmente; preferimos este sistema 

al del fichero electrónico porque, en caso de necesitarlo, es más fácil trasladarlo de 

un lugar a otro . Hechas las fichas bibl iográficas, se seleccionaron los términos que 

se inclu irían en el g losario . 

En el caso del g losario que aquí se presenta, seleccionamos los términos 

que aparecen con más frecuencia en el texto que se tradujO. También escogimos 

los términos d irectamente relacionados con la fi losofía del Lenguaje integral e 

inclu imos como una de las entradas un concepto representado por siglas, las 

cuales son las únicas presentes en el texto. La razón para inclu i r  estas siglas, es 

que tienen una función determinante dentro de la oración en la que se encontraba . 

Para dar una idea y un significado claro de esta sigla se tuvo que hacer una 

adaptación del sign ificado. A continuación les presentamos la sigla y la adaptación 

que se le hizo: 
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Patronato escolar: PTA (Parents and Teachers Association) Comité formado por padres de 
familia y docentes de una institución 
cuyo fin es administrar las finanzas de 
la escuela. 

Si sólo se hubiera hecho la traducción de Parents and Teachers Association 

y el resu ltado hubiera sido Asociación de maestros y padres de familia, la idea no 

sería tan clara .  Por l o  tanto, a l  consultar con el persona l de diversas escuelas 

sobre d icho término, encontramos que el equ iva lente más acertado sería el de 

Patronato escolar. 

Una vez seleccionados los términos que se inclu irían en el glosario, se 

elaboró una ficha terminológ ica para cada uno de el los . En el margen superior 

izquierdo de la ficha se colocó el término en ing lés y en el margen superior 

derecho su equ iva lente en español . Segu idamente, buscamos una oración o frase 

tomada del texto orig ina l  donde apareciera el término seleccionado. Luego nos 

remitimos a las fuentes primarias y secundarias con el fin de encontrar una o 

varias oraciones en donde apareciera el término equivalente en español . Al lado 

de las oraciones colocamos el número de la ficha bibl iográfica correspondiente.  

En a lgunos casos se encontró más de un  término equivalente para cada 

concepto. Para seleccionar el más adecuado se compararon las diferentes fuentes 

y seleccionamos el equ iva lente que aparecía con más frecuencia en cada uno de 

ellos. En esta etapa también contamos con la ayuda de Adel ina Arel lano qu ien nos 

aconsejó cuál de los términos era el más adecuado y el de uso más frecuente. 

Para elaborar el g losario tuvimos muy presente el concepto de precisión, e l  

cua l según Juan Sager consiste en "la asociación de una expresión l ingüística con 
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CAPÍTULO 1 

LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN UN AULA DE LENGUAJE INTEGRAL 

La lectoescritura es una destreza que se adquiere con la interacción 

significativa con el lenguaje y la escritura . La habi l idad de los n iños en el 

desarrollo de la lectoescritura se refleja en la capacidad de sus educadores y en el 

ambiente enriquecedor que éstos generan en torno a la lectoescritura . Los 

docentes observan a los estudiantes, interactúan con el los y apoyan sus 

experimentaciones en el proceso de escritura y lectura . El cómo y qué se les 

enseña en términos de destrezas in iciales de la lectoescritura depende de lo que 

sabemos y de cómo y por qué los n iños adquieren estas habi l idades . 

LA LECTURA 

Hay investigaciones que indican que la adquisición de la lectoescritura empieza a 

los tres años de edad . En ese momento, muchos infantes son capaces de 

distinguir  diferentes formas de escritura y empiezan a descubrir cómo y por qué se 

uti l izan .  Posteriormente, uti l izan claves del entorno y empiezan a d iscriminar las 

normas gráficas.  En un a mbiente de lectoescritura aprenden en poco tiempo que 

la escritura tiene sign ificado y que el los pueden distinguir entre la escritura y los 

dibujos . Los n iños interiorizan las reglas del lenguaje y entienden el proceso para 

aprender y uti l izar el lenguaje . Las actividades de lectoescritura interactiva y el 

ejemplo que reciben de los adultos son funciones significativas y motivadoras. Los 
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un área bien definida en el espacio del conocimiento (1993 : 158) . Sager también 

plantea que "el mensaje deberá transmitir el contenido tan precisamente como sea 

posible" (1993 : 158) . 

Por esta razón, se buscó un  término equ ivalente en español para cada uno 

de los términos en inglés . Seguidamente, para organizar el g losario se uti l izaron 

dos columnas, en la primera colocamos el término en español en tipografía negrita . 

Decidimos poner de primero el término en español ya que este es un glosario 

complementario de un texto traducido al español . Todos estos términos están 

colocados en orden alfabético. Inmed iatamente después del término en español 

colocamos los términos correspondientes en inglés . 

Finalmente, en la segunda columna se incluye una breve definición de cada 

uno de los términos, con el propósito de dar una idea clara sobre el significado que 

tiene cada uno de el los dentro de la fi losofía de Lenguaje integral. Las defin iciones 

se obtuvieron de los diferentes textos paralelos sobre Lenguaje integral y de la 

ayuda de expertos en el campo. 

La elaboración de este g losario resultó satisfactoria, ya que el mismo se 

convierte en una fuente de consulta muy útil, ági l  y confiable para otros 

traductores que trabajen con textos relacionados con este tema . E l  g losario 

también resulta muy práctico para los lectores de la traducción del texto, ya que 

· Ies clarifica los diferentes conceptos y les da un visión clara y concisa de su 

significado dentro de la filosofía de Lenguaje integral. 
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Sería de m ucha uti l idad recopi lar más términos relacionados con esta 

filosofía y con otros campos relacionados con ella, para elaborar un  d iccionario 

especia l izado sobre Lenguaje integral y áreas afines, ya que es una fi losofía que 

está tomando mucho auge tanto a n ivel nacional como internaciona l ,  en especial a 

nivel latinoamericano. Por lo tanto, sería muy práctico contar con un texto de este 

tipo para así faci l itarle el trabajo a l  lector bi l ingüe que interactúa con textos de 

este campo.  

Sin embargo, se presentaron a lgunas l im itaciones en la  elaboración del 

glosario . Entre el las debemos resa ltar  la d ificu ltad para encontrar un  término 

equiva lente, como en el caso del concepto sight words. En esta situación fue muy 

difíci l  encontrar un equivalente breve; por lo tanto, se debió dar uno más extenso . 

Para conseguir  este equ iva lente recurrimos a la misma Dra. Arel lano, qu ien sugirió 

uti l izar el concepto reconocimiento de palabras, ya que es el más adecuado dentro 

de la fi losofía del Lenguaje integral. Dificu ltades como estas requ ieren de una 

investigación ardua y de un trabajO m inucioso, con el propósito de que el resultado 

final sea rea l mente confiable y que refleje el sentido que tiene cada término en la 

LO. 
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GLOSARIO 

Ambiente letrado: Print-rich 
environment 

Área de construcción: Block area 

Carteles de trabajo: Job charts 

Día abierto a la famil ia: Open 
House 

Escritura l ineal: Linear drawing 

Etapa silábica: letter and early 
word symbol 
relationship 

Garabateo: Scribbling 

Lectoescritura: Literacy 

Ambiente en el que se pueden encontrar 
libros, revistas, periódicos, carteles y 
otros tipos de materiales impresos para 
que el niño esté en constante relación 
con la escritura . 

Espacio en donde los niños tienen 
diferentes materia les con los que pueden 
desarrol lar sus proyectos . 

carteles que están en las diferentes 
áreas de trabajo y en las que los niños 
anotan sus nombres para así saber en 
cuá l de las áreas están trabajando . 

Día en que los familiares visitan la escuela 
para compartir con los niños los trabajos 
que el los han realizado en el aula. 

Etapa en la que el niño empieza a unir 
letras y a colocarlas en forma linea l .  

Etapa en  l a  cual e l  niño representa 
palabras completas por medio de una 
sola letra . 

Etapa en la que el niño experimenta 
con la escritura y se puede comparar 
con el balbuceo de los bebés. 

Proceso que se l leva a cabo para 
desarrol lar el aprendizaje de la lectura y la 
escritura . 
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Lenguaje integral:  Whole 
Language 

Maletín de escritura: Writing 
suitcase 

Mapas de secuencia: Mapping 

Ortografía convencional: Standard 
spel l ing 

Ortografía inventada : Invented 
spel l ing 

Patronato escolar: PTA (Parents 
and Teachers 
Association) 

Teoría basada en pnnClplos científicos y 
humanísticos en donde se dice que el 
lenguaje sirve para organ izar el 
pensamiento, para aprender, comunicar y 
comparti r de manera significativa las 
experiencias con ,los demás. 

Maletín en el que se colocan diversos 
materia les para que el n iño pueda 
escribir en su casa . 

Dibujo en secuencia que los niños 
elaboran para representar cuentos, 
paseos o excursiones que rea l izan en la 
escuela .  

Etapa e n  la cual el n iño reconoce e 
intenta uti l izar la ortografía convencional .  

Etapa en  l a  que e l  n iño emplea sólo los 
son idos in icia les de las palabras .  

Comité formado por padres de fami lia y 
docentes de una institución, cuyo fin es 
administrar las finanzas de la escuela . 

Período de trabajo en grupo: Group Período en el que el docente trabaja en 
Time Area diferentes actividades con el grupo 

completo . 

Pizarra informativa: t.JIessage 
Board 

Pizarra mura l :  Story waH 

Pizarra en la que los n lnos colocan el 
mensaje que el los quieren transmiti rle a 
sus compañeros . 

Pizarra en la que los n iños colocan 
escritos, generalmente relacionados con el 
tema en estudio. Es una forma de 
"exh ibir" su escritura . 
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Portafolio de evaluación : Eval uation 
fi le 

Reconocimiento 
de palabras: 

Sight words 

Registro anecdótico: Anecdota l 
record 

Registros de 
observación: 

Observation 
logs 

Registro individual Ind ividual  
de lectura: reading record 

Relación 
sonido-escritura : 

Voice-print 
pai ri ng 

Seudoletras: Wordl ike letters 

Unidades temáticas: Thematic 
units 

Carpeta o portafolio en el cual se 
incluye una variedad de información 
relacionada con las experiencias y los 
avances logrados por cada uno de los 
n iños en su proceso de aprendizaje. 

Proceso en el que los n iños reconocen 
palabras que observan en el entorno y 
que adoptan como parte de su 
vocabu lario. 

Control que l leva el docente sobre el 
avance en el proceso de aprendizaje 
del n iño en las diferentes materias . 

Formularios en los que se anotan 
las observaciones sobre el proceso de 
aprendizaje de los n iños . 

Control que se l leva individualmente 
para documentar el proceso de lectura de 
cada niño. 

Relación que los n lnos hacen entre el  
son ido de las pa labras y su escritura . 

Etapa en la que el n iño hace que su 
escritura luzca como escritura "real lf, es 
decir, escribe algunas letras en forma 
correcta . 

Temas de estudio seleccionados por los 
n iños para desarrol larlos en el au la . 
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CAPITU LO 111 

ADAPTACIONES CU LTU RALES 

En nuestro trabajo, nos encontramos con el i nteresante reto de la presencia 

de varios poemas para n iños, muestras de escritura, nombres de lugares y 

festividades pertenecientes a una cultura específica,  en este caso, la 

estadoun idense.  Por un  lado, se debió afrontar la  dificultad que impl ica la 

traducción l iteraria, y por otro el real izar traducciones tomando en cuenta los 

aspectos cultura les tanto de la lengua original como la de l legada . Según N ida, " la 

traducción consiste en reproducir, mediante una equivalencia natural  y exacta, el 

mensaje de la lengua origina l  en la lengua receptora, primero en cuanto a l  sentido 

y luego en cuanto al esti lo" ( 1968 : 29) . Al respecto, Newmark sostiene que "la 

traducción es un arte que consiste en el intento de reemplazar un mensaje escrito 

y/o un enunciado de una lengua, por el mismo mensaje y/o enunciado en otra" 

(1991 : 29) . 

Son precisamente aspectos l iterarios y cu ltura les los que anal izaremos en 

este capítu lo. Para esto, presentaremos algunos casos de traducción que 

consideramos importantes de resaltar, ya sea por su d ificultad o por el manejo que 

se le dio a su traducción . 
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POEMAS PARA NIÑOS 

Uno de los aspectos interesantes de nuestro trabajo es la presencia de 

algunos poemas para niños. No se trata de textos totalmente l iterarios, sino 

semi l iterarios; es decir, poemas en los que lo fundamental es el contenido y no sus 

posibles pretensiones estéticas. Según N ida, "es claro que en toda traducción se 

pierde a lgo del contenido semántico, pero el proceso debe ser ta l Que la pérdida se 

reduzca a un mín imo" ( 1986 : 144) . Por esta razón, el traductor debe ser capaz de 

transmiti r el mensaje del poema y mantener algunos rasgos esti l ísticos del texto 

orig ina l .  

En nuestro proceso de traducción bien se pudo haber optado por buscar un 

poema en español que reprodujera, hasta donde fuere posible, el contenido de los 

poemas presentes en el texto orig ina l. Sin embargo, consideramos que era 

importante aceptar el reto y traducirlos. Al hacer esto, pudimos tener en cuenta 

nuestra real idad y el lector a Qu ien va d irig ida la traducción, y así adaptar los 

poemas para que su contenido y lenguaje fueran vál idos en un contexto cultura l  

específico . 

Con respecto a la poesía ,  André Lefevere ( 1992) propone siete estrateg ias 

d iferentes para traducir textos de ese género l iterario : 

1 .  Traducción fón ica (con im itación de los sonidos del orig inal a i  mismo 

tiempo que se parafrasea de manera aceptable el sentido) 
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2.  Traducción l itera l  (donde el énfasis en la traducción de palabra por 

palabra d istorsiona el sentido y la sintaxis) 

3 .  Traducción métrica (Siendo el criterio dominante la im itación del metro 

del texto orig ina l)  

4 .  Traducción de los poemas versificados en prosa ( la que da cuenta,  en la 

medida de lo posible, del sentido) 

5. Traducción rimada (con observancia de los requerimientos de rima y 

metro) 

6. Traducción en versos blancos (sin observancia de la rima, pero 

manteniendo la estructura) 

7 .  Interpretación ( imitación o, s implemente, cambio completo de forma) 

Con base en estas estrategias, anal izaremos dos de los poemas presentes 

en el orig ina l  y la manera en que se tradujeron . 

Ten Fluffy Chicks 

Five eggs and five eggs 
That makes ten 
Sitting on top is Mother Hen . 
Crackle, crackle, crackle.  
What do 1 see? 
Ten ftuffy ch icks 
As yel low as can be ! 

(T.O .p . 55) 
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Este es un poema breve y s imple, el cual no presenta mayores d ificultades 

para su traducción . S in embargo, observemos cómo quedaría el ú ltimo verso si lo 

tradujéramos en forma l i tera l 

"Tan a mari l los como pueden ser" 

De esta manera,  el verso no tendría sentido y l uciría extraño. Por lo tanto, 

y basándonos en la sexta estrategia de Lefevere, decid imos transmitir el sentido y 

no tanto la r ima del verso y del poema . Es así como traduj imos el verso de la 

sigu iente manera 

"Tan a mari l los como el sol "  

Esta opción transmite el mensaje que el autor qu iso dar en el poema 

orig ina l  y al m ismo tiempo, permite que la traducción no luzca tan forzada . 

Veamos a continuación la traducción tota l del poema 

Diez pollitos emplumados 

Cinco huevos más cinco huevos 
Suman d iez . 
Mamá ga l l ina se sienta sobre el los 
Crujen, crujen ,  crujen, 
¿Qué es lo que veo? 
Veo d iez pol l i tos emplumados 
¡Tan  a mari l los como el sol ! 

Esta propuesta de traducción reproduce el sentido del orig ina l  y a l  m ismo 

tiempo reproduce el vocabulario senci l lo el cual permite que los n iños repitan el 

poema sin mucha compl icación . 
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E l  otro poema que seleccionamos, un poco más extenso, presenta más rima 

y repetición 

1 Have a Loose Tooth 

A wiggelty j iggelty loose tooth 
1 have a loose tooth 
A-hanging by a thread . 

So 1 pul led my loose tooth 
My wiggelty j iggelty loose tooth 
Put in ' neath my pi l low 
And then 1 went to bed . 

The fairy took my loose tooth 
My wiggelty j iggelty loose tooth 
And now 1 have a n ickel 
And a hole i nside my head . 

Author Unknown 

(T.O .p .85) 

Además de los aspectos esti l ísticos del poema, hay ciertas referencias 

cultura les específicas  como el concepto de "fa iry" que en la cu ltura estadoun idense 

es la encargada de l levarse los dientes que se les caen a los n iños. S in embargo, 

la cultura costarricense, el personaje encargado de l levarse los d ientes que se caen 

es un ratoncito y no un  hada . Según Newmark, " la mayor parte de las pa labras 

'cu ltura les' resu ltan fáci les de identificar por estar asociadas con un lenguaje 

particu lar, y no se pueden traducir l i teral mente, pero existen muchas costumbres 

cu lturales descritas en un  lenguaje corriente cuya traducción debería i nclu ir un 

equiva lente descriptivo-funciona l adecuado, ya que una traducción l itera l fa lsearía 

el sentido" ( 1992 : 135) . Por ta l razón, decid imos hacer esa adaptación para que 
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niños a quienes se les lee y quienes observan a sus padres leyendo son más 

procl ives a leer por su propia cuenta . 

Los programas de Lenguaje integral se asemejan a los ambientes naturales 

de lectura que ocurren en una fami l ia instru ida . Estos programas inducen a los 

estudiantes en la lectura al  proporcionarles suficientes materia les para explorar; 

además, les ofrecen muchas oportun idades para uti l izar la lectura para propósitos 

significativos de la vida rea l .  E l  proceso de  aprender a leer se da  en  un ambiente 

de apoyo en que los n iños desarrol lan actitudes favorables sobre sí mismos, sobre 

el lenguaje y la lectoescritura . Son el los qu ienes construyen de manera activa el 

significado de la lectoescritura a med ida que confirman o varían sus predicciones 

sobre el texto. En las situaciones diarias de lectura, los lectores evocan el 

conocimiento de sus experiencias individuales, de sus experiencias con el lenguaje 

y de lo que saben sobre el proceso de lectura . Este proceso constructivo ayuda a 

que los estudiantes perciban  la lectura como parte de todo un proceso 

comunicativo que le da importancia al sign ificado . 

LA ESCRITURA 

Durante la década pasada, la escritura fue considerada como un aspecto 

fundamental  e integra l  del programa de lectoescritura . En la década de 1980 se 

l levaron a cabo una gran cantidad de investigaciones e información sobre la 

relación entre la lectura y la escritura en los n iños . El trabajo ind icó que la lectura 
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el poema tuviera mayor sentido dentro de esta cultura , a la cual se d irige la 

traducción . 

Además, es interesante ana l izar los dos ú ltimos versos del poema 

"And now 1 have a nickel 
And a hale inside my head" 

Si decidiéramos hacer una traducción l itera l de estos versos obtendríamos lo 

sigu iente 

''Ahora tengo cinco centavos 
y un hueco en la cabeza " 

En el pri mer verso se mencionan cinco centavos, los cuales son comunes en 

países que uti l izan el dólar como moneda . En Costa Rica no estamos 

acostumbrados a estas denominaciones . Para Vázquez-Ayora algunas veces "lo 

que se d ice en una lengua se d ice de d istinta forma en otra" ( 1977 :322) . Por esta 

razón preferimos uti l izar otra pa labra que les fuera más comprensible a n iños de 

habla hispana .  E n  e l  segundo verso, es obvio que esta traducción tendría un 

impacto muy fuerte en los n iños, ya que habla de que cuando se cae un  d iente nos 

queda un hueco en la cabeza . Por . esta razón, buscamos una expresión más 

rea l ista y menos impresionante o traumatizante, con lo que obtuvimos el s iguiente 

resultado 

''Ahora tengo una moneda 
y un huequito en mi enda "  

La frase resulta más l levadera y conserva o transmite e l  mensaje que 

pretendía el autor del poema orig ina l .  Observemos ahora la traducción total del 
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poema, la cual también se h izo con base en la sexta estrategia de Lefevere, que 

sugiere traducir el sentido y no tanto la rima . 

Tengo un diente flojo 

Un d iente flojo y juguetón 
Tengo un diente flojo 
Colgando de un h i l ito .  

Jalé mi  d iente flojo 
M i  d iente flojo y juguetón 
Lo puse bajo la a lmohada 
y me fu i a dormir .  

E l  ratoncito tomó mi  d iente flojo 
M i  d iente flojo y juguetón 
Ahora tengo una moneda 
y un huequito en la encía .  

Anónimo 

MUESTRAS DE ESCRITURA 

En algunos casos uti l izamos la adaptación como método de traducción . De 

acuerdo con Vázquez-Ayora, "el proceso de conformar un contenido a la visión 

particular de cada lengua se conoce como la adaptación . . .  " (1977 :324) . El autor 

agrega que este método se debe emplear para lograr que el mensaje de la lengua 

extranjera se presente de la forma más natura l  en la lengua receptora, para que el 

nuevo lector no tenga dificultad al comprenderlo . 

Uno de los casos en los que decidimos hacer adaptación es en los sigu ientes 

ejemplos 
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Los ejemplos presentados corresponden a muestras de escritura realizadas 

por niños que se i nician en el proceso de lectoescritura y cuyas edades oscilan 

entre los seis y los siete años. Por esta razón, no hubiera ten ido sentido hacer la 

traducción ya que se perdería la relevancia y el sentido del ejemplo. 

Una de las ventajas para resolver este caso de traducción es que a l  laborar 

la traductora en la Escuela N ueva Laboratorio, y a l  uti l izar esta institución la 

fi losofía de Lenguaje integral, fue posible recopi lar ejemplos en español escritos 

por los n iños de esta institución los cuales ayudaron a resolver la traducción ta l 

como lo vemos a continuación . 
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Dichos ejemplos fueron hechos por estudiantes de entre seis y siete años en 

la Escuela Nueva Laboratorio, y corresponden a la misma etapa de escritura que se 

presenta en el orig ina l .  Por lo  tanto, rea lmente se transmite e l  sentido del orig inal ,  

al mismo tiempo que se mantienen los aspectos esti l ísticos . 

CELEBRACION ES 

Otros aspectos interesantes que se encontraron en el texto considerados 

relevantes son los aspectos propios de la cultura estadounidense . Dentro de estos 

aspectos tenemos los nombres de lugares o de celebraciones que no se conocen o 

que no se rea l izan dentro de la cultura h ispanoamericana . Por ejemplo, en el texto 

1 4 5 



original encontramos un  cronograma en donde se indican las actividades por 

real izar en un  determinado mes tal como lo vemos a continuación 

Remember 
UPCOMING EVENTS 

Oct. 1 2  - Pringle Apple 

Farm 
Oct. 24 - Field trip to 

Pumpkin Farm 
Oct. 25 - Open House 

Oct. 28 - Halloween Parade 

and Party 

En este caso, las actividades planeadas corresponden a l  mes de octubre y 

están d irectamente relacionadas con la celebración de "Hal loween". En Costa Rica, 

la celebración de esta fecha no pertenece a nuestra real idad social y cultural . 

Debido a esto, es recomendable adaptar esta parte, de manera que el lector se 

identifique y comprenda el mensaje que se quiso dar en el texto orig ina l .  De esta 

manera, el propósito del texto orig inal se transmitiría de manera efectiva para el 

lector del texto traducido. Al basarnos en esto, y ten iendo en cuenta la siguiente 

afirmación de Vázquez-Ayora de que "el problema de la viabi l idad cultura l  ha sido 
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el objeto de estudio de l ingüistas y traductores de época actual y sólo puede 

resolverse por medio del procedimiento de la adaptación . . .  " (1977 : 324), decidimos 

hacer la sigu iente adaptación 

Recuerde las próximas actividades 

1 de setiembre - Planificación para celebrar el 
Día del N iño 

3 de setiembre - Excursión al Museo del N iño 
6 de setiembre - Día abierto a la fami l ia 
9 de setiembre - Celebración del Día del N iño 

Seleccionamos la celebración del Día del N iño por tratarse de una actividad 

bastante sign ificativa y reconocida no sólo en el ámbito costarricense sino también 

en el h ispanoamericano. Además, es una celebración que se real iza a nivel 

nacional y que es bastante aceptada y gustada . De acuerdo con algunas 

investigaciones nuestras, nos d imos cuenta de que en diferentes países 

hispanoamericanos es posible encontrar Museos de los N iños. Por lo tanto, al 

poner en el cronograma una visita a ese tipo de museo, los lectores entenderán lo 

que se les dice, y lo pueden tomar como una opción más en el momento de apl icar 

las sugerencias ofrecidas por las autoras.  Al  hacer esta adaptación logramos 
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transmit ir claramente el mensaje del texto orig ina l  para que así los lectores del 

texto traducido se identifiquen con el mismo. 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Otro de los aspectos ana l izados en este trabajo es el de la muestra de un 

boletín informativo que se le envía a los padres de fami l ia para informarles sobre 

las actividades que rea l izan los n iños en el aula . En  el boletín se i ncluyen 

ind icaciones para que los padres ayuden a los n iños en la casa . A continuación 

presentaremos a lgunos extractos de ese boletín que consideramos requ ieren una 

adaptación más que una traducción l itera l .  

Por ejemplo, e l  título del boletín que  a l l í  se muestra es 

"January News" 

En nuestro país, el curso lectivo empieza en febrero y final iza en d iciembre; 

por lo tanto, en enero no hay lecciones . En su caso, en los Estados Un idos, enero 

corresponde a l  sexto mes de clases . Es por esto, que tuvimos que hacer la 

. 

siguiente adaptación del título 

"Noticias de ju l io" 

La razón para seleccionar el mes de ju l io, es porque corresponde a l  sexto 

mes lectivo en nuestro país .  Al hacer esto, en ambos textos se estaría 

mencionando el sexto mes, con lo cual el mensaje se transmite de manera 

efectiva . 
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En el mismo boletín nos encontramos con el siguiente ejemplo 

"We've been enjoying a winter center with lots of games and 
activities . We read lots of books about winter and we sang winter 
songs . "  

En muchas regiones de Estados Unidos e l  invierno impl ica nieve, viento y 

frío excesivos . Por el contrario, en nuestro país, no hay nieve; de hecho no 

ut i l izamos o no debemos uti l izar el concepto de invierno, sino de época lluviosa. 

Es así como proced i mos a hacer la sigu iente adaptación 

"Hemos d isfrutado de un área relacionada con la época l luviosa en la 
que hay muchos juegos y actividades. Leímos muchos l ibros y 
canta mos canciones relacionadas con esta época". 

Con esta adaptación se tiene en cuenta un elemento cultura l  que debía ser 

adaptado para su comprensión . 

En el mismo boletín, se mencionan una serie de l ibros relacionados con el 

invierno, que les servirían a los padres de fami l ia para ayudar a sus h ijos en la 

casa . Algunos de los textos mencionados son los siguientes 

"Flowers for a Snowman 
The Snow Day 
Gera ld ine's Big Snow" 

Si nos l im itára mos a hacer la traducción de los títu los, no tendría suficiente 

sentido dentro de nuestra cultura,  ya que nuestro invierno no impl ica n ieve, sino 

que más bien corresponde a la época l luviosa . Para resolver la traducción de estos 

títu los decid i mos buscar textos h ispanoamericanos referentes a la época l luviosa y 

obtuvimos los sigu ientes títu los 
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" i Como l l ueve, Gu i l le ! 
Teo, hace frío 
Llueve, Teo" 

Con esta adaptación, los lectores de los países en donde no existe el 

invierno como en el hemisferio norte, tendrán una idea clara sobre el tema del que 

se les está hablando. Al m ismo tiempo, les permite uti l iza r  estos l ibros u otros que 

correspondan a su rea l idad cu ltura l  y, en este caso, a su real idad c l imática . 

NOMBRES DE LUGARES 

Un aspecto interesante, y que a l  mismo tiempo representó una d ificultad 

fue la aparición en el texto orig ina l  de los nombres de tres lugares sumamente 

conocidos en los Estados Unidos 

''Does your child know how to read the words K-Mart, Me Donalds, and 

Coca Cola? Great! Then your child is learning how to read" (T.O .  p .71)  

Con este ejemplo, las  autoras pretenden mostrar cómo ciertos nombres, 

logotipos o marcas quedan fác i lmente identificados por los n iños, aunque éstos no 

sepan leer. Al principio pensamos que la traducción o adaptación sería muy fáci l 

ya que nombres como Me Donalds o Coca Cola son muy conocidos en nuestro 

país . Entonces, el ún ico problema por resolver era lograr  un  equ iva lente para K-

Mart, a l  no encontrarlo optamos por el nombre Más X Menos, ya que es conocido 

en nuestro país, y consideramos que refleja el sentido o las características del 

nombre en i ng lés . S in embargo, a l  anal izar con deten i miento las opciones de 
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traducción, nos damos cuenta que dos de los tres nombres son un  vivo ejemplo de 

la intercu lturización estadoun idense-costarricense; por lo tanto, no se estaba 

haciendo una traducción, s ino una sustitución de nombres . Intenta mos encontrar 

nombres en español de cadenas comercia les o establecimientos que nos ayudaran 

a transmit ir el mensaje orig ina l .  Para esto, se les sol icitó a varios n iños que 

identificaran el nombre de diferentes l ugares por medio de su logotipo . El 

resultado fue el que se presumía ,  las pa labras que reconocieron con más faci l idad 

fueron Me Donald's/ Pizza Hut, Coca Cola y Pops. 

Considera mos que, como hacemos observación anteriormente, esto 

responde a la injerencia del ing lés en nuestro idioma ; situación que nos obliga a 

uti l izar los términos antes expuestos (Me Donald's/ Coca Cola) sin haber 

encontrado equ ivalencias en los usos de nombres comerciales o logotipos en 

nuestro país .  Esa fue la única forma de transmiti r el mensaje y conservar la 

intención del texto . 

Proporcionar sugerencias o recomendaciones sobre la manera de traducir 

poemas infantiles, nombres de lugares, títulos de l ibros, festividades y muestras de 

escritura, no es nada senci l lo, ya que este proceso demanda un trabajo arduo y 

complejo. Sin embargo, todas las d ificu ltades que se presentaron en este proceso 

nos permitieron adqu i ri r  experiencias que en a lgún momento pueden ser de gran 

uti l idad para aquel las personas que deseen incursionar en este campo .  
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y la escritura se complementan una con la otra en el proceso del desarrol lo de la 

lectoescritura . 

La investigación sobre la lectoescritura ha traído luz sobre los 

comportamientos tempranos de la escritura de los infantes, lo cual refleja la 

comprensión de muchos conceptos y convenciones empleadas en nuestro sistema 

de escritura . Sea que d ibujen, garabateen,  usen letras a l  azar  o uti l icen sonidos 

inicia les, intermed ios y finales, demuestran cierta comprensión del funcionamiento 

de ia escritura . 

A lo largo de sus años formativos, los n iños no sólo desarrol lan y uti l izan e l  

conocim iento sobre la escritura s ino que también muestran interés en hacerlo . 

Van a la escuela con d iversas experiencias con la comunicación escrita y por lo 

tanto, con diferentes experiencias en cuanto a su habi l idad con la escritura . El 

papel del docente consiste en observar e interactuar  con sus estudiantes y 

recolectar la información suficiente para determinar las necesidades individuales de 

los mismos. 

Las sigu ientes actividades ofrecen guías ampl ias para la lectura y la 

escritura en un au la de Lenguaje integral. Cada actividad incluye una visión 

genera l ,  una l ista de materia les y un perfi l paso a paso del papel del docente . 

También se recomiendan l ibros, materia les adicionales y sugerencias para 

involucrar  a los padres en el proceso. Como docente, siéntase l ibre para adaptar 

las actividades y así satisfacer de la mejor manera las necesidades de su clase . 

1 7  



En primer lugar, el traductor debe saber que aunque traducir este tipo de 

aspectos i mpl ica un gran esfuerzo, es posible obtener resultados efectivos y 

satisfactorios siempre y cuando se rea l ice y se investigue adecuadamente.  

Además, debernos tener muy en cuenta la intención del  autor, ya que eso es e l  

aspecto clave en la real ización de nuestro trabajo. 

El sigu iente paso es emplear las pa labras de ta l manera que el efecto, 

sentido e intención del texto orig inal  se evidencie en el texto traducido . Este es 

u n  aspecto muy importante, ya que es aqu í  donde entran en juego nuestras 

capacidades para lograr una traducción armoniosa, clara y l levadera . Para esto, 

también debemos tomar en cuenta todos los recursos que nos permitan  ampl iar 

los conoc imientos sobre el tema, como son los textos para lelos, d iccionarios, 

especia l istas en el tema, entre otros. 

Finalmente, siempre debemos tener en cuenta que el tipo de traducción que 

se real iza depende d irectamente de las características del texto orig ina l ,  y que es 

nuestro deber como traductores, transmitir el mensaje del autor de manera 

objetiva, clara y concisa . 
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CONCLUSIONES 

Una vez rea l izada la traducción del l ibro Beginning in Who/e Language: A 

Practica/ Guide y el anál is is de a lgunos aspectos principa les en su elaboración , 

hemos l legado a las sigu ientes conclusiones : 

1 .  SOBRE LOS CONTENIDOS 

l .a .  La terminología encontrada en el texto debió ser anal izada de manera 

deta l lada y cu idadosa, ya que pertenece a l  campo específico del 

Lenguaje integral. 

1 .b .  Debido a que la term inología pertenece a un campo específico, se 

requ irieron adaptaciones cultura les con el fin de que el lector del texto 

traducido comprendiera s in interferencias su sign ificado. 

1 .e .  El texto orig inal  contiene variedades discursivas particulares como 

poemas para n iños, títu los de l ibros, muestras de escritura de n iños, 

nombres de lugares y festividades, los cua les se anal izaron 

cuidadosamente para traducirlos de manera acertada, clara y 

comprensible.  
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2. SoBRE LA METODOLOGÍA 

2.a . En cuanto a la terminología,  y con el fin de encontrar los 

equiva lentes más apropiados en español, fue necesario hacer 

adaptaciones cultura les . La ventaja de realizar adaptaciones es que 

permiten a l  traductor y a l  lector contar con términos conocidos dentro 

de su rea lidad cultura l ,  facilitándole así la comprensión y claridad del 

texto. Como desventaja de rea lizar adaptaciones podemos mencionar 

la d ificu ltad para encontrar en español términos precisos, y económicos 

que reflejaran el significado del término del texto original . 

2 .b .  Para la elaboración del g losario, se tuvo muy presente el concepto de 

precisión,  por lo cual se intentó encontrar un equivalente breve en 

español para cada uno de los términos . 

2.e.  En los casos en los que se encontró más de un equiva lente para el 

término origina l ,  fue necesario comparar las diversas fuentes para 

seleccionar el término más adecuado y frecuente en español . 

2 .d . Dado que la terminología pertenece a l  campo específico del Lenguaje 

integral, además del equivalente consideramos importante incluir una 

definición breve del término para que su significado fuera lo más claro 

posible . 
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2 .e .  Para traducir los poemas para n iños se tuvo en cuenta el concepto de 

traducción comunicativa, que trata de reproduci r el s ignificado 

contextua I exacto del orig ina l  para que tanto el conten ido como el 

lenguaje sean comprensibles para los lectores . Una de las ventajas de 

uti l izar este tipo de traducción es que permite más l ibertad para 

transmiti r el mensaje de manera clara ,  comprensible y senci l la ,  para así 

acercar más a l  lector a l  mensaje que se ofrece en el texto orig ina l .  

2 .f. Además de  sus  particu laridades propiamente esti l ísticas, los poemas 

presentaron a lgunas características cultura les que también debieron 

adaptarse cultu ra lmente al español para que tuvieran mayor sentido 

dentro de la cultura a la cual se d i rige la traducción . 

2 .g . En los casos de las m uestras de escritura ,  títu los de l ibros, nombres de 

l ugares y festividades, fue necesario hacer adaptaciones cu ltura les con 

el fin de que el mensaje se presentara de la manera más natura l  posible 

en la lengua receptora . 

2 . h .  Debido a las características propias del texto orig ina l ,  los métodos de 

traducción comunicativa y la adaptación fueron los de mayor uti l idad 

para lograr una traducción clara ,  comprensible y natura l ,  ya que ambos 

consideran  ind ispensables los aspectos cu ltura les . 
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3. SOBRE LAS APORTACION ES 

3 .a .  Con la rea l ización de este trabajo se proporciona un glosario úti l ,  

novedoso y c laro sobre el campo de l  Lenguaje integral. 

3 . b .  Se ofrecen opciones prácticas y deta l ladas para traduci r poemas para 

n iños, títu los de l ibros, muestras de escritura de n iños, nombres de 

lugares y festividades . 

3 .c .  Se demuestra como el traductor puede uti l izar su experiencia para 

resolver problemas de traducción en un campo o tema novedoso, 

cuando no existe bibl iografía o referencia suficiente al respecto . 

4. LIMITACIONES 

4 .a .  Una de las l im itaciones l ingüísticas fue encontrar un equ iva lente breve 

(tal como se había hecho en los demás casos) para el término sight 

words, por lo cua l se debió dar un equ iva lente más extenso.  

4 .b .  Otra l im itación, y la que requ i rió más anál isis y cuidado, fue la aparición 

en el texto orig ina l  de los nombres de tres establecimientos comercia les 

muy conocidos dentro de la cultura estadounidense .  En dos de los 

casos no fue posible encontrar equ iva lentes en español que 

1 56 



transmitieran el sentido del orig ina l  y que reflejaran o se adaptaran 

a la cu ltura latinoamericana . Por esta razón, y para transmiti r el 

mensaje del orig ina l ,  debimos uti l izar dos términos pertenecientes a la 

cu ltura de habla ing lesa . 

4 .( . Al pertenecer el texto orig ina l  a un  campo específico y relativamente 

nuevo dentro de la cu ltu ra latinoamericana, resu lta difíci l  encontrar 

textos para lelos que faci l iten el proceso de traducción . 

4 .d . A pesar de que hay autores que se refieren ampl iamente a la 

adaptación y a la traducción comunicativa, no se refieren a a lgunos 

aspectos o problemas de traducción que se presentaron en nuestro 

texto específico .  

4 .e .  A l  no d isponer de poemas para n iños orig i na les del español , que 

podrían  haberse uti l izado, hubo que traduci r los orig ina les del i ng lés . 

s. RECOM ENDACIONES 

S .a .  Es muy i mportante buscar d iversos textos paralelos y leer e investigar 

sobre el tema o campo a l  que pertenece el texto orig ina l . 
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S .b .  Quien traduce debe hacer su mejor esfuerzo y apl icar todos sus 

conocim ientos y experiencia para obtener resultados satisfactorios y 

efectivos . 

S .e .  El contacto con especia l istas en el tema es una estrategia inva luable 

para rea l izar la traducción y su anál is is. 

S .d .  Es indispensable tener presente las características del texto orig inal ,  ya 

Que serán una guía i mportante en el momento de rea l izar  la traducción .  
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LECTURA COM PARTIDA 

La lectura compartida es el núcleo de un programa de Lenguaje integral. 

Los l ibros grandes y predecibles, que contienen patrones de lenguaje repetitivos y 

rítmicos, son las opciones más adecuadas para compartir  con un grupo grande de 

niños . Aunque no haya l ibros grandes d isponibles, no hay que exclu i r  la lectura 

compartida .  La repetición e n  l ugar del tamaño o e l  formato, es l a  clave para una 

lectura compartida exitosa . Con lecturas repetidas, los n iños interiorizan el patrón 

del cuento y adquieren el conocim iento sobre la función de la escritura . E l  

ambiente de aprendizaje debe ser confiable, seguro y de apoyo. 

MATERIALES 

Un l ibro que le permita a l  n iño especular sobre el contenido ( l ibro 

predecible) 

Puntero 

PROCEDIMIENTO 

1 .  Comentar con el grupo la portada del l ibro .  Sol icitarles que supongan lo 

que va a suceder en el cuento y que comenten cómo la portada apoya esa 

predicción . Leer el títu lo y propiciar que los n iños cambien o mantengan su 

pred icción . 

2.  Leer el cuento con entusiasmo y señalar cada pa labra con el puntero. Este 

procedim iento les permite a los infantes observar la relación entre la voz y 
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la escritura ,  el curso de la lectura de izquierda a derecha, la secuencia de 

páginas y otras reglas de la escritura . 

3 .  Durante la lectura , sol icitar a los n iños una o dos veces que traten de 

adivinar lo que va a suceder a continuación . Las predicciones aumentan la 

integración de los estudiantes con el cuento y los motiva a leer para 

encontrar sign ificado. ¡ Pero, no hay que preguntar en exceso ! La primera 

lectura es meramente para el entreteni miento.  

4 .  Leer de nuevo e l  cuento y motivar de inmed iato a la clase para que siga la  

lectura a medida que se señala cada una de las palabras. 

5 .  Hacer preguntas abiertas y no riesgosas, para mejorar la comprensión y la 

participación del grupo .  Deben formularse preguntas como: ¿cuál es tu 

parte preferida? o ¿cómo hubieras resuelto ese problema? así como aquel las 

que reflejan opin ión en lugar de usar  preguntas relacionadas con contenido, 

ya que esas son propicias para una d iscusión fina l .  

6 .  Releer e l  l ibro y variar l a  forma d e  participación de los n iños con respecto a 

la lectura . Las lecturas frecuentes le permiten a los n iños interiorizar el 

patrón del cuento y, por lo tanto, generan confianza en su habi l idad como 

lectores . 

Algunas de las formas en que pueden participar  los n iños como lectores 

incluyen : 
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o Dramatizar el cuento 

o Hacer mímica durante algunos pasajes del cuento 

o Dar palmadas cuando se repite el estribi l lo 

o Cierre ora l : omitir una pa labra clave, del ahora fami l iar cuento o poema y 

permiti r  que los n iños la mencionen 

EJEM PLO DE UN HORARIO DE LECTURA COM PARTIDA 

Libro : Oso pardo, oso pardo de Si l l  Martin (Holt, Rineheart y Winston,  1983) 

Lunes : Leer el cuento Oso pardo, oso pardo util izando los pasos 

anted ichos. Leer de nuevo el l ibro y motivar a los n iños para que lo lean 

todos a l  m ismo tiempo y adivinen cuál será el an imal  que aparecerá 

próxima mente.  

Martes: Leer de nuevo el l ibro Oso pardo, oso pardo. Hacer una l ista de los 

an imales que aparecen en el cuento y sol icitar  a los n iños que hagan una 

mímica correspondiente a cada uno de los an ima les . Leer el l ibro otra vez y 

uti l izar las mím icas producidas por los n iños en esta lectura . 

Miércoles : Llevar títeres de pa leta que representen a los an imales del 

cuento .  (Posiblemente usted querrá que los n iños los elaboren) . Permiti r 

que los n iños representen el cuento durante la lectura . 

Jueves : Elaborar una reproducción del libro grande (ver página 14) 
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Viernes : Elaborar una innovación como Clase, clase, ¿qué ves? (Ver l ibros 

opcionales, página 17) 

Nota : Un horario de cinco días es más apropiado para el jard ín de n iños y 

para algunas clases de primer grado. Otras clases de primer grado se 

benefician con un  horario de cuatro d ías y las clases de segundo grado con 

un  horario de tres o cuatro d ías.  

LIBROS GRAN DES 

Los l ibros grandes permiten que un grupo completo de n iños participe a l  

mismo tiempo en el proceso de lectura . Mediante una experiencia con libros 

grandes, la interacción Que se da con el cuento para dormir se traslada a l  au la . 

Los libros grandes son costosos si se quieren comprar  y requ ieren de mucho 

tiempo si se desean elaborar; por lo tanto, la elección correcta debe pensarse bien . 

Seleccione libros grandes, apropiados para la edad de los n iños y que tengan 

buenos argumentos y dibujos l lamativos, busque cuentos con ritmo, rima y 

repetición . 

¿CÓMO ELABORAR LIBROS GRAN DES? 

1 .  Intentar hacer el libro grande lo más pareCido posible a l  orig ina l . 

2.  Ampliar los d ibujos mediante un proyector o haciendo una fotocopia 

ampl iada . Si el l ibro está d isponible en una versión de pasta suave, 
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pegar los d ibujos en un  papel más grande y ampl iar las palabras.  (Para 

su uso exclusivo en el au la, se puede fotocopiar el texto orig ina l ) . 

3 .  Colorear los d ibujos con rotuladores, pinturas a l  agua, o tiza . Por lo 

genera l ,  a lgunos padres estarán dispuestos a ayudar en este paso. 

4 .  Laminar e l  l ibro y encuadernarlo bien con una cinta fuerte . 

5 .  i No hacer los d ibujos demasiado grandes ! Estos los hace difíci les de 

man ipular y de guardar .  Un l ibro con un tamaño promedio de 46 por 61  

centímetros es manejable. 

6 .  Para acelerar el proceso, elaborar  el libro grande con un amigo o con un 

grupo y así se tendrá una experiencia divertida . 

¿CÓMO GUARDAR Y EXHIBI R  LOS LIBROS GRAN DES? 

1 .  Forrar una caja con papel adhesivo. La caja debe ser lo suficientemente 

delgada para que los l ibros no se desl icen al fondo. (Una caja de algún 

electrodoméstico es idea l) .  Pegar una cinta que d iga "Estos son los 

l ibros que podemos leer". Colocar la caja en el rincón de lectura . 

2 .  Proveerse de algunos estantes baratos para l ibros grandes. Colocarlos 

en repisas o en el piso para exhibirlos . 

3 .  Buscar en catálogos de supl idoras de artícu los escolares algunos 

estantes diseñados especialmente para este tipo de l ibros . 

4 .  Convertir un cabal lete en un estante para l ibros grandes . 



LIBROS GRANDES ELABORADOS EN CLASE 

Las i lustraciones dan significado a la escritura y les permiten a los n iños 

interiorizar la estructura de un cuento y personal izar un l ibro conocido . Las 

i lustraciones hacen que los n iños participen en el proceso completo de elaboración 

de l ibros . Esto los involucra en una experiencia de lectoescritura concreta y 

sign ificativa . 

MATERIALES 

o Láminas grandes de papel 

o Rotu ladores, pinturas, lápices de cera, etc . 

PROCEDIMIENTO 

1 .  Seleccionar un l ibro predecible que le guste al grupo y que incluya rima, 

ritma y repetición . Leer el l ibro lo suficiente para que los n iños 

interioricen el cuento y la estructura . 

2. Cuando los n iños estén fami l iarizados con el cuento, copiar el texto en 

un papel del tamaño de un  libro grande (aproximadamente de 46 cm X 

61  cm) . Duplicar el texto para que sea lo más parecido posible al 

orig ina l . (Para el uso en la clase basta fotocopiar un texto orig inal) . 

3 .  Entregar a cada n iño una página del l ibro para que la i lustre . 

Asegurarse de inclu i r  la portada, contraportada y la pág ina con el títu lo .  

Si el grupo es muy grande, hacer que los n iños trabajen en grupos de 
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dos o tres en la elaboración de una página . De este modo, el proyecto 

se convierte en un  medio para desarrol lar el espíritu de colaboración y 

las habi l idades socia les . Si se prefiere, dejar que i lustren l ibros 

completos por su propia cuenta . 

4 .  Una vez que todas las páginas hayan sido i lustradas, solicitarles a los 

n iños que armen el l ibro con la secuencia correcta . 

5 .  Laminar y encuadernar bien el l ibro y colocarlo con los demás libros 

grandes de la clase .  También se pueden exhib ir  páginas ind ividuales en 

el orden correcto en una pizarra o en una pared para que los n iños "lean 

la pa red " . 

6 .  Durante el período de lectura compartida leer el l ibro reproducido en 

lugar de los l ibros comercia les . 

LIBROS GRA NDES OPCIONALES 

Los l ibros predecibles proporcionan un patrón de cuento que puede usarse 

para elaborar cuentos nuevos. Los libros grandes opcionales permiten que los 

niños trabajen con la gramática y la sintaxis de forma significativa conforme 

sustituyen sustantivos, verbos y adjetivos dentro de un contexto conocido. 
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MATERIALES 

<> cartu l ina o trozos de papel 

<> Láminas grandes de papel 

<> Materiales artísticos para i lustrar 

PROCEDIMIENTO 

1 .  Copiar el texto en la cartul ina o en los trozos de papel y dejar espacios 

en blanco para que los n iños introduzcan nuevas pa labras .  

2 .  Leer e l  cuento orig inal  varias veces para que los n iños lo  aprendan bien . 

3 .  Expl icarles a los n iños que van a elaborar un l ibro nuevo, el cua l será 

parecido al orig inal ,  pero con diferentes personajes, escenarios, etc . 

4 .  Dejar que el los aporten ideas sobre lo que pueden escribir en los 

espacios en blanco.  Por ejemplo, si se uti l izara el l ibro Oso pardo, oso 

pardo de Bi l l  Martín, se puede sustitu ir el texto Oso pardo, oso pardo, 

¿qué es lo que ves? " Veo un pájaro rojo mirándome", por "Andrea, 

Andrea (nombre del estudiante) ¿qué es lo que ves? Veo a Alejandro 

(nombre de a lgún compañero) mirándome". 

5 .  Sol icitar a los estudiantes que i lustren las páginas. Seguir  los pasos del 

4 al 6 de la sección Libros grandes elaborados en clase para la secuencia 

e instrucciones para la encuadernación . 
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POESÍA 

La poesía es un  excelente medio para fami l iarizar a los n iños con la rima, el 

ritmo y la repetición en el lenguaje. Exponer a los n iños a la poesía incrementa su 

nivel con respecto a l  desarrol lo del vocabulario, el lenguaje y la memorización de 

una manera interesante y divertida . La poesía les permite relacionar experiencias 

comunes y sentimientos . Se deben seleccionar cuidadosamente los poemas de 

manera que sean entretenidos, de acuerdo a la edad de los n iños y que satisfagan 

sus necesidades e intereses . Un poema como el sigu iente es perfecto para los 

niños más pequeños . 

CANCIÓN DE LOS CORDONES DE MI HERMANITO 

Él ha intentado e intentado atarte . . .  zapato 
Pero aún no lo ha logrado 

Una gaza que se desl iza en el piso, 
Es lo más cerca que ha l legado. 

Las agujetas son n idos de culebra 
En donde los cordones se esconden siempre, 

Sus lazos son mariposas incl inadas 
Que siempre están sin atar.  

É l ha practicado con el espagueti . 
Ha practicado con el trapeador, 
Ha practicado con mi hermana, 

Hasta que el la lo hace parar. 

Entonces aparece de nuevo la gaza, 
La sostiene con su pulgar. 

Ata el otro extremo alrededor . . .  
y entra de u n  ti rón en el lazo .  

i ÁI fin ! 
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EL CUBO POÉTICO 

MATERIALES 

O Dos cartones para leche de medio galón 

O Seis poemas cortos 

o Piástico adhesivo 

PROCEDIMIENTO 

1 .  Cortar a la m itad los cartones y desechar el extremo que tiene la 

abertura . Insertar u no de los lados abiertos hacia el lado opuesto y 

hasta que el borde del primer cartón a lcance el fondo del segundo 

cartón y se forme un cubo .  

2.  Adheri r u n  poema en cada cara del cubo .  A l o  mejor, resu ltaría 

interesante seleccionar  poemas que resalten una época del año, ta l 

como la época l luviosa o poemas que se relacionen con el tema en 

estud io, por ejemplo : el transporte . 

3 .  Forrar e l  cubo con papel adhesivo . 

4 .  G i ra r  el cubo y leer el poema de la cara que quede hacia a rr iba . 

LIBROS M ENSUALES DE POESÍA 

MATERIALES 

O Dupl icados de poemas para cada n iño 
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o Lápices de cera , marcadores, etc . 

PROCEDIMIENTO 

1 .  Una vez que el n iño se fami l iarice con el poema después de haberlo leído 

varias veces, se le permite i lustrar una copia del poema . Se guarda cada 

una de las copias del n iño .  

2 .  A l  final izar e l  mes, se engrapan los poemas de  cada niño junto con una 

portada que d iga algo así como "Los poemas de jun io" 

3 .  Se envía a los hogares los l ibros de poesía como un medio de comun icar a 

los padres la i mportancia de la poesía . 

LA CAJA DE POEMAS 

MATERIALES 

o Una caja para zapatos 

o Papel adhesivo 

o Poemas y d ibujos 

PROCEDIMIENTO 

1 .  Cubrir la caja para zapatos con papel adhesivo y rotu larla con la inscripción 

"Caja de poemas". 

2.  En hojas separadas, se copian a mano o en computadora,  poemas o textos 

para obras con títeres para dedos y se proporciona un d ibuja relacionado 

con cada uno de el los . Laminar cada hoja y colocarla en la caja de poemas. 
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3 .  Colocar la caja de poemas en el rincón de lectura para que los n iños la 

uti l icen de manera independiente.  

EL I NTERM EDIO POÉTICO 

MATERIALES 

o Un rótulo que d iga "Intermedio poético" 

o Poemas 

PROCEDIMIENTO 

1. Durante cierto momento del día se muestra el rótulo y se anuncia el 

"Intermedio poético" 

2.  Leer, cantar  o dramatizar un poema . Se pude uti l izar a lgún d isfraz senci l lo 

o s implemente sostener un puntero para ampl iar el sentido de d iversión 

improvisada . 

3 .  Luego de leer el poema, los n iños resumen sus actividades previas. Un  

intermedio poético es  más efectivo s i  se hace de  manera espontánea . 

4. Estos intermedios poéticos de dos minutos se pueden presentar  como una 

rutina escolar. Cualquier maestro o administrativo puede presentar un 

intermedio poétiCO para cua lquier clase que se interese en el lo. La 

presentación puede cambiar de semana en semana . 
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BANCO DE PALABRAS 

Los bancos de palabras individua l izan la enseñanza de la lectura, porque les 

permiten a los n iños formar una colección de palabras significativas y les brindan 

un registro concreto sobre su crecimiento como lectores . La elaboración de un 

banco de palabras es una manera personal y motivadora para que los n iños se 

interesen en generar  y leer pa labras .  E l  interés en esta actividad depende del n ivel 

de lectoescritura de cada n iño.  Por lo tanto, no todos los n iños podrían sentirse 

preparados para participar  de una manera estructurada en esta actividad . 

MATERIALES 

Fichas de 13 por 21 centímetros con un hoyo en la parte superior izquierda 

o Un aro para colgar l ibros, para cada n iño 

o Un área de exhibición tal como una percha en donde se puedan colgar 

los aros a l  n ivel de los ojos 

PROCEDIMIENTO 

1 .  tv10delar el proced imiento para el banco de palabras :  "Voy a escribir una 

pa labra que me gusta . Escribiré Amanda porque así se l la ma m i  gata". 

2. Hacer que cada n iño seleccione una pa labra significativa ta l como 

dinosaurio o caminar (no una oración) para que la coloque en su banco de 

pa labras .  Escribir esta pa labra en una ficha y colocarla en el aro para 
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l ibros . Poner el nombre del n iño en una tarjeta y colocarle una fotografía 

para hacer una portada identificada . Los bancos de palabras resu ltan más 

efectivos si se l im ita a los n iños a escribir una palabra por día .  

3 .  Los n iños pueden uti l izar sus bancos de palabras durante el tiempo de 

escritura en el diario, durante el trabajo en grupo pequeño o en el período 

de su preferencia . 

4. Una vez que los n iños tengan una colección de palabras sustanciosa en su 

banco de pa labras, pueden elaborar un l ibro alfabético, pueden i lustrar las 

pa labras de sus fichas o ubicar las pa labras en l ibros, revistas u otros 

materia les escritos . 

5 .  Hacer un dupl icado de las palabras y enviarlas a la casa para obtener una 

práctica adicional y participación . Se puede dupl icar el juego de la estrella 

de la suerte (ver página 25) y enviar copias a los padres. 
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La traducción que se presenta en este trabajo de graduación se ha rea l izado 
para cumpl ir con el requisito curricular de obtener el grado académico para el Plan 
de Licenciatura en Traducción, de la Universidad Naciona l .  

N i  la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad 
Naciona l ,  ni la traductora, tendrán n inguna responsabi l idad en el uso posterior que 
de la versión traducida se haga, i nclu ida su publ icación . 

Corresponderá a qu ien desee publ icar esa versión gestionar ante las 
entidades pertinentes la autorización para su uso y comercia l ización , sin perjuicio 
del derecho de propiedad intelectual del que es depositaria la traductora . En 
cualquiera de los casos, todo uso que se haga del texto y de su traducción deberá 
atenerse a los a lcances de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 
vigente en Costa Rica . 



Estimados padres de famil ia:  
i 
I 

Ustedes y su n iño pueden disfrutar juntos el juego de la Estrel la de la Suerte . Las i 
! 

palabras que aqu í  se incluyen pertenecen a l  banco de palabras de su h ijo. 

EL lUEGO DE LA ESTRELLA DE LA SUERTE 

1. Se colocan todas las tarjetas con las pa labras hacia abajo. 

2. E l n iño selecciona una tarjeta . Si lee la palabra obtiene una estrel la . 

3 .  El niño sigue seleccionando tarjetas, lee las pa labras y acumula estrel las .  

4 .  Si e l  n iño tiene dificultad para leer una palabra ,  el padre de fami l ia lee la pa labra 

y obtiene una estrel la . Entonces el n iño selecciona otra carta y el juego continúa . 

5 .  Una vez que se hayan seleccionado todas las palabras, el ganador es qu ien haya 

acumulado mayor cantidad de estrel las.  

* * * *  

* * * *  

* * * *  
Recortar estas estrel las.  
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LA PIZARRA DE M ENSAJES 

La uti l ización de una pizarra de mensajes da una oportun idad natura l  para 

que los n iños lean y escriban de manera significativa y funcional .  Debido a que 

a los n iños les encanta recibir mensajes personales de sus maestros, la 

uti l ización de una pizarra de mensajes puede ser una excelente motivación para 

que los n iños uti l icen la escritura . Esto les permite interactuar con la escritura 

de manera que ésta tenga sentido para el los . 

MATERIALES 

o Trozos de papel 

o Papel para mensajes 

o Tachuelas 

PROCEDIMIENTO 

1 .  En un  trozo de papel se escribe "E l  mensaje de hoy es" y se coloca en la 

parte superior de la pizarra de mensajes . En otro trozo de papel se anota 

"Escriba un  mensaje" y se pega en el centro de la pizarra . 

2 .  Bajo el encabezado "E l  mensaje de hoy es" se colocan mensajes diarios 

sobre noticias l lamativas del aula : "Hoy i remos a la Bibl ioteca Pública"  o 

"Por favor, traer una manzana para una actividad especia l mañana". 
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Escribir los mensajes con los n iños de manera que observen el proceso de 

escritura . 

3 .  Invitar  a l  grupo a que escriban mensajes y los coloquen debajo del 

encabezado "Escriba un mensaje". Por ejemplo, si un n iño man ifiesta que 

se necesita más pegamento en el área a rtística, se le sol icita que escriba un 

recordatorio . Este procedi miento es también muy efectivo para la sol icitud 

de l ibros . 

4 .  Si el n iño está inconforme con la escritura ,  el docente puede colaborar en el 

proceso, de la sigu iente manera : a. escribiendo el mensaje con el n iño, b. 

motivándolo para que primero escriba el mensaje y luego lo lea, de manera 

que el docente lo escriba de nuevo si es necesario . 

CARTELES FUNCIONALES DE ESCRITURA 

Los carteles funciona les de escritura aportan orden a l  ambiente del au la, y 

ayudan a los n iños a uti l izar la lectoescritura para razones rea les y determinadas .  

Los carteles de trabajo, las l i stas de espera, los carteles de asistencias y los que 

exhiben los horarios del trabajo del día ,  son maneras de incorporar la 

lectoescritura en las rutinas d ia rias . 

MATERIALES 

o Cartelera 

o Fotografías de las d iferentes áreas de la clase 
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o Tarjetas ind ividua les con el nombre de cada n iño 

PROCEDIMIENTO 

1 .  Pegar las fotografías en la cartelera y rotularlas .  Dejar suficiente espacio 

junto a la fotografía para colocar la tarjeta con el nombre de los n iños . 

2.  Colocar el nombre del n iño a l  lado de cada fotografía . Es responsabil idad 

del n iño l impiar esa área de la clase al final  del día .  

3 .  Exh ibir  un rótulo que diga "¿Tienen a lguna sol icitud interesante d e  trabajO?" 

Motivar a los n iños a que escriban sus peticiones para el trabajo de esa 

semana . Los cambios de los nombres de manera frecuente brindan a los 

n iños más oportun idades para que uti l icen la cartelera . 

4. Cambiar siempre el cartel de trabajo junto con los n iños para generar 

comentarios y comparaciones sobre los nombres : "Juan l impió el cabal lete 

la semana pasada . Esta semana José tiene ese trabajo. Ambos nombres 

empiezan con J". 

LOS LIBROS DE EXPERIENCIA DEL LENGUAJE 

Este proyecto estimu la a los n iños a uti l izar el lenguaje ora l  para elaborar un 

texto de lectura . Cuando los n iños ven puestos en forma escrita sus pensamientos 

ora les, entienden de manera más clara que el propósito de la lectura es la 

comunicación . 
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MATERIALES 

v Papel 

v Rotu lador o máqu ina de escribir 

v Materiales de arte o fotografías para i lustrar 

v Material para empastar  (aros para l ibros, sobres de mani la,  etc . )  

TEMAS PARA LOS LIBROS 

Los temas siempre han de resu ltarles sign ificativos a los n iños. Se deben evitar 

los temas que requieren oraciones prescritas tales como "Me gusta mi perro 

porque _____ " . Los temas abiertos que motiven las respuestas ind ividuales 

son la mejor opción . Por ejemplo : 

<> Giras de campo: "Nuestra excursión a los manzanares" 

v Cocina : "E l  l ibro de cocina de la pizza" 

<> Libros predecibles : "¿Qué hay en la casa misteriosa?" antes de leer "La 

casita misteriosa de Theira Añez (Libros Chispitas, 1999) 

<> Libros de interés para los n iños : "M i  mascota", "E l  l ibro del cumpleaños", 

"Amor es . . .  ", 
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PROCEDIMIENTO 1 

1 .  Empezar una conversación . Comentar  con el n iño cua lqu ier experiencia 

para obtener de manera l ibre sus pensamientos sobre la experiencia . 

2 .  Establecer los objetivos para la escritura . "Llevar un  cuento a la casa". "Así 

lo recordaremos" o " Para comparti r con otros n iños". 

3 .  Elaborar preguntas introductorias abiertas :  "Cuéntame acerca d e  . . .  " 

4. Comentar la secuencia de la experiencia : "¿Qué fue lo primero Que h icimos? 

¿y l uego?" 

5. Elaborar preguntas minuciosas y comentar acerca de las letras o acerca de 

las pa labras repetidas, entre otros : "¿Cuál fue tu parte favorita de la 

excursión?" "¿Por Qué te gustó esa parte?" "¿Puedes encontrar la palabra 

manzana en la página?" "¿Con cuál letra crees Que empieza la palabra 

pizza?" 

6.  Escribir la pa labra exacta Que el n iño le d icta . Conforme el docente escribe, 

pronuncia cada pa labra despacio y de manera clara . 

7 .  Leer cada afi rmación a l  n iño y hacer hincapié en las palabras claves . 

Señalar cada pa labra conforme se lee y sol icitarles a los n iños Que relean 

con el docente . 

8. Permiti r Que el n iño i lustre el texto. 

9. Encuadernar todas las hojas con las experiencias producidas por los n iños . 

1 Creado por Diane l3lackburn. Sharon Harris y Brenda Hieronymus (N. de las A .A) 
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OTRAS SUGERENCIAS 

O Hacer el l ibro de lenguaje lo suficientemente duradero y resistente .  

Laminar las páginas . 

o Empastar  el l ibro, hacer un hoyo en cada página y un irlas con un  

aro .  S i  no se tienen los aros, se engrapa n  las páginas en  una  carpeta y 

se pone el título del l ibro en la portada de la carpeta . 

o Agregar un  índice para motivar a los n iños a que uti l icen la escritura con 

u n  propósito .  

o Adherir en la  esqu ina de la página de cada n iño una fotografía de cada 

uno de el los .  Este procedimiento personal iza el l ibro de experiencias de 

lenguaje para que lo lean  a sus parientes . Compartir estos l ibros con los 

padres es una extraordinaria manera de transmitir el valor del enfoque 

de las experiencias de lenguaje. 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

En un programa de Lenguaje integra l ,  los n iños tienen constantes 

oportunidades para desarrol lar el lenguaje ora l .  Conforme se involucran de 

manera activa en el uso del lenguaje con propósitos y funciones rea les, desarrol lan 

un entendimiento del potencia l del mismo y de su importancia en el proceso de 

lectoescritu ra . Las actividades del lenguaje a mplían el pensamiento, la 

imaginación y el vocabulario de los n iños . 
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MAN ERAS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA 

DEL LENGUAJE ORAL EN EL AULA 

o Literatura 

o Poesía , canciones, títeres para dedos 

o carteles con poesías, canciones, etc . 

o Dramatizaciones de l iteratura 

o Títeres 

O Comentarios sobre l ibros 

o Narración de cuentos 

o Cuentos en franelógrafos 

o Mapas de secuencia 

o Área de dra ma 

o Área artística 

MAPAS DE SECUENCIA 

Las actividades de mapas de secuencia motivan a los n iños a que rea l icen 

de manera sign ificativa secuencias sobre los cuentos . Estas actividades, les 

permiten a los n iños organizar las h istorias al segu ir  un formato visua l .  
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MATERIALES 

o Cartul i na 

<> Marcadores 

O Artículos para i lustraciones 

PROCEDIMIENTO 

1. Seleccionar un l ibro que tenga una secuencia clara de lugares o personajes . 

2.  Elaborar un mapa en un  trozo de cartu l ina (por ejemplo un sendero simple) . 

3 .  Sol icitarles a los n iños que mencionen el primer lugar o personaje que se 

mencionó en el l ibro y referirse a l  texto para verificarlo . Escribir el nombre 

en el mapa o agregar  un  d ibujo clave . Continuar con este procedimiento 

hasta que todos los componentes de las h istorias se incluyan en el mapa . 

4. Divid ir  la clase en grupos y elaborar i lustraciones para cada uno de los 

componentes del mapa .  

LAS EXTENSIONES DE MAPEO 

O Proporcionar mapas ind ividua les y copias del texto para que los n iños 

trabajen en forma ind ividual . 

O Sol icitarles a los n iños q ue elaboren mapas que describan su ruta de la 

casa a la escuela .  Enviar el mapa a la casa para inclu i r  a los padres en la 

experiencia y para educarlos sobre el va lor de los mapas de secuencia .  
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LIBROS RECOMENDADOS PARA LOS MAPAS DE SECUENCIA 

O El g lobito aventurero de Theira Añez (Libros Chispitas, 1998) 

o Los tres cerditos (su versión preferida) 

o caperucita Roja (su versión preferida) 

o El muñeco de jengibre (su versión preferida) 

o Los tres ositos (su versión preferida) 

LOS CARTELES INTERACTIVOS 

Los carteles interactivos les dan ocasión a los n iños de manipular la 

escritura de una manera concreta . Con el uso de los carteles interactivos, los 

niños emplean muchos conceptos sobre la escritura, i ncluyendo la concordancia 

entre la voz y la escritura ,  la orientación de izqu ierda a derecha y las destrezas 

para la discrim inación visua l .  

MATERIALES 

o Trozos de papel 

o Cartu i ina 

o Dibujos 

o Sujetapapeles o cintas magnéticas 
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PROCEDIMIENTO 

1 .  Escribi r en los trozos de papel un poema, una canción o un texto para 

rea l izar obras con títeres para dedos . Escribir una oración en cada trozo de 

papel con el fin de modelar el lenguaje escrito de forma adecuada . Por 

ejemplo, la escritura debe ser n ítida y consistente en cuanto a tamaño y 

forma . 

2.  Eleg ir  a lgunos elementos que los n iños puedan manipular (palabras que 

rimen, nombres de los números, nombres de sus compañeros) con el 

propósito de aumentar su interés en el cartel . 

3 .  Proporcionar un d ibujo de manera que, independientemente, los niños 

puedan darle sentido al cartel . Colocar los d ibujos al reverso de la parte 

manejable para que los n iños revisen sus escogencias.  

4.  Laminar los carteles interactivos para darles mayor durabi l idad . Adherir un 

sobre en la parte de atrás del  cartel para guardar las partes manejables . 

SUGERENCIAS PARA ELABORAR LAS PARTES MAN EJABLES 

• Oraciones dupl icadas. Colocar un sujetador de papel o una cinta 

magnética pequeña a l  principio y a l  final de cada oración del cartel . 

Perforar o atar pedazos de cinta a las oraciones dupl icadas .  Así los n iños 

podrán relacionar las oraciones . 
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• Palabras claves, palabras que riman, o palabras al in icio o al final 

de una oración. Al seleccionar las partes manejables, se debe considerar 

el objetivo del  cartel . 

• Nombres de los números. Escribir el número en el reverso de la tarjeta 

que contiene el nombre del m ismo para que así los n iños puedan revisar sus 

opciones . 

• Nombres de los niños. Los carteles cuyas partes manejables son 

nombres, siempre son l lamativos . 

SUGERENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO 

• Es mas fáci l  loca l izar los carteles si se cuelgan, en l ugar de guardarlos 

debajo de otros carteles en un estante .  Sujetar los carteles a ganchos de 

ropa y colgarlos en un perchero para carteles. 

• Colocar un  gancho de ropa en un armario y sujetar los carteles a los 

ganchos. 

• Colocar vertica l mente los carteles en una caja . La caja debe ser 

suficientemente grande para que los carteles no se doblen . 

• Guardar los carteles en una carpeta grande como los que uti l izan los 

artistas.  
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LA ESCRITURA EN EL DIARIO 

En la escritura en el d iario, los n iños pueden expresar l ibremente sus 

5entimientos por med io de d ibujos y de la escritura . Dado que cada escritor 

5elecciona el contenido de sus d iarios, los n iños exploran la escritura de una 

manera significativa . Los n iños escriben diariamente sobre sus experiencias, 

5entimientos, pensa mientos o sobre cualqu ier otro tema de su escogencia ; para 

ello pueden uti l izar i lustraciones, ortografía inventada o cua lquier otra estrategia 

:le escritura . 

MATERIALES 

Seleccionar cualqu ier formato que funcione mejor en el aula, por ejemplo : 

<> Diez hojas de papel sin renglones y engrapadas a una carpeta de papel 

construcción . Este es un  diario para dos semanas, con una página 

destinada para cada d ía .  

<> carpetas individua les d e  bolsi l lo .  Los n iños a lmacenan hojas de papel en 

la carpeta según sea necesario . 

<> Papel periód ico, engrapado en una carpeta de papel construcción . 

Este formato les permite a los n iños explorar la escritura en espacios con 

y sin renglones. Sin embargo, no se debe esperar que los n iños escriban 

"sobre" las l íneas sino hasta que esta destreza se desarrol le en forma 

adecuada . 
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PROCEDIMIENTO 

1 .  Seleccionar u n  período de manera que la escritura en el d iario pueda darse 

sobre una base consistente y cotid iana . El lapso que se destine para la 

escritura en el d iario depende del n ivel de desarrol lo del grupo .  

2 .  Dedicar tiempo a los n iños durante e l  lapso en  que ellos escriben en  el 

diario para así apoyar y motivar a los escritores emergentes a que se 

arriesguen a escrib ir .  

3 .  Conforme se presentan oportunidades significativas, se debe ayudar a los 

niños en sus estrateg ias de desarrol lo de la escritura tales como: entender 

la estructura y mecánica de la misma, identificar consonantes significativas, 

copiar pa labras del entorno, etc . 

4.  Modelar técnicas de referencia a l  uti l izar el a mbiente de la clase, los l ibros y 

la consulta en parejas para ayudar a los n iños a que desarrol len una 

variedad de fuentes de información . Motivarlos a que se refieran a l  banco 

de palabras, a los d iccionarios, las l istas de clase, etc . 

5 .  Permiti r  que haya una audiencia para la escritura de los n iños.  Los niños 

también pueden comparti r de manera informal su escritura con sus 

compañeros o en un período del d ía destinado para ello . Si se desea, se 

puede rotular una si l la que diga "La si l la del autor" en donde los n iños 

puedan sentarse cuando compartan su trabajo.  
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ÁREA DE ESCRITURA 

Un área de escritura proporciona un  ambiente en el cua l los n iños tienen 

)portunidades para experimentar con el lenguaje escrito . Esa área está d iseñada 

:omo una actividad de l ibre escogencia y nada a menazadora . tv1uchas de las 

Ktividades y materia les promueven y apoyan el crecimiento emergente de la 

lectoescritura en los n iños . 

MATERIALES BÁSICOS PARA LA ESCRITURA 

o tv1esas y s i l las 

o Recipientes para la organización de los materia les 

o Diferentes materia les para la escritura : lapiceros, lápices de grafito, 

lápices de color 

O Papel de d iversos tipos y tamaños 

o Fichas 

o Un abecedario impreso y un cajón para su a lmacenamiento . 

o Un modelo del abecedario 

MATERIALES OPCIONALES 

O Sel los y a lmohad i l las 

o Sobres 

o Cinta adhesiva 
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o Grapadora 

o Perforadora 

o Letras magnéticas 

o fvláquina de escribir 

o Diseños para la encuadernación ind ividua l :  l ibros plegados, l ibros 

motivadores, l ibros de diferentes formas, etc . 

PROCEDIMIENTO 

1 .  Organizar el área de escritura de manera que sea manejable, l lamativa,  

estimulante, de fáci l  acceso y en la que puedan participar  n iños de 

diferentes edades . 

2 .  Inclu ir  en el área diferentes actividades y cambiar a lgunos materia les para 

que coincidan con las unidades temáticas.  Por ejemplo : tarjetas con 

pa labras, l ibros ind ividua les para registro, sel los, calcomanías, lápices 

novedosos, recipientes especia les, etc. 

3 .  Presentar el material  y motivar a los n iños a que trabajen con ellos .  Se 

debe tener presente que los n iños eligen el área de escritura como una 

actividad y no como una tarea . 

4.  Dedicar un  tiempo en el área de escritura para que el docente interactúe 

con los n iños y modele actividades de escritura . 
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LA PIZARRA MURAL 

La pizarra mura l  consiste en un  área de exhibición públ ica para la escritura 

de los n iños . El mura l  no sólo brinda una excelente motivación para la 

comunicación escrita sino una audiencia para la escritura de los n iños . 

MATERIALES 

o Una pizarra para mensajes, forrada con papel l lamativo 

PROCEDIMIENTO 

1 .  Darles a todos los n iños la oportunidad de exhibir en el mura l  algunas 

muestras de su escritura . 

2. Permitir que los n iños decidan lo que el los qu ieren compartir .  E l los quizá 

contribuyan de manera voluntaria con artícu los para el mura l .  

3 .  Motivar los sentimientos positivos sobre e l  trabajo sin importar l a  etapa de 

escritura en que se encuentre el n iño. 

EL MALETÍN DE ESCRITURA 

El maletín de escritura tiene que ver con una actividad para l levar a la casa 

la cual incentiva la escritura y la lectura en el a mbiente hogareño del n iño. Esto le 

permite a l  n iño compartir  lo que ha hecho en la casa . Esta actividad promueve el 

interés óptimo en la escritura . Además es una excelente manera de involucrar a 

los padres en el desarrollo de la lectoescritura del n iño.  
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MATERIALES 

O Un maletín ejecutivo o una maleta pequeña que el n iño pueda manipular 

fáci lmente .  

O Lápices, lapiceros, lápices de cera y rotuladores . 

o Grapadora pequeña 

o Perforadora 

v Papeles y sobres 

v Papeles de varios tamaños, colores y tipos 

v Sujetadores para papel 

o Calcomanías 

v Sel los de hu le y a lmohadi l las para la tinta 

O Literatura seleccionada 

O Una carta para los padres en donde se expl ique el propósito y uso del 

maletín de escritura (Ver p .92) 

PROCEDIMIENTO 

1. Reunir diferentes materiales en el maletín y mantenerlo bien equipado y 

ordenado . 

2. Además de la carta para los padres, se puede inclu i r  un artículo que 

expl ique el desarrol lo de la escritura . 
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3 .  Motivar a los n iños a que a noten su nombre en el momento de l levarse la 

maleta a casa por un período determinado de tiempo (de una a tres 

noches) . Se debe dedicar un  tiempo para reabastecer la maleta con más 

materia les . 

4 .  Cuando el n iño devuelva la maleta podrá compartir con los compañeros la 

escritura que h izo en su casa . Este período es opciona l .  

OPORTUNIDADES PRÁCTICAS PARA LA ESCRITURA 

Las oportun idades prácticas para la escritura son estrategias y actividades 

�n clase que intensifican  y promueven el desarrol lo de la escritura . E l  docente 

faci l ita un contexto significativo en el que los n iños experimentan con la lectura y 

escritura . Del m ismo modo en que para los n iños es importante observar a los 

jdultos leer, les resulta igualmente importante verlos escribir .  El maestro debe 

modelar las actividades de escritura y enfatizar las funciones de la escritura dentro 

:iel currículo; debe promover y brindar oportunidades para que los n iños se 

identifiquen con la comunicación escrita y el registro de la misma . 

SUGERENCIAS PARA LAS OPORTUNIDADES PRÁCTICAS 

DE LA ESCRITURA 

• Listas de espera 

• Sol icitud de l ibros de la bibl ioteca de la clase 
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• Elaboración de invitaciones 

• Escritura de tarjetas de agradeci miento 

• Elaboración de rótu los : Los n iños pueden rotu lar las estructuras de 

bloques, los trabajos a rtísticos, etc . 

• Registros de las a notaciones científicas, de los carteles y de las 

observaciones 

• Elaboración de gráficos 

• Elaboración de l istas :  los n iños pueden elaborar  l istas de los ingredientes de 

recetas o de los accesorios para las dra matizaciones (menús, l istas de 

abarrotes, boletos, etc . )  
• Cartas para sus a utores preferidos 

• Cartas para colocarlas en el buzón de la clase y l uego entregarlas a los 

compa ñeros 

• Escritura de mensajes para colocarlos en el á rea correspondiente 
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TRADUCCIÓN 



CAPÍTULO 2 

LA CREACIÓN DE U N  AM BIENTE PARA EL LENGUAJE INTEGRAL 

El  desarrol lo de la lectoescritura en la n iñez temprana se puede respaldar 

con la creación de un a mbiente de au la que apoye y motive el i n icio de la lectura y 

el comporta miento con respecto a la escritura . La preparación cuidadosa de los 

materia les y del a mbiente promueve la lectoescritura ,  al propiciar comporta mientos 

voluntarios y espontá neos hacia la m isma . El a mbiente de au la es u na atmósfera 

efectiva en la cual  el docente in icia y refuerza en los n iños el aprendizaje de la 

lectüra y la escritura . 

E l  ambiente físico de u n  au la de Lenguaje integra l  supone una gran 

organización y la planificación curricular si se pretende contribuir  a l  éxito de un 

programa de enseñanza . E l  espacio se debe organ izar con el fi n  de satisfacer las 

necesidades de los n iños en d iferentes situaciones, brindando espacios tanto para 

el trabajo individual  como para el trabajo en grupo .  Las au las pueden d ivid i rse en 

áreas tales como el área de escritura ,  el á rea para d ra matizaciones y el área de 

construcción . 

Un progra ma que motive la lectoescritura emergente requiere un a mbiente 

rico en escritura y el reconoci miento de las d iferencias ind ividua les y de los niveles 

de desarrol lo . Los rótu los, las l istas, los letreros y los carteles ayudan a la 

organ ización del a mbiente y de las actividades, y al mismo tiempo, brindan 
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�xperiencias prácticas en cuanto a la escritura . Los materia les son manejables y 

�stán diseñados para el desa rrol lo de la lectoescritura . 

E l  a mbiente de un a u la de Lenguaje integral se elabora para promover la 

ectoescritura funcional  de manera que resulte significativa e interesante para los 

1iños; este a mbiente proporciona un espacio para el manejo, la exploración y el 

uego. Un a mbiente rico en actividades interesantes, permiti rá que los niños 

jesarrol len la lectoescritura por medio de experiencias positivas y exitosas .  

Las sigu ientes sugerencias son ideas para la incorporación de la 

lectoescritura en cada á rea del au la . Para motivar y respa ldar los 

:omporta mientos relacionados con la lectoescritura ,  se presentará una variedad de 

materia les adecuados que incluyen l istas de espera, l ibros y poemas relacionados 

con las áreas del au la ,  así como carteles con las reg las importantes. E l  docente 

puede aportar otras ideas para faci l itar en u n  au la u n  a mbiente rico en escritura . 

EL RINCÓN DE LOS LIBROS 

El rincón de los l ibros inc lu i ría los siguientes materia les ricos en escritura 

dentro de un a mbiente pequeño e ínti mo : 

• Variedad de l i teratura ,  incluyendo ficción, no-ficción, los cuentos 

trad iciona les y poemas 

• Relatos para colocar en el franelógrafo 

• La caja de poemas (Ver p .2i )  

5 3  



• Revistas para n iños 

• Libros relacionados con las experiencias del lenguaje (elaborados por los 

n iños, ver p. 28) 

• Libros grandes elaborados en clase y l i bros grandes opcionales (ver p .  14 a 

p . 17) 

• Libros grandes comercia les (ver p .  14) 

ÁREA PARA EL TRABAJO EN GRUPO 

Estos materiales propician los com porta mientos relacionados con la 

�ctoescritura en un a mbiente que puede acomodarse de manera idea l  al trabajar 

:on el grupo completo . 

• Carteles interactivos (ver p .  34) 

• Libros grandes comercia les (ver p .  14) 

• Pizarra de mensajes (ver p .  26) 

• Caja para la sol icitud de l ibros con u na etiqueta que d iga "¿Tiene alguna 

sol icitud de l ibros?" 

• Carteles de trabajo 

• Papel periód ico para elabora r  la agenda diaria, los relatos de experiencias 

del lenguaje, etc . 
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ÁREA DE ESCRITURA 

Ver pági na 39 para los materia les y procedi mientos inclu idos en esta á rea . 

ÁREA CIENTÍFICA 

Estos materia les permiten contar con un área científica rica en escritura . 

• Libros relacionados con los objetos expuestos, ta les como l ibros sobre 

fósi les para acompañar u na exhibición sobre los mismos. 

• Registro de observaciones : un  l ibro en blanco en el cual los n iños escriban 

sus observaciones y comenta rios sobre los objetos . 

• fvied ios para registrar el lenguaje ora l ,  por ejemplo, fichas y iápices para 

escribir comenta rios : "Juan se dio cuenta que las piñas son de color café 

claro". 

• Encabezados q ue den expl icaciones sobre el área : " Las plantas y las flores 

nacen de las semi l las". Los n iños pueden escribir o d ictar d ichos 

encabezados . 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 

Estos materia les promueven la lectoescritura en el á rea de construcción : 

• Señales de tránsito elaboradas en madera 

• f'v1apas 
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• Libros relacionados con los juegos de bloques : ¿A qué se te parece? de 

Francisco capdevila (Ed iciones Gaviota, 1990) ; Construir de Gal l imard 

Jeunesse (Ed iciones SM,  1992) 

• Letreros que ind iquen el nú mero de niños que se permite a l  mismo tiempo 

en el área de construcción : "Cuatro a migos pueden jugar en el á rea de 

construcciónlf 

• Cartel con las reglas i m portantes : "Cuando tu estructura sea tan a lta como 

tu barbi l la,  por favor deja de constru ir" 

• Papel y lápices para que a noten descripciones o hagan dibujos para la 

pizarra de mensajes del á rea de construcción 

• Carteies interactivos : 

''Bloques para construir, bloques para construir 

¿Qué debo construir? 

Construiré un -------

Eso es lo que construiré" 

ÁREA DE AGUA, ARENA Y ARCILLA 

Estos materia les proporcionan experiencias prácticas con respecto a la escritura 

• Cartel con las reg las para u n  juego seguro : 

"Sólo las manos se ponen en el agua " 

• Lista de espera 

5 6  



• Poemas relacionados con el á rea 

"Cuando juegas con plasticina 

hay mucho que hacer. 

Puedes enrollarla, puedes jalarla, 

también puedes comprimirla " 

M ESA DE JUEGOS 

La mesa de j uegos debe conta r  con los sigu ientes materia les para así promover 

. lectoescr itura fu nc iona l : 

• Instrucciones para los juegos 

• Juegos de mesa con referencia a l ibros para n iños, ta les como El hombrecito 

de galleta de Sa l ly Bel l  (Western Publ ishing Company Inc, 1 990) o Rita en la 

cocina de Rita Cul lan (Ed itoria l  Juventud,  1967) ; incluya el l ibro junto con el 

juego .  

ÁREA DE CÓM PUTO Y DE AUDICIÓN 

¡tos mater ia les brindan a poyo en el á rea de cómputo y de escucha : 

• Radiograbadora con sus respectivas instrucciones, audífonos, l ibros con 

casete . 

• Cartel que i nd ique "E l  relato de hoy es _______ " 

5 7  



• Lista de espera con un  enca bezado que d iga : "¿Quién está uti l izando la 

computadora hoy?" 

ÁREA DE ARTE Y CABALLETE 

El área de a rte puede tener estos materia les que están diseñados para 

promover la lectoescritura : 

• Revistas recorta bies 

• Moldes de letras para rotu lar 

• Etiquetas para el a l macena miento de los materia les artísticos : escriba 

"pega mento" a l  lado de un d ibujo o un bosquejo de un  envase de 

pega mento, para así motivar a los n iños a que guarden los materia les en los 

lugares ind icados" 

• Poemas relacionados con el área 

"Estoy pintando un dibujo, 

un dibujo muy hermoso. 

Pero nadie /0 puede ver 

hasta que esté terminado. 

No es un motor. 

No es una rosa. 

y nadie sabe 

cuándo lo voy a terminar" 
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ÁREA DE EXPRESIÓN DRAMÁTICA 

Esta área posee un gran  potencial para las experiencias relacionadas con la 

lectoescritura y las bases que se uti l icen de la misma para recrear el a mbiente de 

un restaurante se incorporan con faci l idad en esta área . Como materia les se 

pueden inclu ir :  

• ivienús 

• Libretas para anotar las órdenes 

• Teléfono y di rectorio telefónico 

• Cupones, panfletos y otros anuncios 

• Afiches, a isladores, un iformes de restaurante, menús de mesa (elaborados 

en cartul ina y que se colocan en forma de tienda de campaña) 

• Cartel pequeño o una pizarra que d iga "Los platos del día 

son ____ _ 
fI 

• Fotografías de comida con sus respectivos nombres 

• Libros de cocina 
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CAPÍTULO 3 

LA ENSEÑANZA CON UNIDADES TEMÁTICAS 

Un au la de Lenguaje integral ofrece un rico a mbiente de lectoescritura en el 

cual los n iños son motivados a i nvolucrarse en el proceso de lectura y escritura . 

Conforme los n iños descubren el d isfrute de la lectura, a prenden la i m portancia 

que ésta tiene dentro de sus intereses individuales. Este proceso crea un ciclo de 

lectoescritura , ya q ue conforme los n iños desarrol lan la confianza y la capacidad en 

el proceso de lectura, a u menta n  su motivación y deseos de continua r  con la 

lectura . 

Las un idades temáticas se elabora n  para aprovechar a l  máxi mo la capacidad 

de lenguaje de los n iños y su conocim iento sobre las estructuras cogn itivas .  Por 

medio de las u nidades temáticas, los n iños a umentan su habi l idad para leer y 

escribir de una manera crítica y creativa . Los lectores apl ican sus experiencias 

previas para darle sentido a las ideas y a la información nueva; de este modo, la 

lectura se convierte en una forma de darle significado a la escritura . 

Las u nidades temáticas son estrategias de enseñanza efectiva debido a las 

sigu ientes razones : 

• Los n iños son participantes activos en la exploración de cada tema . 

• Brindan a los n iños oportun idades para escrib ir, hablar, escuchar y leer. 

• Actúan como cata l izadores para ofrecer una variedad de l iteratura dentro 

del au la . 
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• Las habi l idades relacionadas con la lectoescritura se afectan de manera 

positiva gracias a las experiencias significativas con los l ibros.  

• Ofrecen un  contexto para el desarrol lo de la comprensión . 

• Ayudan en la construcción de un sistema para la escritura por medio de la 

exposición constante a las estructuras narrativas, a los patrones y al 

lenguaje . 

• Satisfacen las necesidades ind ividua les y los intereses de los n iños . 

Las dos un idades temáticas que se presentan aquí: "Los huevos y /os bebés"y 

El crecimiento " incluyen actividades de grupo, actividades de mesa, asignaciones 

ara que los n iños completen por sí mismos y l i stas de l ibros temáticos . Las 

�ciones l lamadas d iseño de á rea muestran la manera de uti l izar los materia les 

Jgeridos para integrar el tema en toda el au la . En su tiempo l ibre, los n iños 

ueden explorar las diferentes á reas;  el uso de las mismas no es obl igatorio.  

UNIDAD TEMÁTICA: LOS HUEVOS 

DISEÑO DEL ÁREA 

Ampliar el tema por medio de la inclusión de a lgunos de estos materia les 

entro de las áreas del aula : 

ÁREA DE AGUA Y DE ARENA 

• Doce bolsas plásticas (para presentarles a los n iños el concepto de docena) 
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I NTRODUCCIÓN 

El presente manual  se elaboró para los maestros que se d icen a sí mismos 

'me gusta la fi losofía del Lenguaje integral pero no sé cómo empezar a uti l izarla . 

�sí como los maestros de Lenguaje integral fijan estrategias de aprendizaje para 

os niños, este l ibro pretende establecer estrategias efectivas para aquel los 

naestros que deciden comenzar a apl icar un programa de Lenguaje integral. 

Recuerdo muchos deta l les de mi primer año de enseñanza en el jardín de 

l iños . Recientemente final icé un curso sobre lectoescritura en la un iversidad loca l ,  

�n donde me fami l iaricé con las bases teóricas del Lenguaje integral. Antes de 

lacer esto, había enseñado una clase de lectura remedia l  con énfasis en la 

�nseñanza de la fonética , el reconocimiento de pa labras y con atención en el 

jesarrol lo de las habi l idades de lectura y escritura . Tanto los n iños como yo 

nisma enfrentamos la fa lta de motivación, intuitivamente, estaba segura de que 

jebía existir una manera significativa de enseñar la lectura . Apoyada en la 

nvestigación y con la nueva responsabi l idad como maestra en un jardín de niños, 

ne sentía preparada para cambiar mis métodos de enseñanza . 

Ingresé a mi  nuevo sa lón de clase con un l ibro grande hecho a mano y con 

m cartel interactivo . Con entusiasmo, l lené mis gavetas con los l ibros de los n iños 

, organicé un centro de escritura . De pronto, advertí que n iños de todos los 

l iveles estaban uti l izando estos materia les, haciendo rupturas y conexiones con la 

ectura y la escritura ,  y experimentando con la escritura en sus d iarios . 
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• cartones para huevos 

• Tenazas 

ÁREA ARTÍSTICA 

• Piu mas 

• Cáscaras de h uevo 

• Planti l las con formas de aves 

CABALLETE 

• Papel cortado en forma de óva lo 

ÁREA DE AUDICIÓN 

• Grabación de Vaya Sorpresa, Dora de Ju l ie Sykes (Ed iciones Beascoa, 1997) 

ÁREA DE ESCRITURA 

• Tarjetas con d ibujos de los an imales mencionados en la g ra bación Vaya 

sorpresa, Dora. 

• Libros pequeños de diversas páginas fotocopiadas, cada una de el las con 

esta oración tomada de Vaya sorpresa, Dora: "Los huevos se quebraron y 

de el los sa l ieron If 

• Lápices con u n  huevo plástico pequeño pegado en la parte superior de cada 

uno de el los .  

• Libros en blanco con d ibujos de huevos en la portada . 

ÁREA DE ARCILLA 

• Moldes para gal letas con formas de huevos y de pol l itos . 
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ÁREA CIENTÍFICA 

• N idos 

• Lupa 

• Libros sobre n idos y pájaros 

JUEGOS DE M ESA 

Los n iños pueden inventa r  sus propios juegos al uti l izar a lgunos de los siguientes 

objetos : 

• Dos n idos a rtificia les 

• H uevos plásticos 

• Dos tenazas 

• Una aguja g i ratoria o u n  dado 

ACTIVIDADES GRUPALES 

Estas actividades abarcan toda el g rupo y pueden ser parte del plan de trabajo del 

profesor. 

LUN ES 

• Repasar el poema Cinco pollitos (ver p .  57) Y uti l izarlo en la elaboración de 

un cartel i nteractivo (ver p .  34) 

• Junto con los n iños, elaborar  u na l ista de an i males que nacen de huevos . 

Sol icitarles a los n iños que elaboren d ibujos de los mismos . 

• Envíe una nota a la casa para sol icitar  que el d ía martes los n iños l leven a la 

escuela un huevo duro .  Sug iéra les a los padres q u e  comenten con los n iños 
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las diferentes maneras de l levar los huevos a la escuela para que éstos no 

se quiebren 

MARTES 

• Elaborar un  gráfico sobre las diferentes maneras en que los n iños l levaron 

los huevos a la escuela . 

• Leer iA comer! de Cindy Szekeres (Ed itorial Sigmar, 1996) 

• Llevar varios huevos crudos y preparar huevos revueltos . 

CINCO POLLITOS 

Cinco huevos blancos, 

Cinco tapitas 

Una, dos, tres, cuatro, cinco 

¿Cuántos pol l itos están vivos? 

- ( - - ( - ( - - ( - - ( ----- - -) 

i Uno, dos, tres, cuatro, cinco ! 
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MIÉRCOLES 

• Sol icitar ayuda a los estudiantes para elaborar una versión en grande de 

Vaya sorpresa, Dora (ver p .  17) 

• Ped i rle a los n iños que d ibujen a Humpty Dumpty en los huevos duros que 

l levaron a la clase.  Luego se pelan los huevos y se hace una ensalada de 

huevo, o bien, se tiñen los huevos y se use las cáscaras para elaborar un 

mosaico de cáscaras de huevo. 

JUEVES 

• Presentar el cartel i nteractivo titu lado "Un día encontré un huevo" 

(ver p .  34) 

• Calcu lar el número de huevos que se uti l izan para hacer un ponche y luego 

se cuentan .  

• Llevar algunos huevos crudos y quebrarlos en platos separados (un huevo 

por plato) y permiti r que los n iños observen los huevos con una lupa .  

• Elaborar un  registro de los comentarios . 

VIERN ES 

• Repasar el cartel interactivo de "Un día encontré un  huevo" 

• Sol icitarles a los n iños que se i maginen estar sa l iendo de un huevo. 

Elaborar un l ibro en clase o un mura l  con i lustraciones elaboradas por los n iños 

sobre an imales que nacen de huevos. También se puede elaborar un relato en 
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forma de rueda para Vaya sorpresa, Dora con un texto dictado por los n iños y con 

i lustraciones para cada una de las partes de la misma . 

ACTIVIDADES DE M ESA 

Estas actividades de extensión se pueden usar como un encargo ind ividual 

para que el n iño rea l ice durante el período de su preferencia . 

o Colages elaborados con cáscaras de huevo 

o Carteles ind ividuales titu lados "un día encontré un huevo" (en papel 

blanco cada niño d ibuja un huevo, luego lo corta a la mitad y le coloca un 

broche en uno de los lados, de manera que el huevo se abra .  Después, 

el n iño d ibuja un an ima l  que nazca de un huevo y pega el d ibujo dentro 

del huevo, para que a l  abrirlo se vea el an ima l .  Segu idamente escribe, a 

su manera ,  el nombre del an ima l  en el espacio en blanco del poema y lo 

adjunta a l  huevo . 

POEMAS Y CANCION ES 

CINCO POLLITOS 

Cinco huevos blancos 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco 

Cinco tapitas 

Una, dos, tres, cuatro, cinco 

¿Cuántos pol l itos están vivos? 

¡ Uno, dos, tres, cuatro, cinco !  
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Un día encontré un huevo 

Un d ía encontré un huevo 

y de él sa l ió un ____ _ 

"¿Qué crees que lo escuché decir?" 

" " 

Diez pol l itos emplumados 

Cinco huevos más cinco huevos 

Suman diez 

Mamá ga l l ina está sentada sobre el los 

Crujen , crujen, crujen, 

¿Qué es lo que veo? 

Diez pol l itos emplumados 

Amari l los como el sol 

LISTA DE LIBROS PARA LA UNIDAD TEMÁTICA DE LOS HUEVOS 

Las gallinas pintoras de MerCE� Company-Merce Arimega (Ed itoria l Timun Mas, 

1989) 

Vaya sorpresa, Dora de Ju l ie Sykes (Ed iciones Beascoa, 1997) 

La Granja de Gal l imard Jeunesse (Ed iciones SM,  1992) 

67 



El huevo de Gal l imard Jeunesse (Ed iciones SM, 1992) 

iA comer! De Cyndy Szekeres (Ed itoria l Sigmar, 1996) 

Los pollitos de Natasja Rosenberg (Ed iciones Beascoa, 1999) 

La cama de plumas de Ágata de Carmen Agra Deedy (Editoria l Santi l lana, 1996) 

La gallina de los huevos duros de Horacio Clemente (Editoria l  Sudamericana, 1990) 

La gallinita roja de E lva López (Scholastic, 1987) 

La gallinita roja: Un Viejo cuento de Margot Zemach (Editoria l  Farrar, Straus & 

Giroux, 1992) 

Las gallinas de la abuela de Teresa Ribas (Ed itoria l  La Galera,  1990) 

Las gallinas no son las únicas de Ruth Sél ler (Ed itoria l  Grija lbo M undadori , 1990) 

Los huevos parlantes de Horacio Clemente (Editoria l  Sudamericana, 1988) 

UNIDAD TEMÁTICA: 

Los BEBÉS Y EL CRECIMIENTO 

DISEÑO DEL ÁREA 
Amplíe el tema al agregar a lgunos de estos materia les a las diferentes áreas 

dei auia . 
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ÁREA DE AGUA Y ARENA 

o Agua con jabón 

o Esponjas de diferentes formas 

o Juguetes flotantes 

ÁREA ARTÍSTICA 

o Bolas de a lgodón 

o Aplicadores de a lgodón 

o Rotuladores a l  pastel 

o Papel para pinturas a l  pastel, pañuelos de papel, lana, etc . 

ÁREA DE AUDICIÓN 

o Canciones de cuna 

o Cuentos en casete (uti l ice a lgunos títulos de la l ista antes citada) 

ÁREA DE ESCRITURA 

o Tarjetas con pa labras sobre artícu los para bebés : biberones, sonajeros, 

pañales, etc . 
o Anuncios sobre artículos para bebés 

o Libros en blanco elaborados con papel construcción (los n iños escriben los 

nombres de los a rtícu los para bebés y los i lustran) 

69 



ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 

� casa de muñecas 

� M uñecos que representen los miembros de la fami l ia 

ÁREA CIENTÍFICA 

� Balanza y cinta métrica para que los n iños se pesen y se m idan 

� Papel y lápices para anotar el peso y la medida 

ÁREA DE JUEGOS 

� Dos cuadrícuias d ibujadas en papel pastel (para esto, se d ivide cada 

papel en doce cuadros 

� Canasta con artícu los para el baño del bebé : biberones, muñecos, 

bloques, etc . 

� Aguja g i ratoria o un  dado (los n iños crean sus propias reglas para el 

juego; por ejemplo, los jugadores g iran  la aguja y l uego colocan en el 

cuadro la cantidad correspondiente de artícu los para bebé hasta 

completar  la cuadrícula) 

ÁREA PARA EXPRESION ES DRAMÁTICAS 

Accesorios para recrear una guardería infanti l : 

� rViuñecas 
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<> Mecedoras 

<> camas y sábanas para bebé 

<> Tina y paños para bebé 

<> Radiograbadora y casetes con canciones de cuna 

<> Recipientes vacíos para talcos, cereales, pañales, etc . 

<> Biberones 

<> Libros para leerles a las muñecas 

ACTIVIDADES GRUPALES 

Estas actividades comprometen a todo el grupo y pueden ser parte de la 

planificación del profesor .  

LUN ES 

<> Sol icitarles a los n iños que tra igan una foto de cuando eran bebés para 

colocarla en la pizarra informativa . 

<> cantar " La canción del bebé" 

<> Elaborar una l ista prel i minar sobre lo que los n iños saben acerca de los 

bebés . 

MARTES 

<> Leer Mi niño no quiere dormir de Christel Süssmann (Ed itorial Labor, 

1968) 
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Aún así, me preguntaba : ¿qué debo hacer? ¿Cómo pongo en práctica este 

programa en el escenario de una escuela trad icional? ¿Cómo evalúo a los n iños? 

¿Cómo le respondo al padre de fami l ia que me dice que siempre bota los 

garabatos de su n iño porque eso no es escritura "real '? ¿Qué le respondo a l  

Director cuando me pregunte por e l  porcentaje de  n iños que dominan los son idos 

de ¡as consonantes? 

El propósito de este l ibro es responder a estas interrogantes fundamenta les, 

el de estimular ideas creativas sobre la enseñanza y el de ofrecer un punto de 

partida para apl icar el programa de Lenguaje integral. 

¿ Va le la pena de veras una clase donde se apl ique Lenguaje integraR 

¡ Desde luego que sí! Recuerdo a Lisa ,  a qu ien se le ca l ificó, con base en pruebas 

estandarizadas, como estudiante con bajo rendi miento académico . Estaba 

leyéndole un l ibro a un estudiante nuevo quien le había d icho que no había 

aprendido a leer en la escuela donde estudiaba antes . "¿No has aprendido a leer? 

Entonces, quédate en esta clase y aprenderás a leer tan bien, como lo hago yo ! "  

Este l ibro nos permite tanto a mí como a mi  colega y coautora, Vicki Phi l l ips, 

tener la emocionante oportun idad de compartir  con ustedes las va l iosas 

recompensas que se reciben cuando se apl ica un programa de Lenguaje integral. 

Kristin G .  Sch losser 
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o cantar Duérmete niño 

O Elaborar una l ista prel im inar de las cosas que uti l izan  los bebés 

MIÉRCOLES 

O Leer Bebés de Robin Gee (Publ icaciones y Ediciones Lagos, 1986) 

O Elaborar un l ibro de experiencia de lenguaje titu lado ____ bebés. 

(en el espacio en blanco, se anota el número de n iños que hay en el 

au la) 

JUEVES 

O Preguntar :  ¿Hay a lgún bebé en su casa? Y elaborar un gráfico con las 

respuestas .  

o Colocar en una canasta diversos artículos para bebés e incentivar a los 

n iños para que relacionen los objetos con las pa labras correspondientes . 

O Enviar a la casa una nota sol icitando a los padres que comenten con sus 

h ijos algunas situaciones graciosas que les sucedieron cuando eran bebés 

VIERN ES 

<> Leer Bebés y más bebés de Tessa Dahl  (Publ icaciones Fher, 1991)  y leer 

El bebé de Gal l imard Jeunesse (Ediciones SM,  1992) Motivar al grupo a 

que comparen los dos l ibros . Escribir las comparaciones en un cartel . 
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o Leer otro l ibro sobre bebés (ver bibl iografía) y elaborar un l ibro de 

experiencia de lenguaje en el cual los n iños describan las anécdotas que 

les sucedieron cuando eran bebés . 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Estas actividades de extensión se pueden uti l izar  como encargo ind ividual 

que los n iños pueden rea l izar durante el período de su preferencia : 

o Pinturas a l  pastel y apl icadores de a lgodón 

o Carteles individua les titu lados La canción del bebé (Entregar a cada niño 

una fotocopia de la canción y sol icitarles que elaboren sus propias tarjetas 

para los espacios en blanco) . 

v Libros individua les titu lados Un bebecito (Dupl icar el poema, cortarlo por 

verso y sol icitarles a los n iños que hagan las i lustraciones) . 

POEMAS Y CANCION ES 

LA CANCIÓN DEL BEBÉ 

Apúrate mamá 

Apúrate ma má 

Apúrate ma má 

Trae el para el bebé 

Para que deje de l lorar  

Para que deje de l lorar 

Apú¡ate ma má 

Tráeselo ya a l  bebé 
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UN BEBECITO 

Un bebecito 

Meciéndose en un árbol 

Dos bebecitos 

Chapoteando en el mar 

Tres bebecitos 

Golpeando la puerta 

Cuatro bebecitos 

Gateando en el piso 

Cinco bebecitos 

Jugando escondido 

i mantén tus ojos cerrados hasta que d igan YAAA! 

CUANDO YO ERA BEBÉ 

Cuando yo era bebé 

m i  fami l ia me cuidó, 

me a l imentó y me vistió 

y me meció cuidadosamente 

ahora soy mayor 

y voy a la escuela todos los días, 

y yo me a l imento, me visto, 

estudio y juego . 
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LISTA DE LIBROS PARA LA UNIDAD TEMÁTICA DE LOS BEBÉS Y EL 

CRECIMIENTO 

Nueve meses para nacer de Dra .  Catherine Dolto (Editorial  Sigmar, 1987) 

Bebés de Robin Gee 

Bebés y más bebés de Tessa Dahl (Publ icaciones FHER, 1991)  

Así nacemos de Angeles Torner Hernández (Editorial  LIBSA, 1999) 

¿Por qué somos niños y niñas? de Caterina Marassi (Editorial LIBSA, 2001) 

El bebé de Gal l imard Jeunesse (Ed iciones SM,  1992) 

Mamás y bebés de Jo Gapper (Editorial Mol ino, 1980) 

¿Por qué lloras? de Pia Vi larrubias (Editorial  Juventud, 1977) 

¿Cómo estamos hechos? de Mario Gomboli (Editoria l Edaf, 1987) 

La barriga de mamá de Mario Gomboli (Editorial  Edaf, 1987) 

Choco encuentra una mamá de Keiko Kasza (Grupo Editoria l  Norma, 1993) 

Mamá ime aburro! de Véronique Chéneau (Editorial  Sigmar, 1990) 

¿Cómo nace una {ami/ia? de Adolfo Castaño (Editoria l  Fontanel la, 1966) 

Soy un niño de M .A .  Pacheco (E lespuru Hnos, 1977) 
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CAPÍTULO 4 

LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y CON LOS PADRES DE FAMILIA 

A menudo, los docentes de un au la de Lenguaje integral se enfrentan al 

reto de expl icarle a los admin istrativos y a los padres de fami l ia la fi losofía, las 

metas y las practicas de enseñanza . Es esencia l que los educadores les 

expl iquen de manera clara a los administrativos y a los padres de fami l ia la 

naturaleza, la teoría y los procesos del aprendizaje del Lenguaje integral y del 

desarrollo dela lectoescritura para así obtener su apoyo y cooperación . 

La puesta en práctica adecuada de un currículo de Lenguaje integral se 

faci l ita, en gran  parte, con la comprensión y el apoyo de los padres de fami l ia y 

de los admin istrativos . Además de compartir la información y la investigación 

sobre la lectoescritura,  los docentes deben invitar a las aulas al personal 

administrativo y a los padres de fami l ia para que observen y participen en el 

desarrol lo de la lectoescritura . 

Los admin istrativos y los padres de fami l ia cuestionan la ausencia de l ibros 

de ejercicios, de las hojas de trabajo, o de los ejercicios de repetición . 

También podrían  cuestionar el ruido y el n ivel de actividad en el aula y la fa lta 

de las actividades estructuradas que se dan en las au las tradiciona les . Además, 

podrían no estar fami l iarizados con la base de las obras con títeres para dedos, 

con las canciones, los cantos y con las técn icas de evaluación . Una buena 
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relación entre los administrativos, los docentes y los padres de fami l ia se puede 

establecer mediante la educación y la comunicación abierta, para así apoyar e 

incentivar los programas de Lenguaje integral. 

Los educadores de un programa de Lenguaje integral tienen la 

responsabi l idad de faci l itarles a los padres los materiales y muestras que 

describan la manera en que los n iños adquieren el conocimiento .  También 

tienen la responsabi l idad de ayudar a los padres a que se den cuenta del papel 

fundamenta l  que tienen en el desarrollo de la lectoescritura de sus h ijos . 

Se pueden uti l izar las siguientes sugerencias para hacer participar  a los 

admin istrativos y a los padres en las actividades del au la de Lenguaje integral. 

También se pueden reproducir y enviar a la casa algunas cartas o talvez se 

prefiera uti l izarlas como muestras .  
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¿CÓMO HACER PARTICIPAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y A LOS 

PADRES DE FAMILIA? 

• Informar periódica mente a los padres de famil ia y a los 

administrativos acerca de las actividades del aula. 

Debido a que en un  au la de Lenguaje integral los n iños no uti l izan los 

papeles ni los l ibros de ejercicios que, por lo general ,  se emplean en las 

au las con metodologías tradicionales, es de suma importancia informar a los 

padres sobre las actividades que se rea l izan en clase.  Los admin istrativos 

también agradecen recibir boletines sobre las unidades temáticas en 

estudio, sobre las actividades en las áreas y sobre los l ibros elaborados en 

clase.  En el boletín se pueden inclu ir  a lgunas muestras de los trabajos de 

los n iños y las letras de las canciones y de los poemas trabajados en clase. 

• Invitar a los padres y a los administrativos a un día abierto a las 

familias. 

Un día abierto a las fami l ias a l  principio del curso lectivo, les presentará a 

los padres los carteles interactivos, los l ibros grandes y las áreas, de manera 

que puedan entender mejor sobre lo que hablarán los n iños y ustedes; a los 

abuelos también les encanta asistir a estas actividades, y los admin istrativos 

pueden observar los procesos que se l levarán a cabo en el au la .  
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• Realizar una presentación con transparencias para los padres de 

familia y el personal administrativo. 

Con el fin de demostrar la integración de la lectoescritura en todo el 

currículo, se pueden tomar fotografías de los n iños en diferentes actividades 

de clase .  Si es  posible, se pueden grabar  las  explicaciones que el los dan 

acerca de lo que hacen y luego se adjuntan a las transparencias. 

• Organizar una tarde de autores. 

Luego de que el grupo haya elaborado varios l ibros, y de que los niños 

hayan hecho l ibros de manera ind ividua l ,  es hora de una reun ión con los 

autores . Los n iños preparan bebidas y envían  invitaciones a los padres y 

admin istrativos . Es agradable tener una lámpara,  una si l la cómoda y una 

mecedora en la esqu ina del autor para que esté cómodo mientras comparte 

sus l ibros con los invitados . 

• Organizar y enviar a casa el maletín de escritura. 

Esta actividad para l levar a casa, motiva la lectura y la escritura en el n iño y 

es una manera efectiva de promover el interés por la escritura y para 

comprometer a los padres de fami l ia en el proceso de lectoescritura de los 

n iños (ver pág ina 92 para los materia les y el procedimiento) 
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• Elaborar un diario de fotografías de la clase que los niños puedan 

l levar a casa. 

Se toman fotografías de actividades especiales, de algunos eventos y 

excursiones para se colocan en el d iario de fotografías .  Se les sol icita a los 

n iños que d icten historias sobre las fotografías y se adjuntan  a las páginas. 

También se puede faci l itar  una bolsa de tela con agarradera para l levar los 

diarios . 

• Permitir que los niños sol iciten l ibros en la biblioteca. 

Estos l ibros pueden ser elaborados en clase, hechos por los docentes o 

comprados. A los n iños se les proporciona una bolsa de tela para l levar los 

l ibros a casa . 

• Organizar una biblioteca para los padres de famil ia y para los 

administrativos. 

Además de los vídeos, la bibl ioteca puede inclu i r  artícu los fotocopiados, 

ta les como l ibros y fol letos . Se conversa con los bibl iotecarios del área y de 

la escuela acerca de las fuentes y las selecciones y se le sol icita a l  Patronato 

Escolar que colabore con fondos para adquiri r  a lgunos materia les . 
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• Solicitar a los padres que ayuden a elaborar materiales en la casa. 

A muchos padres les resu lta difíci l  asistir a l  aula pero están ansiosos por 

participar  en la elaboración de materia les en la casa . El los pueden ayudar a 

elaborar l ibros grandes, a cortar, a organ izar l ibros y a elaborar el cubo de 

poesía para el área de escritura . 

• Motivar a los padres a que observen y participen en las actividades 

de clase. 

Los padres pueden ser una ayuda invaluable y un excelente recurso en el 

au la de Lenguaje integral y pueden aprender mucho sobre el desarrollo de 

la lectoescritura al participar  en el proceso. 
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¿QUÉ ES LENGUAJE INTEGRAL? 

:1 aprendizaje de la lectura y la escritura empieza en la infancia . Así como los 

)ebés aprenden a hablar porque oyen y usan el lenguaje, los n iños aprenden a 

�r y escribir al relacionarse en forma constante con la pa labra escrita . En estos 

)rocesos de aprendizaje el n iño descifra el sistema y experimenta al un i r  y separar 

ímboios. 

Los n iños son teóricos al constru ir  el lenguaje escrito, los esquemas y 

�strategias que seleccionan de su ampl io conocimiento que l levan a la escuela , así 

omo sus experiencias acerca de la lectura y escritura . Los n iños emplean tanto el 

�nguaje oral  como los conceptos sobre los procesos para aprender a uti l izar la 

lalabra hablada . Antes de empezar el aprendizaje formal ,  los n iños tienen muchas 

xperiencias con las cuales generan  ideas sobre la función y usos del lenguaje ora l  

escrito . Por ejemplo, muchos n iños asocian los l ibros con la lectura . Su 

uriosidad natura l  los motiva a aprender mucho sobre la escritura en su mundo. 

prender a escribir cuando esa actividad les resulta sign ificativa y cuando está 

saciada con actividades de la vida rea l ,  ta les como detenerse ante una señal de 

Ita o redactar una nota de agradecimiento por un regalo de cumpleaños . 

El Lenguaje integral es una aproximación a la lectura fundamentado en la 

lvestigación continua en áreas como la antropología educativa y la sicología 

:>gnitiva, que sostienen la teoría de que los n iños aprenden el lenguaje por med io 

el uso del mismo. La lectura y la escritura no se enseñan de manera a islada ; por 
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CARTAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

Estas cartas pueden servir para ayudar a los padres a que participen 

activamente en la lectoescritura emergente de sus n iños . Al i nclu i r  en las cartas la 

información que los padres sol icitan con anticipación, estas cartas clarifican la 

manera en que los padres pueden motivar en el hogar la lectura y la escritura . 

Estas cartas también pueden ayudar a los padres a interpretar las etapas de 

escritura, la introducción de la maleta de escritura y a comparti r las recetas 

elaboradas en clase .  Las muestras de boletines y de las notas informativas le 

ayudará al docente a saber cuá les materia les enviar a los padres para mantenerlos 

informados . 
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i' ¿CÓMO AYU DAR A SU HIJO PARA QUE SE CONVIERTA EN LECTOR? I i Estimados padres de fami l ia : i , , 
1 Muchos padres me han preguntado sobre lo que pueden hacer en la casa para I , , I preparar a sus h ijos para la lectura . ¿Sabía usted que los mejores lectores son los I 
, , 

I 1 I niños que poseen habi l idades para la comunicación? , 
I I i Los n iños nacen con la capacidad y la curiosidad para aprender a hablar. Al hablar, I 
I , 
1 los n iños aprenden a comun icar sus pensamientos y necesidades. Luego de que los 1 I , I niños pueden expresarse bien de manera ora l ,  son capaces de relacionar las palabras I 
, , 

1 1 
I orales con las pa labras escritas y ies así como se in icia en la lectura ! , 
! 1 i Aquí les presentamos algunas sugerencias para que ustedes ayuden a sus i 
I , 
I hijos a prepararse para la lectura al desarrollar las habil idades para la 1 � I 

¡ comunicación : I 
, , 

I 1 .  Hable con sus hijos . Hablar es una de las cosas más importantes que usted I 
I puede hacer con sus h ijos; ya que les ayuda a relacionar la palabra hablada con I 
'1 I la palabra escrita . , , I 2. Hábleles sobre lo que acontece. Siempre que haga cosas junto con sus I 
1 I 
, n iños, coméntelas, es decir use la lengua ora l  con ellos y prepárese para ' 
I , , , 1 clasificar, expl icar y responder las preguntas que, eventua l mente, le harán .  1 I I 
I 3. Léales a sus hijos . A los niños les encanta leer con sus padres . Otras 1 , I 
1 I 
I maneras de promover el desarrollo de la lengua oral y escrita y los hábitos para I 
1 l' i saber escuchar y además de leer cuentos son : el canto, las declamaciones y las 

I , , 
1 obras para real izar con títeres para dedos. I , I I I I I 
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I 4. Coménteles lo que están leyendo. Comente el cuento y responda las 
I I preguntas que sus h ijos planteen . 

I I Comparta estas actividades con sus h ijos y ayúdeles a convertirse de manera fáci l y 
I I divertida en buenos lectores . 

I 
I Cordia lmente, 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
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" LA LECTURA CON SU HIJO i I I I Estimados padres : I I ¿Con qué frecuencia lo ve su h ijo leyendo el periódico, un l ibro o una revista? Al leer i 
I I I en su casa, usted le está mostrando a su h ijo que la lectura es una experiencia I 
I I I importante y divertida . Otra experiencia a mena es la lectura junto con él, esto puede I 
I I I ser una parte va l iosa de su rutina d iaria ; entre más le lea a su h ijo, más desarrol lará I 
I I I su deseo de leer. I I I I Cuando usted le lee a su h ijo, él aprende mucho más de lo que pasa en el relato y I 
I I 
I cuando su h ijo sujeta y manipu la los l ibros, él aprende a pasar las páginas, a saber I I I 
I donde empieza y termina el cuento y a saber como relatarlo. Una vez que los n iños I 
I I I se interesan en los l ibros, muestran curiosidad por las palabras y por los d ibujos que I 
I I 
I I I se encuentran en ellos; éste es el primer paso para converti rse en lectores . A I 
I menudo, los n iños que tienen un l ibro preferido sol icitan una lectura repetida del I 
I 

mismo. Las lecturas repetidas permiten a los n iños fami l iarizarse con las palabras y su 

significado, lo cual es un paso importante para el aprendizaje de la lectura . 
I I A los n iños les encanta especular sobre lo que pasará o continuará en el cuento o I 

I I I acerca de lo que aparecerá luego en las i lustraciones . Si los l ibros contienen palabras I 
I cortas y repetidas ayudan a comprender mejor tanto las i lustraciones como el texto I 
I I I mismo. I 
I Sugerencias para saber cuándo y dónde leerle a su hijo: I I I I 1 .  Busque un lugar tranquilo. Escoja un lugar tranqui lo y el momento I 
I I I adecuado para leer de manera que su h ijo no se distra iga . I 
I I I I 
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I 2. Póngase cómodo. E l  sentarse juntos en un s i l lón, en una cama o en el piso i 
I 
I 

I 
I I 
I 
I 
I 
I 

promueve el sentimiento de cercanía mientras se lee .  

3. Lea todos los días. Se puede comunicar la satisfacción de leer un 

I 
I 
I 

buen I 
I 

cuento si se dedica entre 10 y 20 minutos diarios a la lectura . Usted y su h ijo I 
desearán pasar este tiempo juntos. 

I 

I 
I 
I I ¿Cómo leerle a su hijo? I 

I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

1 .  Empiece con una sonrisa.  Cuando in icie la lectura , demuéstrele a su h ijo I 
I 
I 

que disfruta de este tiempo juntos . I 
I 

I 
2. Lea despacio. Lea con una voz suave y relajada y exprese emoción cuando el I 

I 

relato lo a merite .  Su h ijo d isfrutará repetir sus frases preferidas con usted . I 
Motívelo a que lo acompañe en la lectura . 

I 
I 
I 

3. Repita palabras. Su h ijo aprenderá las pa labras que más se repiten en el I 
I I 

cuento .  Llá mele la atención sobre éstas y motívelo a que las  diga cuando las 

reconozca y sea capaz de leerlas. I 
4. Haga preguntas. A los n iños les gusta sentirse parte de un  cuento.  Cuando I 

lea ,  pregúnteles : "¿Qué crees que pasará luego?" o ¿por qué crees que el oso I 
está enfadado?" La conversación que se da con la lectura en voz a lta es tan 

I 
importante como la lectura en sí. Comente el relato con su h ijo y hágale I 

I 
preguntas que le l lamen su atención hacia los d ibujos; que le hagan pensar e I 

I 

interpretar, que generen suposiciones y que le hagan relacionar la lectura con I 
I 

la vida diaria . I 
I I 
I I 
I 

I 
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I ¿Qué leerle a su
' 
h ijo? I I 1 .  Acuda a l ibros divertidos. Seleccione l ibros que usted d isfrute tanto como I 

I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

su h ijo . Cuando escoja el l ibro, piense en los interese y experiencias de su h ijo. I 

En la bibl ioteca públ ica le podrán ayudar a buscar y a escoger buenos l ibros . 
I 
I 
I 
I 

2. Léale l ibros variados. El  compartir diferentes tipos de l ibros tales como: los I 
I 

de cuentos, los que sólo contienen i lustraciones, los que estimulen la ¡ 
I 
I 

i maginación, así como los de canciones infantiles y poemas, le proporcionarán I 
I 
I 

I I a l  n iño oportun idades de d isfrutar con los l ibros . 

I 
3. Util ice l ibros i lustrados. A los n iños les gustan los l ibros con dibujos I I 

También les gusta I grandes que el los puedan examinar con detenimiento .  

I 
reconocer objetos que se relacionen con sus propias experiencias . I 

I 

I 
I 

4. Léale l ibros predecibles. Los l ibros predecibles contienen textos repetitivos I 
I 

I 
I 

I 
y predecibles que ayudan a que los n iños hagan predicciones, saquen 

conclusiones y real icen recuentos del relato con sus propias palabras. 

s. Reléale los cuentos. Lea una y otra vez los cuentos preferidos por su h ijo. 

¡ Disfrute de la lectura con él ! I 
I 
Cordialmente, 

I 
I I 
I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

I I 
�! ----------------------------------------------------------� 
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LA MOTIVACIÓN DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN EL HOGAR 

Estimados padres de fam i l ia : 
I 
I 
I 

I 
I 

¿Sabe su n iño leer las pa labras Más X Menos, Mac Dona/ds y Coca Ca/a? ¡ Gen ia l ! I 
! 

Entonces su n i ño está aprendiendo a leer ya que la es�ritura que rodea a su n iño es I 
1 

una parte i mportante de la lectura . Usted puede motivar la lectura y la escritura a l  ¡ 
mostrarle el poder de la escritura y a l  ayudarle a darle sign ificado . 

Aquí están a lgunas cosas que usted puede hacer en su hogar 

1 .  Sol icítele a su h ijo que " lea" símbolos como flechas, d ibujos en las puertas de 

los servicios sanitarios, etc . 

2.  Sol icítele que lea seña les de alto, l ím ite de velocidad y cruces de ferrocarri l .  

3 .  Cuando visiten un  restau rante, léale los manteles i nd ividuales, las servi l letas y 

otros materia les i mpresos . 

4. Sol icítele a su h ijo que escriba encabezados para las fotografías fami l iares y 

escriba las palabras exactas conforme se las dicte su h ijo.  

5. Escriba y elabore recetas con su n iño.  

6.  Cuando escriba cartas o notas, dele ta mbién a su h ijo materia les para escribir .  

7.  Entréguele a su h ijo "panfletos publ icitarios" para que los abra cuando usted 

abra su correspondencia . 

8. Real ice una l ista de compras junto con su h ijo y dele cupones vencidos para 

que los use en las tiendas de abarrotes . 

9 .  Visite la bibl ioteca con su h ijo y sol iciten l ibros . Ta mbién regálele l ibros . 
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10 .  Escriba actividades que usted y su h ijo puedan real izar juntos . Por ejemplo, ¡ 

I "mañana podemos i r  a la bibl ioteca". ¡ 
I I I Cuando su h ijo descubra el poder de la escritura, ¡ él está en el camino adecuado para I I I I converti rse en un  lector exitoso ! I I I I Cordialmentp., I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I , I I 
I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I 
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¿CÓMO AYUDARLE A SU HIJO CON LA ESCRITURA? I I I Estimados padres de fami l ia : I 
I I I Así como su h ijo está aprendiendo a leer leyendo también está aprendiendo a leer por I 
I I I medio de la escritura . Usted le puede ayudar a motivarlo a escrib ir  en casa, y por I 
I I 
I favor recuerde que esto no qu iere decir que hay que practicar las habil idades de I I I I cal igrafía ; no i mporta si las letras están inversas o formadas de manera incorrecta, lo I 
I I I que importa es que su h ijo está escribiendo cosas que son significativas para él . I 
I I 

I Probablemente, los primeros esfuerzos para escribir a usted le parecerán garabatos, I 
I I 
I pero pronto su h ijo refinará estos trazos hasta que parezcan letras y palabras. Todo I I I I halago que usted le transmita a su hijo por los intentos de escritura que real iza lo I 
I I 
I I I ayudarán a que sea un mejor escritor. Tan pronto como los n iños conozcan los I 
I I I sonidos de algunas letras, los uti l izarán para inventar su propia ortografía . Así que I 1 acepte cualquier ortografía con la que su niño escriba ya que está experimentando I 
I con las palabras .  I 
I I I Las siguientes son algunas maneras de ayudar a su hijo con la escritura. I 

1 . Proporciónele materia les para la escritura y permíta le que uti l ice diferentes I 
I 

tipos de papel ,  rotuladores, lápices de cera, lápices y pinturas . Usted podría I 
crear un " lugar de escritura"  especial en donde su hijo tenga acceso a estos I 

I 
I 

materiales .  I 
I 

2. Permítale que le observe escribir .  Explíquele a su h ijo lo que dice su escritura y I 
I 

por qué lo escribe . Cuando elabore l istas de compras, deje mensajes I 
I 

telefónicos, o escriba notas, proporciónele papel y lápiz para que escriba . I 
I 
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i 3 .  

I 
I 
I I 4 .  I I 
I 

Redacte mensajes. Ayude a su h ijo a escribir recordatorios y eventos en el l 
calendario tales como: "El  viernes es el día para i r  a la bibl ioteca" o "mañana I 

I 
I 

i remos a l  dentista". I 
Mantenga un  calendario fami l iar, registre y recuerde eventos importantes con I 
su h ijo. 

I I 
I 
I 

I 5 .  Relátele acontecimientos fami l iares . Ayúdele a que escriba historias 

I I I 
relacionadas con los d ibujos o eventos fami l iares. 

I I leer esto ! 

I I ¡Diviértase a l  escribir con su h ijo ! 
I 1 Cordialmente, 
I 
I 

I I 
I I 
¡ 
I I 

I 
I I I I 
I I 
I 
I 
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�I contrario, la enseñanza i ncluye a los n iños en todas las formas de comun icación : 

iectura, escritura,  escucha, habla, observación, i lustración, experimentación y 

Kción . 

Los niños aprenden en forma g loba l ,  de lo genera l  a lo específico, del todo a 

as partes. Las consideraciones sobre la enseñanza incluyen la manera en que 

�l Ios aprenden así como todo aquel lo que deseen aprender, crean un a mbiente de 

�prendizaje que es significativo y úti l .  En un au la donde se apl ique e l  Lenguaje 

integral, la lectura no está separada de ningún otro tipo de aprendizaje, es una 

:>arte integra l de todas las demás experiencias de aprendizaje que los n iños viven 

:ada día .  El hecho de aprender a leer y escribir es un proceso natura l  que se 

jesarrolla en un a mbiente en el que la lectura es significativa y funcional .  La 

:omprensión y producción, tanto de la lengua ora l  como de otras expresiones 

>rales, son parte de un proceso: el de la comunicación que ocurre por medio del 

enguaje, las seña les y los símbolos . 

Los n iños no aprenden si se les habla de su lengua . Para empezar, 

lecesitan asistencia, una suti l real imentación en sus intentos y la aceptación de 

; us errores . En su l ibro ¿Qué es el Lenguaje integraR Ken Goodman afirma que 

lara los n iños que participan en un programa de Lenguaje integral, "la lectura se 

onvierte en una herramienta para adquiri r  el conocimiento, para participar en 

orma indirecta en las experiencias de los demás y para cuestionar los puntos de 

'ista y las afi rmaciones de los otros . En vista de que el enfoque de la enseñanza 
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I I 
¿CÓMO AYUDARLE A SU HIJO CON LA ESCRITURA? 

I Estimados padres de fami l ia : 

I I I I I I 
I 

I I Conforme su h ijo empieza a escribir, es de gran ayuda percibir la escritura como un I I I i medio de comunicación y no reducirla a la ortografía, la cal igrafía y a la repetición . I 
I I I Con el fin de que los n iños aprendan a escribir de una manera l ibre, sin temor a I I I I equivocarse se les debe dar confianza para escribir, la oportunidad de escribir sobre I 
I I 
I I I temas significativos y se les debe proporcionar una audiencia aceptable. I I I I Como usted constituye un buen oyente, motiva a su h ijo a escribir y a querer escribir. j 
I I I Evite corregir  cada error en su escritura y haláguelo por el esfuerzo y no I 
I I I I I necesariamente por el producto fina l .  Cuanto más escriba su h ijo, más mejorará la I 
I I 
, I 

! escritura . I 
I I 
I I i Por naturaleza, su h ijo se esfuerza para ser capaz de leer y escribir, además tiene un I 
I I incentivo para descomponer el código del lenguaje escrito a l  igual que tuvo la I 
I curiosidad y un incentivo para descomponer el código del lenguaje hablado. Podemos 

I ayudarle a l  recordarle que la escritura sirve para comunicar ideas. Los escritores I 

I I jóvenes se convierten en buenos escritores y en buenos lectores y, como en cualquier 
I I I otra cosa, la práctica hace a l  maestro . I 
I I ¡ También recuerde que la ortografía se aprende como un proceso, ta l como sucede con I 
I I 
I I I el caminar y con el hablar. El conocimiento de las reglas que rigen la ortografía y la 1 
I escritura aparecerán ,  una vez que se perfeccione la habi l idad de escribir . I 
I I I I I I 
I I 
I I 
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I A menudo los errores ortográficos son una demostración del método de su hijo para I 

I construi r  el entendimiento . Estos errores muestran lo que su h ijo entiende sobre las I 
I I 
' letras y los son idos . , I Cordialmente, i 
, , 

I I 
I I , I 
I I I I , , , I , , I I ! , I I , , I I I I 
I I ! I 
I I 
I I I , I 
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i I 
LAS ETAPAS EN LA ESCRITURA DE SU HIJO 

I Estimados padres de fami l ia : 

I 

i I I 
I 
I 
I I ¿Recuerda lo emocionado que se sintió cuando le oyó a 

I 
su h ijo decir su primera I 

I 
I 

I palabra?  Usted aceptó cualquier variación y simpl ificación que su h ijo h izo en esta I 
I I I atesorada palabra y le resultó de mucha ayuda a l  generar esa y las muchas palabras I 
I I I que siguieron . Por medio de la escucha, la repetición, los ejemplos, la aceptación y la I 
I I I elaboración de producciones l ingüísticas, le enseñó a su h ijo acerca del idioma sin I I I I tener que uti l izar un plan de enseñanza . I 
I I I I 
I Así como le ayudó a hablar a su h ijo, puede guiarle hacia la lectoescritura . Conforme I \ I I su hijo aprende la lengua escrita, usted puede hacer este aprendizaje muy I 
I I 
I I I significativo y l ibre de riesgos, así como ocurrió con el proceso para aprender a hablar. I 
I I 
I I I Por la experiencia que tiene con su h ijo, comprende que los n iños pasan por etapas de I 
I I desarrollo de la lengua ora l .  E l  desarrollo de  l a  lengua escrita también sigue etapas I 
I predecibles, gracias a las cuales su h ijo desarrolla la habi l idad para la escritura . 
I 
I Etapa 1 :  Garabateo (Etapa presilábica) 

El garabateo es la experimentación que tiene su h ijo con la escritura y se puede 

I , i comparar con el ba lbuceo de los bebés. 
I 

Tanto el balbuceo como el garabateo I 
I I necesitan muchos halagos por parte del adulto .  Así como 

I balbucear, es muy i mportante motivarlo a que garabatee. 
I I I I I 
I 
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¡ Etapa 2: Es�critura l ine� 1 (Etapa presilábica) ¡ 
I �__ I I I I I 
I I I Esta etapa es s imi lar a la etapa en la que un bebé empieza a un ir  los sonidos . Esto I I I I demuestra que ahora él sabe como debe lucir la escritura . I 
I I 
I Etapa 3:  Seudoletras (Etapa presilábica) I I I 
1 O X \ / X  1 1'/ I I I I I I Ahora, la escritura de su h ijo luce reconocible. Él se está esforzando para que su I 
I I I escritura luzca como escritura "rea l", de la misma forma en que h izo que su ba lbuceo I 
I 1 se convirtiera en los son idos del lenguaje. 

I I Etapa 4 :  Etapa silábica 
I 

i M Q T \J T � L S 
I I Me gustaron las célu las * I 

I Esta etapa es simi lar a la etapa en la que su h ijo dijo las primeras pa labras. Como 

I padre o madre entendió y aceptó muchos errores en estas primeras palabras que su I I 
hijo produjo. Ahora verá muchos de estos mismos errores en la escritura de su h ijo I 

I I conforme aprende a relacionar las letras con los sonidos de las palabras . A menudo, I 
I I I en esta etapa las palabras completas están representadas sólo por una letra . I I I 
I I I Etapa S:  Ortografía inventada (Etapa silábico - alfabética) I 
I P fV\ O I 
I I I pelo * I I I I I I I 
I I , , 
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I En esta etapa,  su h ijo empieza a darse cuenta que cada letra tiene un sonido, pero a l  
I I principio, él usará sólo los son idos in icia les de las palabras. 

I I Etapa 6 :  Escritura convencional (Etapa a lfabética) 
I 
I En esta etapa su h ijo reconoce e intenta uti l izar  la ortografía regular. I I I I Mi  meta como docente es que cada n iño adquiera confianza y satisfacción por la I I I 

I escritura . Como padres, ustedes pueden ayudarme a a lcanzar esta meta a l  festejar la I I escritura temprana e incorrecta de su hijo, ta l como lo h izo con el habla . Si tienen I I I 
I alguna duda sobre la etapa en la que se encuentra su h ijo o sobre la manera en que I 
I puede ayudarle en casa, no duden en visitarme. ! I I I . I 
I Cordialmente, i I I 
I I I I I I I I I I I I 

I 
I I I I 
I 
I I I I I I * Estos ejemplos fueron tomados de algunos trabajos elaborados por estudiantes de I 
I primer grado de la Escuela N ueva Laboratorio de la Universidad de Costa Rica . I 
I I 
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M UESTRA DE LA ESCRITURA TEMPRANA DE SU HIJO * 
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MUESTRA DE LA ESCRITURA TEM PRANA DE SU HIJO * 
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* Estas muestras fueron rea l izadas por a l umnos de la Escuela N ueva Laboratorio de la 
Universidad de Costa Rica . 
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----------------

EL USO DEL MALETíN-DE ESCRITURA 

¡ Estimados padres de fam i l ia : 

Esta es la oportun idad para que su h ijo uti l ice el maletín de escritura . Está diseñado 

para aumentar  el interés de su h ijo por la lectura y la escritura y para presentarle a 

usted a lgunos de los materia les del au la . 

! Las siguientes sugerencias apoyarán el uso del maletín de escritura : 

1 .  Al principio, puede hacer con su h ijo un i nventario informa l de los materia les . 

Para motivar el desarrol lo de la lengua escrita,  bríndele a su h ijo la oportun idad 

de seleccionar, clasificar y comentar  los usos para esta variedad de artículos. 

2 .  Dele a su h ijo tiempo para que explore estos materia les de manera l ibre . No 

hay asignaciones específicas para el maletín de escritura y a cada n iño se le 

motiva para d ibujar, escrib ir y leer como mejor le parezca . 

3 .  Sol icítele a su h ijo que se encargue del maletín de escritura a l  organizar  de 

nuevo los materia les dentro del mismo. 

4 .  Por ú lti mo, todos los días lea en voz alta para su h ijo.  Usted podría uti l izar los 

l ibros que están en el maletín, los l ibros preferidos de su h ijo o los l ibros de la 

bibl ioteca . 

Su h ijo deberá devolver el maletín el d ía _______________ _ 

99 



I I I Cada n iño puede traer a la escuela a lguna muestra de escritura o d ibujos que h izo I 
I I I uti l izando los materia les del maletín de escritura y si lo desea, puede compartirla I 
I , I I durante el penodo de trabajo en grupo. I I I I Espero que usted y su h ijo tengan una experiencia enriquecedora y divertida a l  uti l izar ! 
I , I I el maletln de �scritura . ! I I I Cordialmente, I 
I ! I I I ! I I I ! I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I I i I I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
¡ I 
I I I I I ! I I I ! I I I I I I I ! I I I I I I I ! I I 
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I EXPERIENCIAS PARA COMPARTIR CON LOS PADRES 

I Estimados padres de fami l ia : 

I I Esta es una copia de la receta de pan de banano que su h ijo h izo en clase. I podría disfrutarla preparándola junto con él en su casa . 

I I RECETA DE PAN DE BANANO 

I 
I I I I I 
I I 
I I 
I 
I I I 

Medidas 

1 3/4 de taza 

1 cucharada 

V2 cucharadita 

3f4 de taza 

112 taza 

2 

1 taza 

V2 taza 

I Precal iente el horno a 3500 F .  I Engrase un sartén de  23 cm por 13 cm .  

Mezcle los ingredientes . 

I Hornee durante 50 Ó 60 minutos . 
I I 
I 
I I 
1 I I 

Ingredientes 

harina 

polvo de hornear 

sa l 

azúcar 

mantequi l la 

huevos completos 

puré de banano 

nueces picadas 

10 1 

I I I 
I 

Usted I 
I I 
I 
I I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I 
I I 
I I 
I 

I 
I 

I 
I I I I 
I 
I 
I 
I I 
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