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L N' ll" 0 D U C C.T. ON

La educcici6n es, Uri f- CtOr de uran importancia en el - I CI

desar-Y.- o.' j. o de- una naci6n. m6-73.CO, al igual que otros pa2.ses, 

ha pasacio durante su proceso 1. 15. Storíco por d-Lferl-ntos per.' 

dos educativos. P,,-,ríc dos que c,-,nsti-tLi5,en un re.'-,n-jc de la i-J-Ji_- 

vc-rs, 1,ad de tendencias, intereses y objetivos que so - ri¿ír¡ pre - j

sentado y desarrollado. durantc la elioluciori' di-zzi í- -:

15 -- 
La c-,duc,-Ic-ión contemporcInea busca, come, Uno sus pro

positos5 el proveer al escolar de una educac526nD cue- 

ita enfrentarse a la v-' le Derr-, Ida coi7,0 indivíduo y Com.o s -C -r? j,D

e-ial'. Para a1c.anzar esta fS.Iial-.idad se han

de estudio en los cua2es se ha cado a la (-
7,

e la

gua un pz-.:zpel- preponderante. A este. respecto en el 2 -- - L

maestro rtara el se( YLiric' o — rado ", proporcionad9 a c—.te —Gr

de Ecitc.zici(' se puede leer: 11 e! j1 l U
1:1 11  - - J z  

I dcsem,-, fia tin pap --el fundamental ... no habr, L. ser

quc, se cenozca y z, c ( 1, a conoc,--r, sifi 1

E I - I- C- avrin- aaJO do lon" UCA ... habla. 

C -z, Cons Lru.-;.r e as' jil j.LIjj! c, V cc;,,,-. t

J i u : of*! -j la "... Una t r k a

que ' cro'-"Cal ell ej od ocanil"-) la

OXI. 0!! ].
C) 



Z-ascriben en ella " - " Una de las grandes- me -Las de la educación

en M('_,xico debe ser, pues, la de desarrollar -en los ilurnnos la

habil.i'dad de hablar y escribir de manera. clara y precisa, lo - 

cual eqp.ivalé a desarrollar en ello -s la claridad y precision - 

del pensamiento ". ( 1980, pags. 7, 8) 

A trav6s-.de los planteamientos anteriores queda claro

que la finalidad educativa en esta arca va más alla del. sim"- 

ple conocimiento, por parte del alumno, de la lectura y la es

critura. Se habla de la necesidad de que este se cono= -a y se

de a conocer, de qui, ád(: iyiera la habilidad de escribir de

1

nera clara y precisa. Par<. el.lo es indudable que el niño ten— 

dra tambien* que aprender a pensar, reflexionar.. decidir, juz- 

gar y expresar todo lo que se concluye de esto. Elemento fun- 

damental para el desarrol-lo de estas capacidades lo constitu- 

ye la libertad de expresion, ya que el niño no sera capaz de

comunicar lo que piensa si nunca se le ha proporcionado el me

dio y la, oportunidad para hacerlo. 

Es indudable entonces, que entreílos objetivos plan - 

teados y los frutos alcanzados existen dos elementos de gran- 

imporatancía: el. medio y el instriarento lLitiliz,--idos para lo -- 

grar los primeros . 

En el sistema educativo entro otros, 
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bíc'-n se presentzin en el : 

Capit4o 1. 1.71 oriE.en y desarrollo de las tecnicas educati - 

vas creadas por Celestin Freinet. 

Capí*-Lulo' II. Un panorama general del proceso histórico de la - 

educación primaria en Mexico y la descripci0n de

las tendencias pedagogicas Tradicional y Freinet. 

Capitulo III. De manera general el programa de 20 grado de e- 

ducaci6n primaria y los objetivos del area de - 

español de dicho curso. 

Capítulo IV y V. La forma en que las escuelas de tipo tradi -- 

cional y Freinet, respectivamente, pretenden

des;-irro lc r el lenguaje escrito en el niño. 

Es interesante destacar que al- no existir trabajos de

investdgac.-oii comparativa entre la tendencia tradicional y la

tendencia Freinet' el presente trabajo trate de iniciar el in- 

ter,'2s en este- aspecto, a fin de que sean evaluados mas ampli!j

mente., en un futuro, los beneficios que la tendencia pedagOgi, 

ea Freinet pueda brindar al sisteína educlitivo nacioiial para - 
i

lograr el desarrollo integral y social d4' l- niño moxícano- 
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CELESTIN* FREI14ET Y EL NACIMIENTO DE SUS TECNICAS EDUCATIVAS

Uno no puede estudiar la obra. de Freínet
sin asociarla a su vida, su lari-a vída de

trabajo, enteramente consagrrada a la libe

raci0n del hwrbre; esto a trav s de una — 

m, puje de la 1>-- z cpedagogía que exalta el. wT

rosa vida en el niño

Roger Deldime

C(- lestín Freinet, innova -dor de la educaciOn, deb- do a

sus tecnicas, nacio en Gars Francia, pequeña villa entre mon- 

tañas en el norte del departamento de los Alpes- Maritimos el

15 de octubre de 1896 y murio en Vence el 8 de octubre de -- 

1966. 

ejod Sus padres fueron campesinos que trabajaban de t

res, su madre no sabia leer pero mostr6 un gran interes por - 

que su hijo recibiese educacion. Freinet menciona que su esco

larizaci0n fue particularmente aburri'da, en un lugar sin vil'¿I

y separado del mundo. Iníci6 sus estudios «para *ser maestro en

la Escuela Noriíial de Nice, los cuales túvo que

sin recibir la form-aci6n prácticA, al ser reclutado -) r el e- p e

jercito fr,:,,nces para participar cri la primera guerra
1

Mundi -RI. - 

Movilizz,ado en 1916 a Verdun, Freinet es Tierido rivepicnte on



los pulmones a caus 1 de un obúru , en la batalla de vr u n , c.nd

ído col --,lo el. 1 C, un lugar conoc. _
IrrS_no de las D,:-3-ina 3 ". Esta cxp- 

riencia trágica lo rna-reo profundamente no sc')Io en el asDecto
fIsiCO5 sino tambien en lo emocional, y fue determinante p-, ra
la orientacion de su vida. 

El primero—de ene -ro de 1920, despues de* pasar cuatro

años de hospital, en hospital, es nombrado, al solicitar una - 

plaza Oe maestro, 
profesor adjunto en la escuela de varones - 

d.2. Bar- stir- Loup ( Alpes- Mar-ltimos ). Su incapacidad, a causa

de la herida sufrida, de hablar largo tiempo sin fat5-garse y
su certeza de que el tipo de enseñanza para el que prepara la
escuela normal no interesa a los nií',os, le oblSg¿5 a rechazar

los metodos verbales tradicionalmente iripuestos a 1os maes -- 
tros y a los niños. 

Si hubiera yo tenido, como otros tantos de

mis colegas, el alíento suficientemente so

lido para dominar con la voz y el gesto la

1 pasividad de 1,,iis alumnos Pie habría conven- 

eido de que mi tecnica era' a - pesar de todo ' 
aceptcible. Habría seguido utiLizando 1 a sa

la : instrumento riumero uno de lo que . lla- 

nijillios escuela tradicional y conto consocuen

cia pronto hubicrjj terminaclo 1,,,I.js Lon

cia s . ( I ) 



La busqueda permanente de u.ria nueva manera de ti -,,11,¿ I - 

jar en la escuela, que estuviera a las nuevas co, -),cc-,) 

ciones ps5copedaro- icas y que le llevara a reducir el peso de

su trabajo en clase, indujeron a l?reinet a estudiar, a part,.- 

cipar en congres.os y a visitar algunas de las mas e..,; 

cuelas de Hamburgo, donde se intentaba hacer realidad el mítO

de la escuela libert-aria integral, sin autoridad del maestro, - 

sin r9, -lamentos ni sanciones. Estas escuelqs a pesar de estar

confortablemente instaladas no apor--aron nada positivo que pLi

diera ayudarlo a solucionar los problemas' de su escuela d -e -- 

pueblo. 

Fre- i-te-u no se limi-tO t.an solo a la investigacion

cacional, consciente de la interre laci on de los fenomei-,,-nz,"", 

ciales y de sus determinantes economicas, se oriento

hácia el pensamiento marxista, comprendiendo asi. que* 1,n

c! 6n no puede estar cortada de la vida social, y ser

te el reflejo de una
1
filosofia idealista en la que se edíFi - 

Can sistemas teóricos poco interesados en el cambio. 

En esta busqueda de una nueva orientacioh para la e'],. - 

Freinet empezó. por hablar menos, cediendo así la

a los- niños; utilizo pues una nueva metodología en 1¿I

escolar, que fue diferenciándose -de]. sistema

I' 1.' 17-' IaSe. Sin embarco, vc,' a una f¿:ilta de aTt2 , j ti. y—, 1

la-- corilpoi-ICI-C- irI.,l, 

0 - 



menes, ya que la atenc5on de ellos se orientaba enlotras- di - 

recciones, 1iacSq la vi -da cotidiana, los juegos y los fenome - 

nos de da naturaleza en medio de' 1a cual vivían permanentemen

te. 

Era una clase en la que tenía que actuar co - 

Z_ mo un..payaso sin talento, intentando retener

por un instante artificialmente la atencion

fugitiva de mis alumncs '.' ( 2 ) 

La lectura de Rabelais, Mon-',:aígne y Rousscau le-, lidc5e

ron sentir la zanja tan grande que existia entre la teorla- --- 

de.a. . 1, enunciada hacia vá' m.ucho tiempo› y la practica real 1-', e

1 d, - iun pobre artesano de escuela. El* estudio de PeSL-alozzi 1 71. 

los pedagogos modernos del Instituto Juan Ja'cobo Rousseau de

Cinebra le, dieron confianza. 

Al integrar
i

el fruto de sus - investigaciones a su vida

profes.ional tomo consciencia de que para llegar al. niño, hay

que sacar del medio que los rodea los materiales para su edu- 

cacion. 

Con el ffin de establecer la continuidad entre la vida

y la escuela, utiliza cow.o el arranque de su accion

ca, la de la lo s campos de

Rjaros, a los, flor -es, ol-,7, c-.,rvcinclo los insectos, los pC

en su etc..) . Los niños fuej,or, lo,,:, - 



primeros en llegar a una escuelA vivA, continuAcion:
r

natural - 

de la..vida familiar, del pueblo y del medio que los circunda. 

Despues de la clase de mediod1a sall?i1nos al

campo que bordeaba la aldea. Nos deteniamos

al atravesar las calles,' para admirar al he

rrero,. al carpintero o al tejedor cuyos ges

tos me-10dicos y seguros nos daban deseos de

imitarlos*( se les hacian encue . s'tas acerca - 

del trabajo que realizaban y la forma de -- - 

llevarlo a cab9). Y recgg--'»aji.os nuestras ri- CD

quezas: fOsil.es, flores de nogal, arc 11.a o

un pajaro muerto. - En esta nueva. atm6sfera

nos hablCIbamos, nos comunicabamos en un to— 

no familiar los elementos de cultura que -- 

nos eran naturales y de los que todos, maes

tro y alumnos, extraJíamos un provecho evi - 

dente. Cuando volviamos a clase, escribi,a

mos en el' pizarron el inforinb del p'as'eo. ( 3 )' 

Las relaciones que entablO Freineí - con los padres de

los alumnos y los diversos artesa,ios durante sus recorridos - 

con la clase, le llevaron a estudS.ar los determinantes econó- 

micos que condS.c-ioii',:ibari la vida socilal del pueblo; encontran- 

do discrepancias y c.oii-trid3,cci.oiiev,; lo que le llev6 a ocupar

se ( lo la creacion y. desarrollo de una cooperativa do ¿ orisum.o

V



y venta de productos locales, tratando de dar i?n impulso eco - 

1 a la aldea a fiii de mitigar los proble Ŷas econÓmico., 

del pueblo. 

En 1923 tras haber presentado su examen 6,n profesor - 

de letras, asistió en Móntre-uY al congreso que sEtocupaba de

la Educaci.on Nueva, para escuchar especialmente a Ferriere, 

Claparede,',-',Iovet y Cousinet, regresándo a Bar -sur -Loup deses

nerado al v èr que los " nuevos" mótorlos sólo eran aplicables

en conclicicnes excepcionales y con frecuencia se quedaban muy

teórico.. Los pedagogos modernos a pesar de la justeza y ri

quez.a de su pensamiento no entregaban soluciones practicas a

los problemas de la educacicn • 

A cada nueva afirmación y pers_3ecti.va que

l: abren los pedagogos de Gi.r et-ra, lá desespE_ 

racion de Freinet au:-nen•t: a. Be. dá perfecta

cuenta de que hay 11na nuchva educac_Lon rela

tivaYnente facil, i.cabl.E a 1as escuelas

que posean el JT1•. itc1' 5al v ' las ¡ ni; 

talaci.ones esco71' c q'- , ,: a1. t' n desarro

la

l.i ac ión de P,, ro ,. Ira la e--- 

C 11(' lí.i CiE' : YYY  IMI

1iF; in'i: í

c

f



trar las' tecni- 
forz' por tratar de encon

Freinet se es 0

u * t 5- - 

cas - 
ducativas validas para - 1,0dos, y en

resolver las M" 1

escuelita de pueblo, Y

ples dificultades que le planteaba . SU. 

allá) 
la escuela pUblicaa

t ciar

En octubre de 19211 a -p0 . rt6 un nuevO material parc
Z- 

e de la expresion
de los niños Y d'3 los

constancia permanent

id e ¿S ] -: L

trabajos derivados
delas clases -ríase . 5 , 

U-jilizacion -- 

de la imp enta e7,1 1 j

nees: Si -Dudiera con un m2, 
yc) me, decia ento

ado a mi clase tratterial de imprenta adaD. 

ducír el, Lexto vivo5
experiencia del paseo

en una pagina
escolar que sustituyera

las

os para la
paginas del manual, 

recuperaríam

Fundo

lectura impresa el
mismo interes pro. 

0
onal que - Dara la

preparaci1n del

y funci 1

texto mismo. 
Era S-111LU. Lt' _ Y 7 - 

1
rendía de que nadie hubiera

ple que ne sorp
5) 

podido pensar. en ello antes que yo

1

1
ontáneamente por

La impresion de

a

1

difusí6
escolares

formaban par

los niños Y
130 1----- 7- 

nía en m,) v¡ miento; 
sin 011

te de una nueva p.
daZogía que SC. PO. 

Freine.t nO -, c, viabían logrado del t0 - 
d" 

bargo los

10 y la vlda delira qj1e o.]. pens, 

dO., se
un íne( 1- 1- 0 r, 



1 ¡ Pales, elementos de, su cultura, pe, 

ro s<>¿:ijí,1, 1

g te-*ct0- 
Pr0<l-tici los en clase eran le -Idos en la alde

a y ¿ ipr',,ciajos ordín:xr-,'aíncli-,:e por los padres, sin embargo, 

I'reínct consideraba qt1n no era suficiente, pues estas expe --- 

r1enclas requé , --- 0

cr_lan ,, 

mereí
ial, un auditorio mas ampl o. 

Con li! 
de las P¿í,c-, S.nas ¡ impresas se const_i

tuyó el 3- 4bro* de la V'* da. — 

A fines de jq2.í;, Freínet hizC Un resumen de los resul
tados favorables de su experiencia eí-, " L' Ecole Emancipre-11 — re

V' st¿I 110
de la F( cici-,lc-i6ii de la Enseñanza. Algunos -- 

itt-2rpsi(los c 11 11 t12 -M- 1 solicitaron consultar los -- 
diaríos escolares. dé

Entre éstos se encor)'Lr,.tl-tii

Daniel
CUO-la de PUnIL).lo de la costa bretona

n - St. Ph-,-'l-ibcr'L . de ( Finestere), el cual, al entrar
el, 

contacto c . on Frejilet deci,-Iio enrojars,_ taMbien en la e—po
de la e>:pr(., i.o'il

C, ,, On- irarsn la pronsa y
Mente fiacían impros i, oi cue drit. -) - 1 h coi] lon

i 1 .' 11C. 

de la
n—. . 4 -- 

a1-1 . '. ', - 1
1 - : 111 1 c, '--) ¿ 1 0 SS. n d -¡,l *_ 0 sy de lo, 

V 3a l e S - . 1 111- e ' ,: -,, SIO11
1

T

t,'n

Sado, on la



Tambien quiero sal -ir del* pozo y tener mi - - 

libro de vida... decia Daniel en aquell-a e- 

poca. ( 6 ) 

A traves del intercambio escolar los alumnos experirien

taron motivaciones que los llevaron. a. perfecciorár, so'bre to- . 

do en el linguaje escrito, los instrumentos de su exprésion - o- - 

e,, pontcll':neE, 

La pedagogía de, Freinet pudo all-canzar entonces una di

mensi0n mc-t- vasta, al desarrollar un medio que favoreciera el

intercambio y la comunicacion social. 

A partir de entonces, resueltamente Frei - 

net afirmo en sus actividades sus respon- 

11,
1 sabilidades sociales y pedagogicas que - 

0 - 

no son otra cosa, unas y otras, que aspec

tos del Mismo Drobleni.a: la renovacion de

la sociedad. ( 7 ) 

En marzo de 1926 una joven_maestra de arte llamada -- 

Elise, llega a Bar -sur -Loup. Lo maravilloso del arte infantil

se une intimamente al trabajo realízado por Freinet y surgc

el dihuín ritural y el eÍne en la vida de Bar- sur- 1, oup. 

Sin que- se- s(--pa muy bden como, la experiencia de Bar- 

sur- 1, oup ftit' siendo poco a poco con.oc---Lda, hasta tal. pLinto - 



VEZ

uri buen dia, en el periodico más importante* de la alta

sia, ;*`Le Temps" ( numero del 4 de julio de 1926) aparecio un - 

articulo. en primera plana en que se' alababa el traba o de -- j

La escuela de Gutenberj,,". Nuevos profesores se fueron unien- c - 

do a este tipo de trabajo y en oposicion al articulo algunbs

per . iodis'tas atacaron las ideas de Freinet, aludiendo que: 

La enseñanza y el arté son dos cosas - 

muy distintas que rara vez caminan juntas. 

Mientras los niños han perrk-,anecidQ lejos

del arte,' han estado sa-tisfechos con la es- 

cuela; pero cuando sepan que cerrando el

silabario tendran derec io a dejar la grama

tica y conquistar la inmortalidad, abando- 

naran los programas, los horarios de traba

jo, y no haran' nada mas que cultivar su "pe

queña vanidad, y es usted Freínet- quien la

i

ha sembrado. 

ii
Que remordimientos! 8

FreilICIL a los ataques, en -marcando algunos de

Sus objetivos. 

Me gustaria, s -obre todc, contribuir a desa

rrollar el sentído comiun de. los hijos de

los E.spero que, cu,^,ndo sean - 



L3

mayores, mis alumnos se acuerden de lo - 

qub. son las hojas impresas: Vulgares pen- 

samientos humanos, sujetos por desgracia

a er ror, y de igual manera que ellos mis- 

mos critícan hoy sus modestos impresos, 

deseo que sep?,n criticar mas tarde los p 

riodicos que les ofrezcan. ( 9 ) 

Freinet, de. ideologia de izquierda  de ideas socia - 

listas entendí . o que la mejor forma de trabajo es la cooPerati

va, norma que mantuvo y aplico durante toda su vida: ayudo a

los campesinos de su zona a crear c,) op(-rativas agricolas, es

timulO a los -maestros a servirse de la cooperaci0n en clase

elaborací0n de planes de trabajo por los alumnos con la cola

Iboracion del maestro). Tambien el para producir nuevos Ut LCS

de trabajo escolar; las revistas y la edici0n de l br,os; fun - 

0 ina cooperativa de ffiaestros, la Cooperativa de la Enseñan

za Laica ( CjEL),- acti-lalmente en Cannes- la cual constituye la . 

1 estructura de soporte del moviini iito de la Pedagogía Freínet

denominada " Escuela Moderna' I. En 1927, el. objetivo de esta - 

epoperativa era el de permitir el intercambio de documentos. 

y peliculas, que en aquella epoca constituían una novedad> 

no el -an- peliculas comerciales sino que -eSta1)an real¡ z¿ -id, --is por

profesores y sus alumnos para facílitar los contactos entre

clases. La los instrumentos, los, cc-,n.c(, I) i.-i



I  
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aba P-ra pr. y so'or'- todo lo'; dif"' tv, ' j. y ,, c) jo;. fabric ") r

su incapacidad

A traves, de una re-v¡ sta que editaban Freínet

y sus " I,' Educ,-il-(,,,ir zlrol.et iiien", se fueron exten- 

dienco las ideas y las prácticas d, lo que venía d*rnomInando- 

se Escuela Moderna. 

En 927 es organizado en Tours el primer Congreso de

la Escuela Noderna, lo cual permi.te a Freinet conocer a los

adeptos de la CEL y transriStirles el. 0'SDlr5tu con el cual de

bía ser utilizada la imprenta en la escuela. La imprenta en, 

la e5cuela no debía servir a los ii,..zltodos antignos, pidíel-1, 10

a los estudiantes ¡ m-Drim-*Lr textos, je adultos extra:los a su - - 

propia vida, la imprenta debla ser el instrumento de. libera - 

e -,on del pensamiento infantil. Freinet siempr-e luclio contra

el e-,,,pleo formal de sus tecnicas. - En ese mismo aflo a-Darecen

las creaciones infántiles en Gerbe, ¿: intologla de

textos libres de las escuelas adherentes, el, prii-,ier numero -de

la colecci6n llEnfantine5" y la creacion de la C- nemal:eca Coo

at i v a

En la -pascua de 1928, rroinet fue nombrado por la In

de 1¿ 1 para el Congreso Peda

gOgico de Loip-z5g, de a.111 surcr.en los primeros copip,---t~io-L' Os -- e-, z > 

Ese m¡ s>mn año Fi al, -- 

i I I



ser nombrado, 
bajó su peticion, maestro de Saint Paul d.e Ven~ 

ticularmente dificil, 
Ce. El principio en ese lugar fue par 1

sin embargola escuela se fue transformando Doco a poco en unw

ambiente muy vivo. 1

En díciembre de ese mismo año, en un art1culo de LliZ

priracrie a 1 TEcole titulado " Hacia un metodo de e' cacion nue . 

1 o las diferen
vo para las escuelas populares", 

Freinet

enunci6
cias esenci: les entre las " técnicas".; que son los medios prac

suceptibles a cambios
ticos de adquisicion del conocimiento, 

y transform¿ 
13. ciones para su mejoramiento y adecuacion a las si

11 - '
métodos". conjunto de he

tuaciones en que se utilicen; y los

chos y proccdimientos completamente estipulados por su inicia
lo el autor tiene autoridad para hacer modidor,- en el cue so

ficaciones. 

En esa misma epoca- Freinet publico el libro $plus de

YIanuels" ( Fuera las manuales escolare's), con el objeto de -- 

preconizar la adaptacSon de la enseñanza a la naturaleza del

niño. " Partamos del niflo- Imprimamos sus textos y creemos con

l su libr
11

í- a ser el motor principal de la Escue
i . 

e 0 , esto viene

la Moderna.. 

Col, el fin de. completar el material escolar que har

entorices tenían, e individualízar la ense . fianza, 
para que ca- 

d,, a -van -,,.ara a. su propio ritmo y
necesidades 5

r`- 2- . 

0 -1 C
va - r! 

i

net a formar una larga dociiiii, ntaci" 
010-cti- 



F5chn.ro Escolar CooT) crativo aparece entonce.s. 

Buscando dar a conocer la acci6n de su equipo de tra- 

bajo en el seno de la Liga por la. Educacion Nueva, Freinet - 

participa, entre otros, al lado de Decroly y Washburne en el. 

Congreso Internacional de la Educacion Nueva efectuado en Ni- . 

ce en 1932. Congrel o que fue totalmente dor¡rinado por la sciño- 

ra Montessori. En los grandes ir-áles del Paiacio del Medito

1 congreso, los
rraneo, que sirvieron como escenario para e c3

niflos ideal -mente quietos de la escuela. Montessori, demostra- 

ban en silencio y con destreza JOS P11, 31teriales de lujo que se

les pedía. Freinet no pudo dejar de pensar en sus niños hara

pientos - pero si esponta-neos- Y en las e-c,-ndicíoncs

les en las cuales trabajaban. 

Freinet concluyo que la señora Montessori ciertamen- 

ional,- de la es - te había lanzado un nuevo conce1)tO, mas rac

pto CXCCGiv" r,^,C-,7, 1
cuela, pero esta estaba nflilida POI. 1111 conce

que a

te científico, dei-naá-4ado formal, que no respondía iii1s

algunos de los deseos funcionales de los niños a los cual' 3 

estaba destinaday i medida qx_ie el metc-clo Montes.sori P-' 

c ioliara el med-3. o, - 1, P ii,la el centro de

t - 10.Íón, de 1
Pe.d¿,,,c 6g"ico de la10

derar la' vida del niño " Ti

1¿ Jei, J- L t,*Clli.cél, e l. lio consi

piejiciad diversa, mies :--) 10 kIr,¿I

t,-, 1, Z L. Un
1, 111.., - 1 , l. Iitica que

1 



1 edu
p . 1s de antemano por e

1, f-ínidas, preparadas y revistr

por esa causa la escuela Montessori resultaba un rin - 

c...5n de
aclimatacion --un rincon moderno ciertamente- 

en donde — 

se agrupaban, en el espacio reducido de que se dispone en un
1

salon de clase, los objetos indispensables para un minimo de

a . ctivídades del niño. El profesor eliminaba asi, 
autoritaria- . 

mente las posibilida*des de todas las experiencias prelímina - 

res, al suprimir un c.ierto numciu de escalones e ir a* lo' que

el supone que és esencial: 
abotonar, anudar) bara aprendera

vest . irse; ajusta~r y comparar formas y colores para aguzar el

sentido de la vista y del tacto; seguir con el dedo formas - 

asperas,, para iniciarse en los gestos, primordiales de la es

crítura. Freinet consideraba que. esto no era inutil, sobre - 

todo para aquellos niños que no podían beneficiarse del medio

rico y estimulante
indispensable a su form . aci0n y aseveraba - 

que . la realidad dé la vida desborda a cada momento ese -cuadro

formal propuesto por la -señora Montessori, siempre demásiado

estrecho y mezquino,' 
como para recordar que es inutil querer

acondicionar aquella a los MP'-todOs y que son estos los que - 

deben enriquecerse y adaptarse para sei vir y expansionar la

vida. Apuntaba también, que ciertamente la" señola Montessori

y las educadoras . franccs.ar, habían lleva;, -lo casi. a la perfec - 
la eqcuela como rincon de acl-iTiiatic5.' , y que la CEL ha

0

acione s hasta1 a de. esasa M 1, ría un esfuerzo to(1, 1vic l a

I* de vida co,,-Ppleja y de trabdi0- llecrar a " n- 



Para por-mitir a sus camaradas y a los que en
i
aque 1 en í

ales, ( Roinan Roll
tonc-es- seguLan con interes sus trabajos inici, 

Jean Richard Block, Gandhí, Corki y Tagore), t. 

and, Barhüs(-_, 

i' n sobre la complejidad . de los problemas educatiner una opin 0, 

vos que el maestro de : la escuela pública tiene que resolver, 
ía en Saint Paul. Un centC

Freinet decidío hacerles pasar
un

dí

nar de simpatizantes entre
los cuales se encontraban, 

Andrea

Jadoulle y Fernand Dubois por Belgic- a.(
inspiradores del plan

de estudios de 1936), Roger Cousinet por Francia, 
Roubakine -- 

in -Dor Alemania, 
respondieron a

por la URSS y Otto Muller -Ma

su invitacion. 

cierto tíP-Tnro, una agítaci6n insidíos.a se
D-2isPu6s de

i- c-.st-' en Saint Paul, Freinet fue agobiado por maliciosos
man C) 

0 C) 

propositos y calumnias y la situaci' n degener' 
rapidamente. 

Las autoridades academicas muy ligadas a la ens-efianza. tradi- 
cional, que jarrías apreclaron realmente la educacion de- liber
tad instaurada por Fre_-Inet, se- esforzaron en probar la vera

cidad de. los hechos que le fueron
reprochadOs. Aún a pesar de

las pr

1

esiones y las' int-imidiciones de to4-0 t. -IPO, ninguna que

padres llego a la Inspeccion Aqademica. i de los C> 

En junio de 1933 Freínet es despl¿AzadO 01

no la escuela, en el aviso prefectoral se' decí.-I " en ei. in . te

uc,.J¡a laicV'. De1,5pu s. de un t. 311YO SITI tra
res mismo de la eSC

e

i

baj . a,-í_,,, 1- reinet d- i,,.tlsionó a Ia pública Y con su es - 



fuerzo y sus pobres recursos construye su ' e.scuela ` Píloto" de

V.ence`, escuela proletaria con una mayoria de hijos de obreros, 

de casos sociales de la asistencia. social e hijos de f¿,,-,Iilias

ricas que llegaban a Vence con toda confianza. 

Es militando en el Frente* PoDular que Freinet sint`¡o

el. empuje irresistible de las masas y afirmo que el niño debe

ser beneficiario, en ese movimiento-, por tanto creó la ' Tarta

del Frente de la Infancia" , proclamando la defensa de la es— 

cuela popular contra todas las fuerzas reaccionarias y la lu— 

cha por el mejoramiento '-u e las coridiciones de trabajo que ha - 

ran de los niños del pueblo " los hombres, los luchadores, — 

los constructores de la sociedad puevall. Por falta de apoyos

politicos y sindicales, este progrania no paso a une realiz'a- 

ciOn efectiva. 

Entre tanto la Cooperativa de la Enseñanza Laic¿i( C11`, 1—) 

continuaba imponiendose en Francia y en el extranj,ero, ell.a

se preocupaba de publicar los documentos del Fichero Co-.,, - r,-i

tivo, y de difundir los instrumentos indJ'spensables en la - 

practica de las tecnicas Freínet. Los Congresos de la

la I`loderna se sticedieron; Nice en 19,37, Orlearis 1938, 

111- e en 1939; en la busqueda permanente de una gran r,11` 1,` '
11. 

I)eda,t- 6gica. " En efecto esta pedagoula que nosotros, he——` 1, , *, 
0

tO 11JIcer en la pequefia Bar -sur -Loup, cle, Plió'17» de. C":, t iz,,, , 

clases 1- rela aquí, en el Plan de F; t. M1-10` ` "' ', . 



I -a ru,-rra cl, -- i q al tis

la obra emprendicla y la CEIL. AlEiinos

el exilio la continuaron c, -,n algunos

en Cuba a través de Herminio Almend̀ros y en

cio Pedondo, se empezo a conocer esta nueva po,, 11—— r t, 1

Escuela Moderna. Es en noviembre de 194o

la Experímental Freinet en San Andi es* Tuxtla
1 a qu ,, Fr,; 

1
Jnet visit6- años desppes para observar 1 , ,, -- y 1

q U C> J LI 11 C naba. 

Las viejas acusaciones de Saint Paul alimf, ii- 
vamente la creacion de un expediente de policia
te cargadc: Freínet es catalogado como jefe -. t .."  1, 

groso y a sueldo de Moscu! . Vinieron las , i .. . 

carce,lai-,i-iel,to y después la internacion en 1940 en

V., conCentracion. Liberado en 1941, se une a la

1  ' 

f : 
1. 1

o, 

sa en la Vallouisse. 

La caDtura orzosa, y luego la cle.ndert3n,-,.(',.,,;'l

sistenci*a, brindaron a Freinet La ocasion de r, 

0 1accion Pld-' 9 94ccl cotidíana, realizada a lo (!., 1. -. ., -'- 

te a5jos pasados. Sín la -Dooil)ild.da- 1 * e nin¿-una ( lon.,::.-;j *  

Freinot ClaJoro* dc)s de sus obras Tn- tF,, ími

C5011 poi, el Ti.,,i-.,,Ijc) y Ensayo de 1_`síw

das c0n 1. P de los llec.ilos. 



Al ser liberado en 1944, Freinet encuentra su escuela

aqueada y la CEL robada, remueve entonces las ruinas y rea - 

grupa a sus companeros y emprende una gira de conferencia-, y

prepara exposiciones demostrativas, de la forma como se traba

con los- niT~ios. 

En 948, en el Congreso de Díjon, Freinet crea el Ins

11
1 " ), 

centro de
tituto co--,I),! rativo de la Escuele Moderna ( VICEM

investicracib-nes pedagogicas que se instala en Cannes. 

Las; dificultades re -aparecen - la Reforma de la enseñan
1 '

Freinet y la Cooperati- za no reconece. la lucha entablada por . 

va de la- Ensefianza Laica, por la renovacion de la pedagogía

francesa. Freine- . 1-- junt6 entonces las. buenas y nuevas volunta

des y constituyo troDas jovenes para remontar esa corriente

de subestimacion y mala fe. La gran aventura' renacío y el 120. 

vimiento de modernízacion siguio adelante realizando anual -,el]. 

te sus cursos y congresos tradic-ionali; s. I' IC',:,M se vólv4' 
i

i7o i,4cici6n importante en Francia. 

En 1958, Fre.inet' a,, istic, en. Bruselas al congreso C', '  

ror la Federacion Internacional del
MovimientO ( 10 " l' 

e , l e_. l., oderna para la Ediic¿icion Popu

v li, os añ ¿
ldor*'', - 1-)¿ 5 a todo un equipo de educ- os agru. o

i , -- ` i - — r el mismo ¡ deal que Freínet - 

S ( 
a

1' n 1gG11, trointa años ' le- sr" cr(' 



la I«r- i.nt. t recon o e irj t C,-),- io

r lo:-, públicos. 

Octubre de 1966: La Cor-,pnrYltiva de- la Ensefianza Laíca ' 

se encontraba de luto, *Freinet no estaba Tnis. Los companeros

de- siepir>re' le fueron a saludar por última vez, s, j reunieronu

Pcn,; Ando en ese hombre simple y directo y amable, 

que !) usco - tito todo, la manera i?- formar del nií o un hombre. 

libre, crilico y social. 

a - Diedra. 1 l: irr)s pu,--sto nuestr, 

que ruícua a los cue, 
despues de noso-tm-s

contínuar el caiiino. 

Les dits de
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4. Freinet
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lo i.z-, 19779 pag. 42

7. Ibidem. Pag- 37

8-. Ibiderí.11. P2-9- 54

lb¡ . dem. pag. 54
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LA EDUCACION PRIMARIA EN VÍ1: XICO

Las concepciones filosoficas, las
rrientes p& -a 6gicas y las , 1

90 _~ ideas ---), í
ticas no pernnanecen al marge . n de in— 

tes sociales; a r.-.,e.nu--Io losCOrrIba L

pañan y les ofrecen ar.cuTentos y oj)j(,. 
tivos. 

La ccluca---,*.on, es uno de los aspectos de la vida que - 

tienen mayor trascendencia en el desarrollo y progreso de' un

pueblo, a traves de esta, tan se pueden modelar mentalidades

dociles y conformistas, como tambien, adecuadamente orienta— 

das, se pueden promover aquellas que posean una conciencia -- 

progresista, cooperativa y participativa, que norme su accion

presente y conduzca al progreso del mafí<-4n'a. 

Es indudable que tanto el Estado, la escuela coi-.o l, -,i

sociedad entera, tienen una gran responsabilidad en el proc-,- 

so educativo de las nuevas generaciones, sin embargo, es a la

escuela a quien se ha conferido gran p*arte de esta responn, i,, i_ 

11 dad. 

La forma en que la escuela dirige esta accion

tik,a, no estCl ajena a la mentalidad e. intereses del

que tiene en sus manos los de,-,t.inos de una

A



El sistema educativo mexicano para definir' los fines, 

priir,.ordiales de la educacion ha pasado, deápués de 1,a coloni- 

zacion,, por diferentes etapas que reflejan la problematica so

cial interna y externa de cada epcca del Dais., 

i

De esta forma, desde la colonizacion a nuestros dias

la educacion mexicana ha caminado en su devenir por los si -- 

guientes derroteros:( 1) 

Durante la Colonia, la educación tuvo como finalidad, 

el.!-,,iponer los patr'ones ¿ culturales del viejo continente para
1 .: - 

propiciar el desarrolld;,'Y permanencia. del estado colonizador. 

Se buscaba esto a través de una cultura religiosa, escolasti- 

ca y tradicional que desplazara 91 esplendor de nuestra cu-Ltu. 

ra indigena y se orientó a la forniacion de hombres piadosos

con sentimientos monarquícos, que respetasen las tradi ciones

y las autoridades* establecidas. 

En ii l periodo' de Independencia estuvo caracterizada por

su interés en formar hombres de ideales universales y. ecumeni

cos, como la libertad, la igu¿,ldad y elJ ' progreso, que tuvie

sen ademas una personalidad individualj energica y racional - 

Los objetivos durante ésta él)oca se enfocaron a

truir el prestágio moral y politico. de las instituci011Os

la Colonia, deshac.cr la antígua union entre el altc

no y oponer a la fuerza de las tradiciones el POSO  
3 l """' 



0

La lucha establecida
entonces, 

cOntr' las tendencia.s

conservadoras eVi Lo que el país
pudic,',, 

organizar
debidamente

un sistema educativo que se abocara al loj ro de los objetivos
planteados. - 

La Reforma se enfoco, 
bajo el precepto

de qiie el desa

1
uralista era el unico camino de la educa

rrollo cient5fico nat— 

ci0n y el progreso, 
concebi . do este con un s entido estrictamen

te material; al establecimiento
del -C . oncepto . f

1

ilos0fico del - 

2) 

positivismo, como guía cultural de la educacion nacional

En esta epoca
semantuvieron la obligatoriedad Y la' 

gratuidad de la ensefianza
primaria, pero ademas se suprimio - 

la e

1

nseñanza ¿ e la re . ligiÓn, con. lo q«L-, e la educacion tomo el

caracter de obl . igatoria, gratuita y laica- 
Mediante estas dis

posiciones
legales se establecio el marco juridico dentro del

Cual se desenvolv' La la educaci6n publica. 

L C) 

Durante los ultimos aflos del
gobierno

juarista surg

ac- 

una inquietud manifiesta
sobre el problema del metodo

didá

tico, la ensefianza objetiva y la educacion integral' 

En cuanto al nc todo
didactico, Antonio P." Castilla -- 

i' n del metodO de ensefianza mutua, 
que us l

propuso la su tituc 0

ban los -planteles
lancasterianos, por un sistema SiMult' leo 0

mixto. - 



La soluci6n al problema de. la enseñanza, objeti . va, se

apoyo en el realismo pedagogico cuyo planteamiento establece

que las cosas, deben mostrarse a los educandos antes que las

palabras. 
1

La educacion integral, debia manejarse rei.',petañdo ~- 

siempre la Dersonalidad del educando y tratando de programar

las difere!,:-es asignaturas de ar, i*er(.Io con la edad del estu,_ 

diante. Esta debia cons_`stir en proporcionar una cultura gene

ral lo mas amplia posible sin descuidar ninguno de los aspec- 

tos el ser' humano, permítiendo con ello el desarrollo de fa- - 

cultades intelectuales y afectivas de los ni-;cs e iniciando - 

los en el conocimiento de varias ciencias. 

El Poriríato fue un Derlodo rico en ouanto a los Et.- 

cance.s logrados en materia educativa: 

Se proclama la libertad -de la enseñanza y se confirma

la obligqc--*,On del go,bierno de pr.oporcionar a la poblacion en- 

sofianza primaria de forma aratuitca, obliratoria y laica. C, W

Se como modelo de el modelo

tivo y y se luc, en I.a e.scuela

no sólo se proporcionaria sírlo

clíndose que la ord(-nar y

d.,-- de tal. que ? lo s('510 1 . 



1

4

tranST'lision de conocimientos, sino que CA IA vez se pronjueva

el dCsenvolvimiento integral de las facultades del alumno, 5y

para ello-seincluyen en la ensefianza, la educacíón fisica, in- 

telectual, moral, cívica y est6tica, y por iniciativa de De

Tagle ( 1879) el principio de " utilidad" en el proceso de ense

ZI

fianza, mediante" 1a introducci0n de asignaturas practicas. 

Por primera vez es considerada por el Estado, la a - 

tenci0n de niños en, edad preescolar, creandose algunos jardi_ 

nes de infantes. 

En este periodo es unificado con caracter nacional

el s-Istema educativo a partir de la instrucci0n primaria. Se

establece ademas de la enseñanza primaría elemental, que cons

taba de cuatro años, la primaria superior de dos años ( equ:£pa

rable al actual nivel secundaria). 

La enseñanza en las comunidades rurales; llevada. a ca

bo con tanto éxito por los misioneros' en los primeros siglos

de la Colonia, fue abandonada no s6lo durlante la misma Colo - 

nia, sino tambien por lo,s gobiernos independientes. En la

ca porfiriana al pes,'tr del- establecimiento de escuela-, rurdIo!', 

mixtas, la educacien se proyectO' basiezamente para la-, 

diri entes y se! concentr6 esencial 1en las zonas, 

aunqu, es j,,it-,-to dec-irlo,  Gtuvo ah5erta pai,, 1

scs populares. 



En Io t;)can?.e a Iw: 

Pjacion;-ido-, con ( 1-1
quc estos u-_-, tuvioran,  i, L, 

vigente respectivo.. 

1, 1s
i

scuelas de un soloQuedarcin proscrita, e

señaLlíndose la n,:--cesiciad de tantos como afIOS esco1, 1

res existieran en- P-ada P-scuela. 

De la Revolucion a nuestros di2s, el sístema educ;'14- 

vo nacional ha pasado por una seríe de etapas en las que se

rellejan los diferentes el-If0,-.JUCS, establecidos o avalados por

las díStíntas corrientes gubernarieritales. C2

Encontrario5 asi, el inicio .,de - la educacion '-Iopul-,:-'-Y', - 

como respuesta al abandono en . que se habla tenido al pueblo, 

y el establecimiento de la enseñanza rural, la educac_-1. 5n

gena y la enseñanza tecnica. 

L

En esta epoca -se pasa de una educacion racionEziis-',' ' 

una educacíon socialista, en la que se contemplan en mat(`r¡- I

educativa, el cambio de la. ciencia a la historia, de! des, 11"'(") 

llo de la personalidad individual al desarrollo y

equilibrado de la colectividad, del inter6s inclivídi,al al 31` 

ter0s colectivo. 

o e odo de- losFracasa la dC1- m* t

rorno guia didactica. 



MT. 

Se logra dar cabal ex1)resio.n a los ide¿iles

ti*,<,xicanos a traves del actual artículó tercero constitu 1

nal. 

Se crean los 15bros de texto gratuito y, las guSar, 

d 
es. Se dividen los cor tenid6,s cilurLacticas para los profesor i 

1

a . r * ticas. a espanol, matom¿'iti

tívos en siete areas pro. ama

1 ' a, 

cas, cienl,.'iias naturales, 
ciencias sociales, 

educacion fisir

ogica. 

educación.,lartística y educación tecnol` 

1 '  --

o la LeySe - establece tambien dentro del r,,a-_rco juríd— 

Federal de Educacion ( 1973), - en la que se define a la educa-. 

ciOn, comc el medio fundamental para
adquirir, transmitir y

acrecentar la cultura; es proceso perman . ente que contribuye. 

al desarrollo del individuo y a la transformacion de la socio

dad y es factor determinante para la adquisicion de conoci
mientos y para formar al' hombre de manera que tenga sentido
de solidaridad :jocial ( art. 2).. La ley recalca dentro de las

funciones academi'ca- y sociale-- la importancia de
alcanzar, 

entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Promover la enseríaii--a,.. el aprendizaje) la invP-stil',L- 

e., 

cí
f

on y* 

1. 

1, lldifusion ( art. 43

b) Dcsarrollar armonIcamente la
rersonalldad

del i _,_ 

e

viduo, (, j, los aspectos fÍsicO, 
intelectual) " ticol

e. r -< tCtico et-.. ( arts. 5, 20). 



e) 

Facilitar en el educando el anw'lisís C) I jetivo de - 
nla realidad y 1, reflexi6, 1 crítica, mediante la ar

0

monizacion de los conocimientos teoricos y practi
cos y la aptitucl de mejorar sus conocimientos ( ar

i_ 

d) 
Desarrollar la con -ciencia nacional y el sentido de
convivencia internacional ( art. S, II, xvi). 

e) Alcanzar un idioma ccmun,' sin meno - seabo del uso de

las leng as autóctonas ( art. S, IIi). 

f) Preparar par4 
1

el ejercicio de la democracia ( art. 

5, xiv). 

9) Vincular partic pit-ivamen-te la acción eduCat_¡Va - . 
con la comunidad, fomentando la solidaridad y prar- 
ticipacion ( art. 5, V, xv). 

Latapi ( 1982,) y Teodulo Guzmwn ( 19 . 73), sefialan que el

sistema educativo actual funda sus bases y objetivos, mas que

en una. filosofia 0 tendencia pedag6gica, en el marco juridico

del articulo tercero constitucional y en. Za ley federal de,- 
educacion. 

i

Los camIlios que ha sufridc? el sistema educativo nacio

nal, 

ref lejan en muc', . lo las vicisitudes que en el desarrollo - 
POlitico ha tenido Mlestra nacdon. Asi, la educacion a tra-,.iE* s

de la historia ha sido: instrumento de dominacion y dependen
ci¿I cultural. durant-e la coloilia > indiviclual y racionalista dil



rante la primera etapa de su independencia , positivista du- 

rante la Reforma, cientificista y elitista en la epoca porfi

ríana y, social y popular de la revolucion a nuestros dias. 

A pesar, de que- la sociedad mexicana ha puesto un gran - 

empeño porque todo ciudadano. tenga acceso a una educacion que

desarrolle armoni_camente todas las facultades del ser humanb

y fomente en el, a la vez, el aT, or a la patria. y la concien .- 

cía de. 3. a solidarida*d internacional: en la, independencia y en

la justicia" ( art. 3Q const.), la sociedad parece no haber en- 

contrado los caminos y las acciones adecuadas para el logro

de sus objetivos- Martha Robles ( 1983), señala que " acaso sea

porque la educacion refleja; de manera -mas dramatica, las con

tradicciones' de sus clases y los pr6positos que las mueven en. 

sus luchas historicas"- ( 3) 

El sistema educativo contemporaneo mexicano e ncuentra

como comun denominador de su compromiso, la demanda de las - 

clases para ser ins, ( truidas. El problema al que se enfrenta el

1
sistema para dar soluci0n a esta es, ademas de la falta de - 

aulas, el requerimiento de maestros mejor preparados y mejor

distribuidos, de programas mas acordes con los acelerados

cambios sociales y tecnologicos, así como la urgente neces.i.- 

dad de una S uperv5sion ofíciente, que. resguarde el real cIIIII- 

plimiento de los* programas establecidos. 
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0

No negarrios que la Secretaria de Educacion Publica -bus- 

que dar respuesta, a traves de sus acciones y programas de es

tudio, a los objetivos enunciados en la estructura juridica - . 

1- educativa.( articulo -
0

Constitucional y Ley Federal de Educa- 

ciOn). Pero, nos queda la. duda del logro de esos ob-jetivos y - 

del grado cualitativo con que los prógramas se logran cumplir, 

para garanti', 7.ar que como fruto de su esfuerzo las nuevas ge - 

neraciones . Josean una mentalidad coq_T) erativa y una dinainica - 

participativa y progresista. 

Por ptra parte, a pesar de que la S. E. P. nunca ha, -- 

oficializado la tendencia pedagOgica en que se basa para el - 

logro de sus objetivos, y de que permite a los part-ículares - 

la libertad de r.odalidades en la enseñanza ( art. 32), es indu- 

1-, dable, que la mayoria de nuestras escuelas fúncionan bajo el

influjo de una tendencia pedagOgica tradícional, 
1

son minimas

las escuelas que fúndan sus bases de trabajo en aproximacio - 

nes distintas a la tradicional, sin embargo, podemos encontrar

en esta minorla algunas' es cuelas que trabajan bajo el esque - 

m a de las Tecnicas Freinet de la Esc uela Míoderna. 

Creemos iniporian-te de} --),,do a las, características de - 

este trabajo tic tesis; en el que se cc)i,,iy,ai,an habilidader, del

lenguaje escríto de niños de, escuelas Tradicional y Freínet; 

e.]. dar una vís-Lun del cz;quc-i-,,,a funcional bajo el ci!,al

I 1 1, 
itivoz' " Tradicionalse dctcii.-,rollan los r,,.od(- I-.-)s oduck y



net"- Para tal fin . se presentarán los—princi.pios básicos e ide
iticas al

as fundamentales, asi como algunas reflexiones y cr

respecto de estas dos tendencias educativas. 

LA EDUCACION TRADMONAL

Á desarrollaEl analisis de la. educacion tradicional serc
r 1

do por apartados, los cuales contendraín* las caracteristicas - 

ortante se
0 imp, 

mas sobresa7, entes de. este tipo de educacion, es

fialar que a nque no todas las escuelas se rigen bajo estas
caracteristicas, si presentan est'as el esquema y

concepciones

1

generales que s.e tienen sobre este sistema. 

1. 0"-P\GANIZACIO]- 

La escuela como totalidad, esta dividida en diferentes

grupos que pretenden representar diversos nive les de avance - 

escolar, además los grupos, de un iriísmo nivel son organizados

en A, B, C..., esta clasi.Ficación se traducc'
comi-lnme-n-te, a - 

1 se encuentran

nivel organizativo, en que los alumnos " buenos" 

en los grupos " A" y los. ":malos" en los " C") 111) II, etc. 

Al frente de cada grupo se encuentra una persona lla - 
dad absoluta y es

mada m.aestro,, e cual dispone de una autori

1
consi,'-,radc3 el centro. de 1¿L vjda educativa del grupo, al ser

el depositarío del saber del que el alumno carece, 
el 31, aOsl_r0

es e« nico a! acti-,,o dentro del -qalón de
u



funciones principales, organizar y transm-Ltir los modelos a - 

imitar y los habitos a
interior¡--ar, asi como ensenar una ma- 

teria 0 contenido determinado en base a un programa preparado

de antemand, segun los requerimientos y 01) jetivos estableci

dos por el dirigente en turno. 

una de las criticas que se hace a la -escuela tradicio

nal a nivel organizativo es el que normalmentecambla
de fa - 

u

chada se—Un las tendencias
gubernamantales, pero que su intc- 

rior sigue afer.rado al pasado. 
Se cr aa de esta forma una con

tradiccion entre la realidad que la escuelá d<II. y los ideal(-c, 

que promete el gobierno. 

2. INSTRUCClON

Dre, a - 

El. proceso de enseñanza se
realiza, casi sier

traves de conferencias y
exposiciones, en' las que el rilaeStl`-'I

suministra a los niños una extensa y variada gama de concc, - - 

mientos, que los estudiantes deben fijar y
asimilar. Al ' Iq7' C 

0tro por ser la autoridad y el experto en el sal` n de el-- 
E!, bc.Ij9s y tareas a realí',', 

corresponde: senalar Jecturas, tr, 

indicar el BICtOdO - Icle.clLI¿iio para trabajar, . evaluaP el

c - lte;, otorr,ir calificaciones poraje de IOS - Síu 13.,3, 

aprendizaje, 
señalar lo qUe es correcto y lo que e.' 

rdac! para

to c, ctq1)leccr lo., criterios de validez y vc

deas de los fij_lr' 



mas de conducta, bacer que haya ord.en y disciplina en el sa

lon, vigilar que los. estudiantes. no se distraigan ni plati

quen e implantar el reglamento escolar. Por su parte al alum~ 

no, al- ser considerado como algo íacio que debe ser llenado y
1

valorizado a traves de la memorizacion de la verdad, le co -- 

rresponde aprender, es decir, ser capaz de repetir en el mo - 

mento adecuado las—respu . estas consideradas validas y correc - 

tas. Ademá*s, el e-sti-i iante tiene que asistir a clases, escu— 

char

1

en silencio y con atencion las exposidiones del maestro, 

hacer los trabajos y tareas encomen-ladas de la forma como se - 

le indique, . responderlas pruebas y examenes, 
comportarse " co

rrectamentell, 

ser obediente y sumiso, no contradecir ni discu

tirle al maestro. Por todo esto, al finalizar el curso el pue

de recibir una buena calificacion, una medalla o un diploma - 

que son el simbolo de reconocimiento y g. arantia de su aprendi

zaje, de su aprovechamiento y de su buen comportamiento. 

De esta forma la escuela tradicional se preocupa ex- 

clusivainente de instruir y se olvida de educar. 

La experiencia intelectual. qüe el alumno tiene en es- 

te tipo de escuela s, e maneja a traves de Un ap*rendizaje de -- 

mantenimiento en el que solo se promueve la. adquisicion de

criterios, metodos

i

y reglas fijas p.ara liacer frente a situ-1-- 

ciones conocidas y recurrentes. 
El. aprendizaje de

mantenirii<".
11

to dol qtie habla S. KIIIIII ( en
u'"'-' 

0

ci0n a las c rcLiii-,tii-tcl,-:11> 3 1- 111 foniento del ajuste



un

Y ac011tcc' m ellto!3 Con
as que mo

idos ( 1 :
1. nteres y problen! 

lej,  
la pr(,ocuPac' O", 

r:. x - í 1 t

lo. " (
4) 

la vicia cotidiaria del niF

COMO . señala Palacios (
198o), para Lobrot la escuela Se

convierte así ?'.... no en un lugar donde el joven llega a su ple

nitud Y satisface st.,..-curi.oqidad, 
resuelve 1

1

os. problemas
1

que se

Saciones lo más lejos posible
le plantean, 

lleva unas

e sino en un . jugar donde aprende
en el sén-tido aue le coi-,venc,, 

a leer -escribir -.contar, 
donde deglute mediante la meinoria unos

ns viii-,formacion( s" redu idos a mer4, 7abricados, conocimientos pre -IL

donde navegan con vistas . a . los examerles- Por otra parte, no re

tiene casi nacia de este saber adquirído
artificialrríente, sal.VO

Ele F, 
c entalmen-te auténticas aspiracdon

cuando S<-I'LiS-Lace accid

11 solidas dcf( nsas Y
resultado es que el joven cQnstruye en c

t o rt u na J.a
ultura, a causa de la ¡ 11

resistencias respecto a la e

experlencia que se ve obligado a liacer con e

La e-, cuela suele
concebir. la instrucc3' 11

de - 
Í* 1) - y-(, z ', (  

i 1 4L , í 7 1, ( 10 1 , 1
5 mis rl,' 

t¡ vi(1¿ ld aislada y con un valor cP

esta forT,,i., un contraste
marcado

1 e 5, con

d. 1 sistema e,., colar y la
la

j) c) s él todos los llivOl-C' de » 
y

biparte en dos cai,, 

quc 30

t

otp0

1 (, 1 , ,, la n, 1, 1 , ', - 1  I

Cias.. en eSta vida
model



3. DESARROLLO DE LA PERSO11ALIDAD

La escuela tradicional, utiliza la competencia como - 

todo motivacional para promover el aprendizaje, a traves de
me

las calificaciones, medallas, diplomas, etc., sin embargo es- 

to no solo fomenta la individualidad, sino tambien establqce

categorias y jerarquias, I' listos- tontos", " aplicados -burros", 

entre los estudiantes, promoviendo así un trato diferencial v

discriminatorio por parte del maestro, al ser considerados - 

los alumnos solo en funcion de las calificaciones, puntos, etc. 

Las calificaciones se transforman entonces, en unos datos ob

jetivos mediante los cuales sus compañeros, sus padres
1

y, toda

la sociedad que les rodea les va a juzgar. 

De esta forma los niños trabajan principalmente por

motivos extrinsecos como por e3 ' emplo, el miedo al castigo, su

perar a los demas, miedo al examen, ambicion social, etc. 

En estas condiciones, no puede extrañar que la escue- 

la tradicional no desarrolle en forma armOnica la personal¡ -, 

dad del niño, ya que en lugar de ayudarj1a este en las dificu 

tades que se le presentan fuera de ellaj resolviendo las difi

cultades nacid ks de los desajust . es familiares y socialeS, PrI-Z--- 

n1), L 11 e - mueve no solo el recha- o del medio socSal, sino tai, 

colar. Jean Oury ( 1975) 11, 1 scfialado sobre este punto

3 s
i r f--, 11. -i da (I - i I I

0 s cu,., la



tencia los factores de exclusion del grupo".( G) 1

Las criticas realizadas a la escuela tradicional so - 

bre este. punto llegan a la conclu-si6n de que la. escuela no so '-- 

lo se despreocupa de la educaciOn, sino que muchas ocasione., 

dificulta, en vez de facilitar, el desarrollo de la person-ali

z- dad del nifio. 

Palacios ( 1980) señala que la caracterizacion que Lo- 

brot hace del buen y el mal estudiante es la siguiente: el -- 

buen alumno es tranquilo, aplicado, benevolente y no crea di- 

ficultades; esta suMido en una especie de sueno psicologico

que lo mantiene en estadc?-de letargo; por su parte, el r,.ial - . - -7

i
alumno se encuentra neutralizado, paralizado; buenos y ri

alumnos estan dominados por la inercia del sisteria.(' j) 

Michaud ( 1972) señala " Estas situaciones a

ogenas ..., clesembocan naturalmente en co c tos c—, I
si` 

nf li' 

no resolverse, imp *den a la vez la actividad coniLiii . 11 - 1 !-' 1 1

rrollo afectivo e intelectual cle* los

ti. LA AUTORILDAD i

La escuela cori- kicl,--ri zI. nífio, un ser 1

tr
aluctivo y flojo, sin deseos ( lo. aprenJer, , 

rirsa j i> ár. Por 1,--) tanto uno de

del proco.so ed lcal' 3\! 0 ü!; eiii eitxr un 1
1: 7- 



0, -
ructivos y tratar por todos los me : dios de -' il,'11 ulsos destes

a, aptá)r al niño
a la escuela para hacerle trab * ajar. La opera - 

u
cionalizacion de este modo de pensar se da en las m' ltiples y

1

rmas de control que utiliza la escuela, la . mayoria
variadas fo

de las cuales se basan en el temor ' . el castigo Y las represa

I. ias - 

Para poder llevar a cabo ese
control, la escuela tradi

cional, debido a su estructura, 
se ha visto forzada a asignar

al maestro un doble papel, de ahí que al maestro no sOlo le cO

rresponda transmitir conpcimientos. 
academicos, sino tambS.Cn el. 

cuidar que exista orden y
obediencia en su grupo, y hacer que' 

se e . umpla el reglamento disciplinario de la escuela en cues - 
t i on. 

Las criticas realizadas sobre este aspecto cOilIcl' 111

en señalar que en la escuela
tradicional las necesidades d( 1

vigilancia predominan sobre las, de enseñanza y que e' 
a1,11tcIVI— 

i

tarismo en este tipo de escuela constituYe un serio 01)!-,* 

para -la consecucion de los objetivos de, la educacion. 

x¡ canos a arreCi-"' Se ha exbortado siempre a los MC
con sus

val -¡oso de la democracia Y a que colaboren

y cen la soci
onsideren que todas

edad, a que e

t` n cuanto tales, son iguales, sin e.nibarí.,,o los Pr1" " 

le la escuela son autOcrIticos, 
enailatl V0-, ' 
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natorios. En la mayor2»a de las escuel.a, los estudiante-- rio - 

tienen participac-i) ii rcal y efectiva, por no decir i - 

en el proce-so de toma de decisiones sobre asuntos que le-, ata

fien directamente, y los maestros a su nivel tampoco la

Esta forr.na de actuacion esta fincada en el fenomeno de la de

sigualdad y desequilibrio social que existe en nuestro país. . 

1s se les, Freire ( 1972) seña¡ a al respecto, 11 cuanto mC

pasividad tanto mas ingenuamente -, enderc"'tn a adaptarse al

do en lugar d -e transformarlo , es por esto Que hay un esfu(,r- 

zo. por acallar- las mentalidades, para no t!--ner que

m_ar la situaci6n de opresion que exíste actualmente. ( 9) 

En está mibma' direcci0n B. Sucliodolski ( 1971;) 

con respecto al nifío: " ... si su cu—jiosidad DO-. CI TIVUI51,), «: U

espontaneidad y su vivacidad de reaccion, su -m.ovil,*_! t, I. %- 

in.constancia se subestiman y limitan, si se - :.* :. 

ces en el niño comienza a prevalecer el , ._ , :. 

modo inconsciente, de momento- de quo la " 1- 
1, - 

1

1

segura y adécuada a.' las condiciones de la vida c— Lt : ,   

de la pasiva obediencia, la falta de y
y , . .

1. . 

1. 

La escuela tradicional pone en

pcda,-,ogica en la que se recha:,,a oli: -, t  ,  .. 

la liberaci6n del n-iflo ( hombro.).' 

J y TATAS RELACIONES
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Las relaciones maestro -alumno estan basadas e . n -roles
y funciones impersonales, 

mas que en un encuentro interperso- 
nal. La educacion -

tradicional se caracteriza por negar la im— 
portancia de' las relaciones interindividuales. El maestro se

dirige a la clase cOmO. COlectividad o a un alumng en ? articu- 

lar como individuo, el grupo. como tal*no existe, no puede - . 

existir dej1,hecho en una escuela que limita las . interacciones
a los pati,'.s de recreo. Los alumnos en clase, estan normalmen

te colocado—-, en fila frente al pizarron, lo cual imposibilita
en buena me , dida la comunícacion, fomentando con ello la indi- 
vidualidad, 

vi6ndose tambien reforzada con esta distribucion
la autoridad del maestro.. 

La escuela tradicional mira con desconfianza la coope
racion entre los niños y en algunos casos lléga incluso a cas
tigarlos. Mauco, G. ( en Palacios5 OP - cit.) -indica que la escue- 
la tradicional lejos de solucionarlos, . " la escuela prolonga

Y agrava . los transtornos relacionales del niñoll. ( 11) 

Este tipo de educacion tambien promu eve una cultura
en la que la persona carece de un significado social. Lobrote> 

señala que es» a traves de esta educacion como se prepara, pa- 

ra el prese te y el futuro, un " rebaño embrutecido" que, con

dicionado en la escuela, tiene COMO destino, el conformismo, 

el 3- _,:: Ilta de espíritu civico y la
a f

ausencia de un espíritu coop tivo que cada vez es mas necé- 

Mi

54
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sario, la compctitividad y el aislamiento. 

Así la 'escuela deja a un lado la capacitacion del in- 

dividuo par.a enfrentar los cambios. 

6. CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD

Otra de las--critica-s que se le hace a la educacion -- 

tradicional es el divorcio que existe entre la escuela y la

vida. La escue a se ha constituido en una realidad al margen

de la vida cotidiana, creando un mundo aparte en el que ni el

lenguaje, ni las inquietudes , tienen nada que ver con el mun

do del hogar o de la calle. La escuela actúa como si la real¡ 

dad exterior a ella no o fuese poco importan- c-,. 

7. PREPAR.ACION PARA LA VI -DA

La escuela solo asume su verdadera funcion edu-cativa

cuando es capaz de form¿r individuos que puedan vívir y ac -- 

tuar acertadamente en el mundo y la realidad concreta en que, 

les ha tocado vi%ir y actuar, de esta forma se espera que el

estudiante al salir de la escuela sea creativo, cri-ltico, ori- 

ginal y capaz de resolver los problemas con - los que se enfren

ta.$ Sinembargo,!la escuela tradicSonal parece estar cerrada - 

sobro- sí- mismà y sin lazos que la unan con la realidad, 11, 3 -- 

puesto un intert'2<., cada ve- mayor en la acumulacion de conoc; 

micntos, sin prcocuparse de que el educando Ic,sarrollo s1,1 sí"" 



t d. d,:, c r ' 4- i C(:) IL , aplique los conocimientos adquiridos de forma - 

constructiva y sobre todo aprenda a discurrir nuevas solucio- 

nes para los problemas. La vision de la escuela tradicional

es puramente academica, de esta forma la escuela primaria so- 

ló prepara para la secundaria, dejando al alumno an

los problemas con que deberia enfrentarse en los demas ambi - 

tos de la v".da. La forma en que la escuela enseña a manejar - 

los coni-lic,,,os y dificultades, de poco le serviran cuando se

enfrente con la realidad. El niño adqu-Jere unasnociones, pero

estas nocioñes son escolasticas, es decir, que pueden ser -- 

exactas y racionales en la practica escolar, pero no han de ~ 

serlo forzb--amente en la prZIctica de la vída. Razona como le - 

han enseñado, sin descuidar reglas ni datos, pero se encuen- 

tra desorientado en cuanto intervienen las complejidades de - 
1....

la vida, que no son siempre racionales ni científicas, resuel

ve los problemas que se le plantean, pero no se extraña en -- 

absoluto de los resultados, por absurdos que sean. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede observar que

en el modelo. de la educacion tradicional,. la relacion pedago, 

gica es considerada como un proceso unidireccional de informa

ci6n- forjTi,ic, óii, destinado a transmitir valores considerados, 

coI',,,o perennes e- il-imi-lt,71bles. Su realización ha variado, en es- 

Pecíal en lo que se reFírre ¿i los con -tenidos y a los --irn-um*c,,n- 



tos de legi4L; MaCi0n ; 
sin embarEo el . autoritarismo en la deter- 

mInaci0n de lo' que es '?' el saber" y en la relacion PedaZOgica, 

con el consiguiente rol exclusivo del maestro, es un elemento

invariable del l isiro. De esta form solo se enseña una moral - . 

yerbal sin influencia alguna sobre el comportamiento de los ni
fíos y que solo apunta a consolidar y a justificar las practi - 

cas escolares de obedíCI10-La pasiva y de instruccion dogniáti ca
que coarta el Pesarrollo de la personaLLdad del niño. 

LA ÉDUCACION FRIr`IIET * 

Frente. a la concepcion del sistema tradicional surge

una corriente de reflexion educativa que objeta la filoso¡ la
los principios rectores y las caracterIsticas bajo las cuales

funciona la escuela tradicional; esta corriente, la Educación

Freinet de la Escuela Moderna, plan -tea ante esta ops:)si¿_,ion, - 

una estructura organd.zat. va que contiene para su art icullacion

una filosofía propia y unos principios pedagogicos bajo jos - 
cuales descansan susItécnicas educativas. 

La educacion Freinet reclaj-ria el derecho de' 1a líber - 
tad del individuo, lucha contra las i",Ilibiciones de cualquier - 

i

tipo y defiende los intereses y niotiv¿, cion,, s personales como
arranquo de todo proceso educativ.o. propug cticas yna unas pra

unos Pr-111- Ipios de. eXIctamente inversos al de

la tradicionial : al autoritaris mo so opone el cspont,- 



0

neír,mO Y la libre expresión, al papel central del maestro lo
1 1

sustituye la. cooperacion y el roi del niño como actor de su

propia educacion. Esta contraposicion genera un movimiento -- 

los principios de fun
que transforma, la organizaci6n escolar, 

cionamiento y lo.s mátodos de la ed,, ac-Ion. 

La educacioi Freinet apuntala su quehacer educativo en

0 _
or el trabajo, Frei - 

el princípio filOs' ficO de la educaci6n p

net ( 1978) se-fiala que " La verdadera fraterhidad es la del

trabajo, el mas solido de lo s lazos de union entre los miem
4  

bros de una familia, de un grupo, de una poblacion, de una p i

tria es siempre el trabajo ". ( 12). Esta filosofia tiene coi-qo

principios reczores la cooperación y la liberta -d de! niño. 

0Existen enla raiz pedagógica de este tipo de educaci' n, los

l' to,-ios Na.turales de. Aprendizaje.., y la l y_ lel Tanteoe

meftal, la cual apoyada en el analisis de . los recursos -barre
ermeab5lidad a la experiencia3 -- 

ra y en el lZrdilcip-io

constituye "... El proceso general y universal por el cual - 

lbs tanteos puramente mecánicos *pasan rápid.amente hacia for - 
1

mas inteligentes de exploración. La transpo . sicion, de las di- 

seZ- 11 los individuos. L'a rap . idcz y segur¡ 
versas etapas varia 11

dad con que los individuos aprovechan intuitivamente los re- 

sultados. do, sus tanteos exploratorios depende de su capacidad

y madurez (
13) 



Antes de enumerar la serio de tecnicas educativas que

sé utílizan en la escuela Freinet señalaremos la Concepcion - 

que se tiene cri este Modelo educativo al respecto de la fina- 
lidad de la educacion, así como algunas características fun - 

cionales bajo las cuales -se desarrolla su accion p!,edag6gica. 

Frei,ric-i señala que la escuela debe formar al niño pa- 
ra qu.e llegi,'_,. tan lejos como le Dermitan sus facultades, por

ello el verdadero fin educativo debe' ser: a) ayudar al niño a

des.envolver al
maximo su . personalidad en el - serio de una comuni

dad nacional. a la que el sirva y que lo sirva a el; b) elevar

Su dignidad a la categoría de hombre que se prepara para traba

jar eficazniente cuando sea adulto para la realizacion de un so . 
ciedad armoniosa y equilibrada, y e) brindarle una cultura que

J¡,, l,e permita saber reflexionar, decidir, juzgar, tener cualida - 
0

w

des de, formacion, - de orden , y de trabajo. fEn una palabra ayu - 

darle a estar prepal-ado para la *vS.da que tiene y tendra que

afrontar. ) 

Para tratar de cumplir con es , ta finalidad educativa, 

la*educación Freinet sostiene una concepcion diferente al sis - 
terna ti,¿idi ioll¿11 tq, los Siguientes aspectos: 

1.- EDUCACION

La F.reSrio.t,' que 1) onor interes en las ni, tc.~ 

rias quo el niho ( I A-,e aI)rL:nid(2_r' 0 Tile. Mor 1':-' ar, para -,)o,-I,-, r apro - 

V



bar los examenes y pasar por ello a un ni .. 
1

v, l superifor de. edu
cacio.n, insiste, 

en su compromiso de brindar una formaci' — on - 
integral, 

en la necesidad de que . el niflo adquiera puntos de
referencia, 

metodos de. trabajo3 Principios que le permitan a- 

propiarse en las condiciones mas optimas Posibles de* la cultu
ra que tendra que afrontar, 

pero sobre todo en despertarles
el gusto por el trabajo. 

La educaci0n Freinet no piensa que la actividad acad1
mica sea el elemento primordial de una pedagogía vllida, " an - 1. a

teponemos la concen'kraci,'-,n del traba jo, a menudo silenciosa, 

en su tarea inteligente; una permanente actividad del espl-ri-- 
tu que es como el antidoto d

1

e la Pasividad tradicional" ( 14

Por ello la escuela, para lograr una buena educacion a de ir
al encuentro de la vida, movili.zarla y servirla, dando al edu

cando una verdadera motivacion, y para esto tratara de adap- 

tarse a las necesidades de 1 niflo creando el porvenir en el se
no del presente y del futuro. La f - mula escolar en que se haor

de apoyar siempre, es el de la propia vida del niño en su me

dio, 
en saber excitar en los estudiantes il afan por el cono

i1 - 
cimiento y el trabajo creador, asi como la aceptacion de sus

pr9pias rc-Sponsabilidades como individuos. La escuela trata

asi de con-tri*buir y ayudar a que el niño construya por si mis
1110 ski personalidad, pondra su inter.es en la Salud, en el Im*- 

Pe 111 . del individuo, en la 111,re expresion, en 2, 1 pe.rsiá'tencia



de las - Facultades creadoras y activas, en la posibilidad de ir

siempre adelantp, en la riqueza de]: medio educativo y en el -- 

z

material y las técnicas que en ese medio permitan una educa - 

cion natural. 

La base de' la enseñanza es el tanteo experi-.nental, a . 

zar los primeros lo¿ros que -- traves del cual se producen al a 

tenderan a, repetirse hasta poder rqalizarse automaticamente, - 

t e. dejando' éyí eSL camino* una huella en el compoí?tamiento y por - 

lo tanto integr¿Indose al -crecimiento y a la vida del niño. 

La educaci0n Frejínet trata de dar a todos los educan - 

dos la ocasion de descubrir y abrir el camino a su personal¡ 

dad, a sus <gustos y aptitudes mas concretas , por eso esta in— 

timamen . te relacionada con la realidad que le toca vivir al ni - 

fío y con la preparacion para la vida, as-I. la educaci0n Freinet

sale de la vida paía volver a la vida. 

2. DINAMICA ESCOLAR

1

Se trata de crear un ambiente de libertad y a la vez

de responsa.bilidad, donde el niño aprenda a aprendeí, y a tra - 

bajar en forma autonoma y colectiva'. 

Se. lia c-r-,:.td,c¿ldo a la escuela Freinet de preconizar - 

con demasia la libertad del niño en el seno escolar, sin em - 

bargo (,,,-,ta educaci6n no está 1 la necesidad de laa a: e i ia a

tencia de una de orden, equilibrio y armonía neceséri



a

rias para el buen funcionamiento de una clase. Freinet ( 1977) 

señala:" Somos, pues, partidarios de una disciplina escolar

y de la autoridad del maestro, sin las cuales no podria haber, 

ni instruccion, ni educacion. 

Pero lo. que se debe precis.ar es qu¿ forma de autor¡ - 

dad y disciplina recomendamos y como podemos, lograrlas. 11 ( 15) 

la verdadera disbiplina no se instituye desde afuera, se

gUn r9-glas preestablecidas, con su cortejo, de prohibiciones y

de . sanciones. Es la consecuencia natural de una buena organi- 

zacion del trabajo cooperativo y del clima moral de la cláse* 

La experiencia nos- ha demostrado que cuando una clase esta -- 

bien organizada, cqandó todos los niños tienen, individual o

en grupo, un' trabajo interesante qu2. se inscribe en el marco

dela Vida escolar, logramos una armonía casi ideal. No hay

de.sorden sino cuando hay una falla en la' organi.zacion de]. t*ra

bajo, cuando el niño no esta ligado a la clase por* una activi

dad que responda a sus deseos y sus posibilidades. tsta es- --- 

una de las rentajas principales de nuestras telenicas: la de

regular definitivamente el problema de la ¿disciplina escolar, 

ercandn un ambiente eminentemente educativo y humano". ( 16 ) 

La discíplina existente no será una disciplina exte - 

rior y formal, sera la expresion natural y la resultante de - 

la organizacion funcional de la actividad y de la vida en 1,1

comunid,ad esc,,)].¿ir. El problema de la diSCiDlina pasa, en c(--"' 



un undo plaiio, en beneficio de la organiza

1 trabajo que M de ser
1, t(1cnica y

de

ncial y decisivo del equilibrio escolar, - en una

ndiente, a la instrucci0n y la* educacion pptima de los

la componen. 

La actividad escolar se organiza basandose en un. esque
a

y en Dlanes de trabajo elaborados, la mavori, 

ndo a la vez el trabajo
1 en forma cohjunta, permitie

e, -)lectivo y el
indispensable trabajo individual, las activida- 

e, realizan bajo ¡ a direccion del maestro y el dinamismo -- 

fico de lds niñíos , en el curso del cual el maestro ayuda . 

a I -,,e c*>ta:' forma se. le da confianza al- niño, 
ayudan

coni:(, Da. 

Iole en lugar de ordenarle, mirarler con recelo y castigarlo. -- 

A.,J» se. busca que el niño aprenda y desarrolle una capacidad, d,_ 

itilcicttiva propia y. grupal. Esa capacidad se pretende que 1, 1

11, 1 ' lo en' e1 ` mbito escolar, sino tambien en la vi la
ue 110 s0 a

toque vivír- 
cotíclíana y en las situaciones concretas que le

Se dice que la escoláistica es Idogmá'tica' , es ellecIV, 

a las enseñanzas de la experienciJ,, 
porque es

1 e -¿
5rinulasdebido a la practica de t

porque se ha pordido la costumbre de d-
Lseut-' I', 

cree que no se- pue.de discutír porque se erta

de los prol?lemas de la vida
ll- ( J7) 

V) 



6 FrC i I I C t1- 1 educacic) n U s c a S- er ma s hu

b -ijo un esquema de cooperacion entre el

los alumnos y entre los alumnos mismos, y tambien I) c),^ 

se busca 91 desinhibirlos y darles seguridad al. 

intercambio de ` opiniones y comentarios, el hablar rl, 

ses y prohiemas personales, así como el brindarse

tua. Se persigue que los alumnos adquieran confíanza -, - 

en sí mismos como en los demás, que aprendan a

los pLintos de. vista y los sistemas de valorbs, incluído,.; ú1

propio, que aprendan responsablemente la solidaridad a tra- 

ves del trabajo individual y el cumplimiento de las reí:! a.-;- 

establecidas, que aprendan en suma a enriquecerse y a cre-ii, 

sus propias normas ' sin interferir las otras normaj colectí- 

vas . 

De esta forma la educacion Freinet ha eS' La'QI.C(-- SCIO - 

como bases de trabajo para poder alcanzar sus obje-,4i-,.,o,_, en

t ----e otras, las siguientes reglas: a) ligar la escuela a la- "'!::: 

vida, b) hacer de la practica educativa una actividad que - 

permita al alumno realizarse integralmente. a la par que de's

cubrir activamente su entorno, c) permitir el desarrollo in. 

dividual y coleptivo en el grupo, d) defender el derecho de. 

libertad del -individuo, atendiendo los intereses y motdvI. - 

cionos personales de los alumnos, rechazando las imposicio- 

s de. ajenos intere.ses, y promoviendo la toj.ria de, concicn 

2



a

cia sobre este particular, e) desarrollar todas las

cias" que están en el alumno a. la espera de un medio qu(_, 

estimule, f) establecer un medio educativo que estim,11, 2 _, 1 ~ 

1

niño, A) dar al alumno un papel activo en la creacior, (.1. 

propia educacion, considerándolo algo máas que aquella ea

almacen, estimando, así mismo, que el nifío no es ni rlejol, ni

peor que el adulto sino que entre ellos sólo existe una d.if'- 

rencia de. grado en su naturaleza. De esta forma el maestro - 

deja de ser el unico centro de la actividad escolar. 

Tas razones que se pueden ofrecer para trata-,- de cle- 

MOS—trar estas afirmaciones son: ( Redondo P., en- Costz, J., -- 

1981) 

Pi imera: La educaci6n Freinet se fundamenta en el. intero,,,, (c

los niñíos por el aprendizaje, es decir, por las

escolares. 

Sabemos que la adecuada realizacion de c, alqi-,,i.r-r ti- 

po de acl*:<vidad, sea educativa o no, depende en un gran por- 

centaje ,,]el iiiter('s que ! Panifies e «el individuo en la reak' 

zacion de Is, 1 , t,71. T nter' es que suele e-.\teri-oriz<ir5e co<nunmev\te- 

a travt',s de i.a ¿¡ ter,cSé,, la dedicac-ion y la partí1 C 1 Paci IDn

97,usto sa y Placentera, hacia 2a ac.t-iv.id¿id en cu--sti<Sn. Es as * 

caracter.lst. cas pueden Sex- obsel:.vadas, el, Muy < jifeteáes yy-%<:L

riontos, en la vida escolar de los niRos de- escuelas Frei'ne_+ 
1



Uno de estos moIn'- ntOs Puede ser ob servado cuando se tr¿:-iLaj,,- 
con la imprenta, la cual constítuye "...

una gran conqui, t,, _ 
para despertar, 

mantener Y desarrollar el interes de los
alumnos.. 

El momento culminante enque el niño levanta de1

imprenta la hoja en la que se 10í4

la

jan sus Pensamientos, Sus dibujOs, 
Y revisa cuidadosamente su contenido, tiene el valor - 

de una con-firmacio5n, 
de una esperanza que se traduce en he-~' 

cho VivSdo. Esto se . aprecia con-1- inuamente en la

Seagunda: Desarrolla Illiciat . ¡vas. 

Las tecnicas Freínet son herramientas que al utili- 
zarse en un a-, 

1

n`bient¿* de libertad Y armonia, Permiten al edu
cand . 0 no solo desarrollar

sus capacidades intelectuales, si

no experimentar
con su s intido creador n.uevas soluciones y

nuevos caminos dq expresión5 "... la imprenta Intro -duce en - 
la escuela esta Posibilidad, 

toda vez que con ella se pue— 
den manifestar nuevas experiencias, 

reflejar ideas origina - 1les, transmitír

sentimientos Y llenar Paginas que ti . enen el
valor de. lo propio y Original". ( 19) 

Teipeera: Ayuda formar a - - os (' h' b ' t le trabajo. 

El ¡Dspiritu con que son m-Inojadas las t¿jenicas y __ e

las actS.vidades en Istc' tipo de educIci,5
ñO su dispo,,,i

0115, acentúa en el n_i

mental para alcanzar la,, me . tas, 



En la elaboraci0n de textos y la impresion de estos " el pro- 

ceso, de manipulaci6n de los elementos que intervienen, exige

la atenci0n continuada a distintas operaciones, de un modo - 

regular. Pero como las tareas se realizan con el interes se- 

fíalado, para alcanzar la meta,. insensiblemente acentuan su - 

disposici0n mental—para realizarlas, que es -en esencia la - 

for,ríl.ac c>n de hc5ibitos - de trabajo". ( 20) 

Cuarta':' Crea la necesidad de Cooper.acion.' ' 

La existente libertad del nifio, peirmite a estos brin

darse ayuda mutua. La cooperaci0n indispensable en la vida - 

social es promovida a traves de la realizacion de alwunas acel – 

tividades como las conferencias, la asamblea, la impresion - 

de textos. " En el proceso de manipulacion de los instrumen— 

tos surge la necesidad del equipo de trabajo, en el cual ca - 

da uno de los componentes, tres o cuatro alumnos, tienen fun

c ones especiales que hacen la tarea mas facil y con mayor - 

rapidez ". ( 21) 

Quinta: Desarrolla cualidades como la' tenacidad y la constan

cia, el orden y la disciplina, la meticulobidad* en el traba- 

jo con la atenc-ió*n puesta en los detalles. 

En la correspondencia, asi como. en la impresi0n de - 

textos, el desarrollo y existencía de estas cualidades son - 

necesarias para la propia..realizaci0n del trabajo, con sus - 



4

cómplejid,:-ides y dificultades, las que el niño es capaz de en

tender. ' Torque las entiende en la practica es posible fijar

las corno elementos cle su propia educacionll. ( 22) 

Sexta: Apreciacion positivista de los resultadosí

Es el resultado de la vinculac on que ex, fste entre - . 

la realizaqion de una tarea, que en ocasiones puede parecer- 

monotona, " el feliz término dE esta. Es " el placer quese— 

experimenta cuando se tiene en la mano los resultados apete- 

cidos, ya sea con la pagina impresa, la ilustraci0n lograda, 

el cuaderno elaborado, la carta con que se acompaña para los

corr espons¿Lles;... Es el verdadero espl-ritu del trabajo cuan- 

do obedece a necesidades intimas, que esta muy lejos de la - 

tarea impuesta por obligacion externa". ( 23) 

Séptima: Estudio critico dp la actividad.- . 

Una vez que se ha finalizado una tarea o actividad - 

se realiza como iio ina general el estudio critico de la mis - 

6

ma, este se puede hacer de forma individual" o colectiva. En

gste tipo de analisis son considerados dos aspectos importan

tes: el printero los aciertos. Al niño le gusta percibir los

i exitos que' logra en lo que realiza; el segundo, los errores, 

los obstaculos encontrados, las* insuficiencias. El sentido -- 

crítico se desari olla cuando el individuo es capaz de valo— 

rar & forma objetiva sus aciertos  errores, tratando de -- 



a

1-, cr eccionar los primeros y tratando de superar y progresar, 

al mismo tiempo en los segundos,. todo c1sto no en comparación

con sus compañeros, sino valorando sus propias fuerzas y los

medios de que dispone. 
1

Octava: Una vision amplia de. la realidad. 

El clima d_e libertad y de confianza que. existe, per - 

irate, al niño manifestar sus vivencias de un modo natural y - 

recibir al mismo tiempo informacion de otrc;s niños, de otras

escuelas, de otros lugares. " A la escuela. 11egan nfluenc.ias

exteriores que por este medio, cons-uituyen fuentes de mayor- 

interes. 11 ( 2) 

Novena: Seguridad en si mismo. 

El trabajo que se realiza en este educacion, permite

al niño el desarrollo y valorizacion de sus posibilidades y

propias fuerzas ( en el -mas amplio sentido), al realizar in— 

vestigaciones, expresar sus pensamientos, al colaborar en -- 

tirabajos grupales, al auto señalarse niveles de avance esco- 

lar a traves de los planes de trabajo. De esta forma el. niño

va adquiriendo seguridad en si mismo, lo cual constituye uno

de. los elementos que no deben olvidarse nurica en el proceso - 

educativo. " El niflo sabe que cuenta con -el maximo respeto a

su persoria, con la considcracion debida, y que se le acepta - 

en el conjunto cono tin miembro valiciso, en igualdad- 



s. Esto le confiere seguridad y - ma
coodici,oinL-,  

tarse espontancamente
de un modo natural". 

v,.,I.c)ri-,ici0n de], e<_-)ncepto de libertad. 

1,,1 JilDertad en un medio escolar significa poder ac~- 

tuar comodamente, sin temores5 sin represi' n. El nifio en la

escuela 1' reinet, sabe que es pero sa e tamJi6n q Ue la

td,, rie sus 11mites, sabe que tiene que hacer lo que

debe, tal ', como él misino ha contribuído a planear. Sabz,_ , 

bici, que su propia libertad individual debe estar relaciona- 

da con. la libertad -de los demás . y que solo con un orden re- 

gular en la colectividad es posible alcanzar los objetivos - 

propuestos. 

En cuanto a la creacion de un medio educativo* que es

timule el desarrollo de]. niño, podemos señalar que las escue

las Freinet, a trav(1s de las propuestas realizadas por su -- 

1
preceptor han modificado la organización de las aulas escola

res y establecido una serie de tecnicas pedagógicas. 

ORGANTZACTON DE LAS AULAS

Para la organizacion de - las aulas no existe una pro

posicion estatica. que deba ser cumplida. Freinet y sus cOl-,'~ 

borzlciol-cc, surJeren difere . ntes fornias para la distribuciO.II Y



utilizacion de los espacios. Sin embargo el arreg, , o: d e 1. a

aulas dependera de su amplitud, del grado e*scolar y : de la- - 

dades existentes. Así se ob-serva que la organizacion - necesí

de las ulas varia de clase a clape* y de escuela a escuela, 

No existe así como en las escuelas de tipo tradicional, una- 

disposici0n uniforme en cuanto a la^colocacion del mobili¿-- 
rio. Mobiliario que en este tipo de escuelas suele estar com

puesto exclusivamente de un pizarron, un escrit.orip para el - 

maestro con su repec.tiva silla, un estante en el que el maes

tro guarda " sus cosas`,« y una serie de mesa- hancos dispues— 

tos en hilera en direcci,,n al pizarron. En las pocas escue— 

las de tipo Freinet que he conocido, ( La Escuela Experimen— 

tal Freinet de San Andres Tuktla Veracruz, .1 Escuela Herminio

Almendros en la Ciudad de Mexico, la Escuela Leon Felipe en

Jalapa Veracruz), la distribucion del mobiliario a pesar de

no contener todos los elementos y orgapizaci6n que contem— 

plan ¡ as propuestas de Freinet y sus colaboradores ( ver ero- 

quis 1 , 2, y 3) , tienen como elementos comunes ' a todas ellas: 

1) mesas de trabajó y s llas de tipo individual para* los" ni- '-- 
ños, 2) estantes o closets en que se guar,;Ian los materiales

de trahajo " de todo el grupo", hojas, lapices, equipos de— 

geometría, cuadernos, libros, etc.. Al respecto se considera

importante aclarar que en la' mayoria de las escuelas Freine-t

los niños a diferencia de otros niños de escuelas de diferdn

tes tendencias podagogicas, i.ncluyendo la tradicionalIno re



1. N T, 

I... C A,' FSA DE Mf5"l DE - 4 1

jj' c 0'." 7. r

PIZARRO. 

IIIL03

C—rlurrz '' I '-/ YL as

A!,, 77. MCRII, I I—RIO
A . 25 ! YMEHM

5 /

Vl
FREINE T CELFS TIN, / 977, op. c l/. pdg. 73, 

rPA RED

EIV77RAIVA Y VFvrjvALj--S

CROCUIS Milif. 2 . 

f-'- ISET 1-966, rp. c) t, rJg. ,. I. 

ES)TAN7' FS Y

Fil AT"LES VC

lf,WERA



L4- 1
TALLERES

E-- 9 —1

1'0n7 CLASE 1110
LJ

6

CROQUIS AVA11. 3

FRFUIE7' CELESTIN, 1-2,77, op. cit,'P09. 63. 

I . A P T A Q r

1- Un ariplio estrado del que ha desaparecido el e, critorio del , est p

ra ciar nayor solemnidad a las r\aLmiones de la cooperativa, para ser -\¡ir

de escena al teatro libre, para montar el escenario de! teatin de ma- 

rionetas. 

2. Peri&ficos murales verdes con hojas al alcance de los niños, para que

e.n la lo posible, redactar ellos ni¡--,nx) s alli sus tex

tos libiv-.s,. rez-tz:,,enes de encuestas, ete'-,tera. 

2 bis. Cuadro para los Isllrltos r-alicS(,,'nndos col] la coc-D?rcqtiva, 
donide los SUS OPiniones ( yo crítico, yo feli- 

a Tara queP

Puc': o las -
130, quc los c



a la cooperativa, al nviestro. 
1

2tc.r. Cuadro para in-scribdr los planes anuales de trabajo, lis planes in - 

los planes de nivel. 

3. Escritor -So del niestro -(con iraquina de escribir, si es posible, para la

ry-daccion clara de los planes -guía dirs;tribuidos a los niños y de los do
currientos que deben miTreografiarse). 

4. Mésas individuales con sillas que permíten el trabajo irid vidi.,al tran  

lo y una reagrupación' fácil para el trabajo en equip
S. Cuadros especialiZados para inscribir informacion diversa; historia, geo

grafia, ciencias, corresponsales (. docWentos extraídos del fichero o en- 

viados por los corresponsales, conocimientos de aCtL'uai dad relatados . en

diverTsas publicaciones. 

Es bueno prever estantes que recibiran las ohras westras, las diversas

maquetas. 

6. Cuadros de ficheros autocorreCtiVOS. 

Ficheros autocorrectivos (_cuadernos para los pequeñOS).— i

7. Cu--i¿¡ros de experiencias de aritm6tica. y de observacIones que deben ser
penranentes. 

8. Cuadros de exposicion de trabajos de clase Ctrabajos de la. semana, obras

maestras, alburries listos para ser expedidos a los coxy esponsales... ). 

9. Cuadro de exposicion de los envIos de los corresponsales ( peri0dicos, 

bultos de- productos, ete.). Fichas de solicitudes de con. -esponsales ( n_a

cionales e internacionales). 

10. Ficheros documentales̀. (. BT), docurwntos clasificados por centros. de in - 

a) folletos de la biblioteca de trabajo. b) Dic1,-_¡Qnario y folleto para
la clasificacion racional de toda docuY-ntac:Loi-i. e) Cajas -ficheros con

e)<,,)c diejit-es sus end-Ldos. d) Fichas docunicntales y planes- Eruías. 
11. Biblioteca ( diccionarios, enciclopediás diversas, obras escolares, bi

bLíoteca recreativa). Plx:ictec.Liráentos escolares: a) album?s infantil -es. 

b) Clasificadores individuales. e) Orto- dico y diccionario para los
pequefos. d) Libr%:,ta de lectura natural. 

J,- 



EL TALLER

1.' Taller de imprenta y policopiado; a) w_sa de composicion. b) Mesa de ti

raje. e) Imprenta. d) lánograbado. e) 

2. Taller audiovisual ( radio, T. V., electi6fono, niagnetófono, proyector - 

fijo y anini-*,'o, colecciones diversas de películas y cintas nag Iticasne

de discos): a) mgnetofono. b) Electr5fono. c) BT sonora ( vistas fijas

con discos y libretas). d) Magnetoteca CEL. 

t- 3. Taller eléctrico Uilicortador, material diverso de montaje, cajas de

experimentos): a) Filicortador. b) Cajas de experiencias electricas. 

e) SBT de cortes ( mquinas diversas.). 

li. Taller de arte ( pintura CEL, cera*mica, tapicerías, papeles para álbum y
pinturas, ect.): a) pinturas en polvo CEL. b) Curso de dibujo. c) ArLe

infantil ( revista de, arte), , d) Hornos para la cerámica. 

nateriales de experíencias, acuario, viveros, colec5. Taller de ciencias ( Y. 

ciones diversas): a) cajas
1

de experiencias. b) SBT de experiencias. c) , 

Máteriales de mntaje. 

6. Taller de carpinteria, cerrajería para los muchachos ( banco e instru - 

mental diverso). 

Taller de costura -cocina para las nifias ( horno,. máquina de coser). 

k I



quieren de llevar esas- grandes mochilas repl tas de libros y

materiales que rara vez se ocupan en su totalidad en un día - 

de trabajo, y que son asi mismo una muestra de la planeacion

de trabajo externa a los intereses del ndfio. Volviendo a la~* 

descripci' n, diremos que también existen; 3) Librero,,, que - 9
1

hacen las veces de bibliotecas particulares de! grupo en

cuestió*n, iien los cuales se pueden observar libros de diver— 

sos tema- 4) Mapas o globos lCerraqueos, 5) Sacapuntas colec

tivo, 6) Mesa o repisas sobre las que se encuentran los ha— 
t

3 Lazgos d e los niños; insectos, plantas, pequeños animales,- I

arañas, e- c. 7) Viesa de trabajo en la. que se encuentra la ¡ m

prenta,' 8) Asi como talleres que en muchas ocasiones se en--- 

cuentran fuera del sal0n de clases, en otros locales de la - 

escuela. 

LAS TECNICAS PEDAGOGICAS, 

Las técnicas que se han desarrollado en este tipo de

educacion para crear un ambiente educativo que estímule' la - 

educaci0n integral y' p ar-ticipa-Liva del niño se pueden agru - 

par en dos clases, en la primera,*.aquellas que contienen ri,«?-- 

teriales y oreanizaciones de trabajo tendientes al desarro - 

1 - ll»o de a pectos académicos, y en la segunda, aquellas que

son de tipo organizativo y de dinamica del grupo. 

la. clase: 



PeriodicO Mural í

aFiclíjeros Autocorrectivos de: matein` ticas, 

J_a, ete. fia, Lengua, 
Biologi

conferencias

Planes de Trabajo

Diario Escolar

Libro de la Vida

Clases -Paseo

Informe del Paseo

Encuestas

Periodico Escolar

Cine

Bibliotecas de Trabajo

Museo

Tecnicas Audiovisuales

Viajes -Intercambio

Texto Libre

Imprenta

Correspondencia Interescolar < 

Diccionario Vivo

2a. C,lase - 

Asamblea Escolar

iones a

Tablero de cuatro columila-S3: criticas, 

felicitací
piraciones y realízaci

i

PTIOS - 



Publicaciones: revistas BTI BTJ, etc - 

u, reglas de organi-,a-. 
As- como el establecimiento de ciert 

ci0n grupal2 establecidas por el mismo grupo. escolar. 

De la se -pie de tecnicas de! primer grupo describire- 

rr,os, en capitulos- posteriores,- de forma más detallada las re

feridas al texto libre, la imprenta y la correspondencia por

ser estas las tecnicas que reflejan mayormente el manejo que

se hace, al respecto `del aprendizaje de la lepgua. 

Resumie7ndo podemos decir que la ediqcacion Freinet, . - 

con el apoyo . de sus principios, leye; y metodos, y basandose

en sus materiales y tecnicas, ha creado. un nuevo estílo de - 

educacion en e,.1 cual no solo se. ha modificado el
ambiente - 171

sico -de la clase, sino tambien el comportamiento del alumno

y el maestro. Asi a traves de todo ello se da vida a una nue

va . concepcion edúcativa que "... hace posible ese es . 1) 1 i J, _t U CI0

liberacion y de formacion que es la razon de ser de nuestras

innovaciones". ( 26); 

Recapitulando lo e -.,puesto en r.elacion a las concep— 

ciones educativas, 
tradicional 1 Freínet, se presbnta el si- 

guiente cuadro ?Cori",) .'rat lvc): 



3r ONAL Y FRI',Tt,IETTFAL

C14A[) T-,'O CO" P- 

EDUCACION TRADICIONAL

Objetivos

los cambios inteCnLa is e

lectuales. 

no inte - a clesarrollez-ir la

cohesioní
de- grupo. 

enfasis: én la acumulacion

de conocimientos ya elabo

rados,--
nemorizacion- caren

te de signi-ficado- 

sebusca, en grado MIniMO5

que el estudiante se conoz

ca a sí mismo- 

el alumno depende ` de las

lamienindicaciones y seña. 

tos del rviae-stro en la rea

liz,-rci(-N* n de su trabajo. 

Actividades '
1521 clase

exclusiva partic. ipacioll

de -1 maestro. 

LDUCACIO" i I'FEINET

gL)LC Iivos

enfasis en los ¿ ambios afee

tjvo7 '
ales e inte- actitudi.-'i

1, ctuales. 

intenta desarro . llar*la cohe'- 

n de grupo. SLO

enfasis en el proceso de1

descubrimiento, 
aprender a

aprender. 

se busca que el nifío Se CO- 

sT.,lo y conoznozca Tpas. a si mi

ca a sus compañeros (
inclui- 

do en estos el maestro)- 

se promueve la
índependencia, 

la iniciativa y la responsa- 

bilidad en el trabajo del

alumno - 

Activídades, de clase

mucha part3cipacioll
de los

11 - - llumnos con ayuda Y cOl' LIC

del maestro



4

Interaccion unidireccional

maestro- alumnO. 

1

el mae.:- tro corrige, critica

o rechaza las contribuciones

de los estudiantes. 

el maestro deteri-nina las

actividades de clase. 

1 .... 1

la discusi0n se establece

sOlo en fUnciÓn del conte

nido academico del curso. 

Funciones del Maestro

determina el curso de las

actividades para el cumplí

miento del programc oficial. 

interaccion eptre alumnos y

y entre el* maestro' y los

alumnos. 

el' grupo y el maestro aceptan

las contribuciones de, los com

pa5eros, aun cuando parezcan

irrelevantes o erroneas. 

el maestro determina con la

colaboracion de los alumnos, 

las actividades a desarro- 

llar. 

se promueve la discusion so- 

bre las inquietudes, proble- 

mas, intereses y experien— 

cias de los niños, así como

de los contenidos academicos

del curso. 

Funciones del Maestro

las actividades para el. 

plimientl) del programa ofi - 

cial las. desarrolla en cola~ 

boracion con los estudiante,_ 

aprovechando el momento mas

propicio en el Snterés de' 

estos. . 1



0

expresa su evaluacion, 

aprueba desaprueba y hace

correcciones.. 

participa como un experto

del saber' dentr o del grupo. 

es la autoridad e impone

las normas de disciplina. 

manifiesta su colaboracion, 

aceptacion, comprension y

consejo. 

participa como un miemi).ro

mas del grupo. 

cuida de la organizacion del

trabajo. 

Funciones del alumno Fúic'Iones del alum . no

escucbEL los p . roblemas, exp - plantea sus problemas, inte- 

siciones y cuestiones plan reses e inquietudes persona

teadas por el. maestro. les o. grupales. 

pide y qspera que el. maestro - busca, investiga y comparte

le de respuestas y soluc o sus respuestas y soluciones. 

nes

deja la responsabilidad de

la. disciplina en `el maes

tro. 

acep- tacion de la programa

ci6n del cur'so establecida

por el maestro. 

Materiales Didacticos

USO exclusivo del pizarrOn

y los libros de texto gra

tuito. 

J . ( A

comparte la responsabilidad

de la disciplina. 

participa en la programacion

de las actividades de la cla

se. 

Materiales Did*deticos

Materiales varios, como la

ii*npí,cNnta,- los planes de tra

bajo, etc. Dependiendo es -tos

de las Ulenicas educativas, 

I



de las tecnicas educativas

propuestas. 

Evaluacion Evaluacion

el estudiante se somete a - 
corresponde al alumno auto - 

exámenes memorIsticos y a evaluarse y pres. ntar cons
Al- 

i

los requerimientos señala tancia de su avance al maes

dos por e!
j, 

maestro. tro. 

el maestr;,i asume toda la - maestro y alumnos comparten

responsabilidad de la - .- la responsabilidad de la - 

califícacic6n. 
calificacion. 



Segundo. 

fu, ntc de consulta: Solana Fernando,, Cardiel Reyes
6 ;- A .. 

Martínez R., Historia de' Ia ed,ucac_ion, pública
y

de Cultura Económica, Mexico 1982. ondo

íj, !3istema positivista plantea tres premisas principales: 

1- 1 ley. de los tres estados, la clasificacion de las cien - 

ej, is, y la religion de la humanidad. 

Con respecto a la primera, considerá que una vez superados

los pensamientos teclogicos y metafísicos, seran solamente

las verdades cientificas, es decir, lo probado y lo real, 

los elementos que puedan aceptarse en la explicación de las - 

leyes que producen y defInen el acontecer. En la segunda, 

las ciencias deben seguir un ord n lógico a partir de las

matematicas; prosiguiendo la astronomia, la física, la qui

mica, la biologia, hasta llegar finalmente a la ciencia - 

inas. compleja, la sóciologia. En la tercera, se excluye la

necesidad de culto' hacia de . idades metafísicas y se. conside

ra que es la humanidad misma quien merece respeto y vepe- 

racion 11. Ibidem. pag. 44

El positivismo por un lado ponía en ditida toco principio

de autor5dad que no tuviese su pase en la e.xperiencía de

la realidad y por el otro,' negabaj, en nombre de esta expe- 

riencia, la vigencia de cualquier princip-Lo abstracto no. 

ipn

1

yado en la misma "- Ibj-c]¡, m- Pt1,5T. 145- 1
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3. Robles Martha, Educacion y soci dad en la historia de b! e>, j- 

co, Siglo XXI, Mi xico, 1983. pag. 13

Li. Sacristan Luzon, " El informe al Club de- Roma sobre el apren

dizaje, I' en Cuad rnos de' Pe'dagogía: revista

mensual de educación, No. 77 ( mayo), LAIA, 

Bab¿:elona, d98-1. pag. 1217

5. Lobrot M., Teoría de la educacion en Palacios Jesus, La Cues. 

tí*On' EscQlar, LAIA, Barcelona 198o, pag.' 598. 

6. Oury Jean, 

7. ralacios Jesus,* La' ' CuestiUn' E'scol'ar, LAIA, Barcelona, 1980. 

60.0. 

8. M chiud Ginette, Aná*li*sis* 'Ln'stitúcibbá1 y' Pedágro",gla, LAIA, 

Barcelona, - 1.972. pág.. 146. 

la. Freire

ICI. Suclic)dol.,,,!-,í E.,' Tratado' de Pedago'gla, LATA, Barcelona, 

pág. 306. 

1-1. Palacios Jesús, op. cit. pag. 602. 

12. * Freinet Celelti,n,' La' EdVcá"c'1"on''. por' 'el Trábajo, . Fondo de
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240. 

13- Alcohe Josep," U! a pedagogla para el futuro," en Cii: i icrnn,i

de.*.Ped ig.oj, ía: rcvSsta mesual de educ-acion5
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19. Ibidem. pag. 54
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2p. Ibidem. pag. 56
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EL 211 GRADO DE EDUCACION PRIMARIA

La Secretaria de Educaci6n llublica ( SEP) ha consider,, 

do para el plan, de estudios de la educaci0n primaria; ocho -- 

áreas de aprendiz -aje: Español, Matemáticas, Ciencias Natura - 

les, Ciencias Socia -les, Educacion Tecnologica,_ Educacion Ar - 

tistica, Educaci0n para la Salud y EducaciÓn Fisica. 

Para él segundo grado de la educacioǹ primaria, la -- 

SE15 ha propuesto el estudio de las ocho áreas de un modo in-lk-. e

gral. El programa, los contenidos y actividades -propuestas pa

ra este grado escolar, se encuentran planteados en el libro - 

integrado ( libro de texto gratuito) y en el libro para el ma- 

estro del grado en cuesti0n. En este ultímo, son estahlecidos

los objetivos generales que se pretenden alcanzar a traves -- 

del estudio integral de las ocho áreas de aprendizaje.' 
C> 

Los objetivos p1antean que el educando al termino del

año escolar' debera ser capaz de: ( 1) 

Maiiifestar acti.tudes positivas hacia el

proceso de- aprendizaje-. 

ar comoDeinostr, - interes por partic1p. 

mientrro activo de su familia, su escuela

su coinunidad y su país. 

Coviprondor algunos fe-nomenos y proce-',O; 

75 1' 



tanto naturales como sociales, mediante

la observaci0n y la experimentacion ele- 

mental. 

Expresar sus* intereses, pensamientos, 

sentimientos y opiniones en formaioral, 

escrita, corporal. y plasticaw

11 - Desarrollar la capacidad de comprension

de la lecti_.-a. 

Aplicar la inf¿rmacion que recibe de su

0entoeno en la soluci5n de problemas sen- 

cillos que se le. presenten. 

Ajustar sus estructuras perceptIvas mo - 

trices al ubicar su cuerpo y utilizar -- 

sus movimientos en relacion con el medio

Y. que lo*rodea.* 

Pract-icar normas elementales de higiene, 

seguridad, convivencía y trabajo en acti

vidades cotidianas. 

Se encuentran taffibien, en el libro para el maestro; 

los objetivos propuestos para cada u'na de las áreas de apren- 

dizaje, así comó lbs' objetivOs eGPecificos y actividades del

programa general. 

El programa integrldO clf so,cundo grado esta ; ormado - 

por ocho unidades y treinta y (]
0!, TE.6(1ulos, los cuales se en - 

r



0, 

distribuidos de esta forma:( 2) z . 1

LVIDAD 11 MODUL,0 1 MODULO 2 MODULO 3

Regreso a la El nuevo afío Lo que nos

escuela escolar rodea

Mi IDAD 2 MODULO 1 MODULO 2 . MODULO 3 llopijilo 1, 

Mi escuela, C6w es mi Que hago en Los que tra- Para qun 1 . 

p

1
escuela la escuela bajamos en la a la escui la

escuela

UNIDAD, 3 , MODULO 1 MODULO 2 ' MODULO 3 MODULO, 11

Aprendemos Nos relacio- Observamos Comunicamos 11 Resolvejínos

juntos
1

namos nara descu -* 
S --ir_ 

que conocemos
pr-oble:-L: is

UNIDAD 4 MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MO ZULO 14

Vivimos eh lu- El lugar don Que hacemos Otros luga - Que liacei-or. en
gares diS L111

de vivo
en la local¡ otros lugar\ -,G- 

tos. dad
r\es

UNIDAD 5 MODULO 1 MIODULO 2 MODULO 3 MODULO 11

Transformamos La naturale- Tenemos nece Lo que óbte- Cuide=-, c,- 

la naturaleza
za sidades

nemos* de la
medio

naturaleza

UNIDAD 6 MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4

Real-ízamos dis El trabajo Producimos Prestamos di Necesita-.Qor, ti

tintos traba en mi local¡ cosas distin ferentes ser nos de otros
jos dad tas vicios

UNILW 7 MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO, 4

Medimnos el Dlá con dia Las activida Las fiestas El tiempo pas¿ 

tiempo des en la s l del afío
t? 

rana

Ui'JID.-'D 8 MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4

Otros td.cMPOE Nuestra loc,i Vivhnos en l-, ico cam_- M6xico, y otro, 

y luc7, ires lidad cTrbie M6xico bia lugares

I I
I



Para cada una de las unidades y módulos se señalan - 
tcIMIbi5n los objetivos especifícos que pretenden cubrirse a - 
traves de las actividades propuestas en cada m6dulo. 

De especial interes resultan, por las caracteristicas
del Presente trabajo, 

los objetivos generales del área de Es- 

pañol y los objetívos e! pccí»ficos de los modulos relacionados
con la comunicacion* escrita. 

Area -de

Dentro de esta -área se manejan los contenidos relAcio
nados col el lenguaje,' el cual

1constituye uno de los p'rincip,1
les factores en—la :coniunic-:3c-ion sO- 5al, A trav6s de este el - 

individuo puede transmitir sus sentimientos, emociones y pen- 
samientos, 

asi como establecer relac lones con otros indivi -- 
duos, el lenguaje es tambien dentro del -area educativa un e' e

mento hasico para adquirir y transmitir los conQcimieñtos. 

Cuatro importantes aspectos- del lenguaje son maneja - 
0

dos en los contenidos del área de Español: la comunicaci6n o- . 

ral, la comunicacion escrita, 
nociohes* de 1-' ng istic¿i y la -- 

iniciación a la literatura. 

El prol.)0li ito ! de trabajar IA cloniun cacS,,on oral durante
la primaria es el de lograr mayor eficacia comunicativa. Estoel

es, quo el. niflo hable espontáneamente participe en dialoZos

Y diScUsiones, 
opine y se exprese en forma clara, col-crcirit'c, 



y completa., 

El ' propos.ito de 1d comunicaci6n escrita es formar el
habito de la lectura y lograr que el niño exprese su pensa -- 
miento por c:' crito e( -)n espontaneidad, 

claridad 9 creatividad . y
coherencia. 

915

Las nocionps de lingUística se introducen para que el
alumno -vaya comprendiendo el funcionamiento de la lengua: ob- 

servara comb se da el proceso de la comuni c̀acion; en la

pr5
ac - 

tica, 

comprobara las caracteristicas de la lengua española y
conocerá sus variedades geografl

C, icas, sociales y generacionae> 

les; tam íen tomara conciencia de otras 11 enE,,u¿ s, entre ellas

las lenguas indígenas de l' x co.. e

En la primaria, e 
conocimiento oral de obras llitera- 

r- as escritas se v ncula con el procesó de aprend zAle y afir
maci6n de la lectoescriturA. LA obrA l terAr a debe 1 . aer un me
dio para formar y desarrollar la sen'sj',bilidad artl.,stica y, al

misirc), tiem-bo, 
un medio para obtener conocimientos y despertar

el interes del alumno por el mundo qué- lo 'rodea, Con la ini, - 

ciacion a la literatura se fomenta. la creativ d id y se estimii
l¿I al niño a

bus propios textos literarios. De est . a

forma se pretende favorecer la co.municaci,,'Yn: escrita y la ex
PPeslon personal. 

En el libro para el maestro3 Ipagina 19) se estab-le- 



cen, do acuerdo con los planteamientos anteriores lob .,35..í- u.í.cn

t<N5 011. jetivos generales y aclaraciones para el area de I" Gpa - 

C101. 

Se pretende que el alumno adquiera actitudes, habilí- 

rJad(, s y conocimientos que le permitan: 

1. Desarrollar su caDacidad de comunicaci0n oral. 

La escuela ayuda a los alumnos a expresar con clari - 

dad, precision y espontaneídad sus ideas y opiniones, 

asi como a escuchar las de otros. La practica contí -- 

nua. de estas' dos actividades es basica para que los

alumnos ampl5en cada %Yez Tnas su capacidad expresiva. 

2. Adquírir y desarrollar la capacidad para leer y -es_ 

cribir. 

El, primer paso es la adquisici0n de la lectoescritura

Una vez que el niño aprenda a leer y escribir, debe

insistirse en el mejoramiento de la comprension de la

I.ectura.' Es necesario qise se propicie en él una- acti

tud crítica ante lo que lee, y qu!a' se le fomente el

placer de la lectura. En la escríltura y en la redac- 

011, es importante que logre claridad, espontaneidad

y coliorencia, mediante el ejercicio constante. Tc1m -- 

bien se considera la ortograf'1a y la puntuaciOn, t9 - 

niando en cuenta el nivel de desarrollo clel. nif,j'o Y del



grado escolar. J

3. Conocer de una manera basica las funciones y es

iructura de la lengua. 

El niño aprende a hablar antes de llegar a la escuela

Es decir, que ya posee muchos conocimientos intuíti - 

vos acerca de su lengua en los distintos contextos co

municativos. La escuela. puede asumir un papel orienta

dor y formativ-o, pues a traveís de juegos y ejercicios

que representensituaciones de la vida cotidiana, el— 

niño descubre las formas comunicativas mas adecuadas. i

Además,. estudiar de manera activa las estructuras bá- ' 

sicas del español' contribuye a un conocimiento solido

y completo de la lengua. 

4. ComDrender el v?tlor intrinseco de todas las len -- 

guas y sus, varíantes. 

El alumno aprendera a valorar las lenguas indigenas - 

de Mexico, rqconociendo sus aportes al español del p l

i - s. En cuanto al uso del español, se ha.ra conscibnte

de algunas de sus variantes geogrl.ficas, generaciona

les y sociales. ComprenderclI, asimismo, la necesidad

de Mantener la unidad lingUistica del español pira lo

grar una comunicacion más. precisa entre un numero mA- 

yor de personas. Tambien. aprendera que hay diversa:E1

lenguas ademas del español. 1



S. Desarrollar la sensibilídad, el gu-sto por la lectu

ra e iniciarse en el. estudio de textos literarios. 

La iniciacion a la literatura pone al niño en contac- 

to con los textos literarios. La lectura 11teraria re

fuerza . el aspecto formativo de la enseñanz

1

a, - fomenta

la creatividad del niño, contribuye a la compre : nsion

e interpretaci0n de textos y. favorece la actitud erl- . 

tic..,, acerca de lo

0 1) j tivos *es.pecíficos re. aci onaell-)$' con_la

coni-lri-.,cácion escrita ( 0

Los, objetivos que se plantean por unidad en cada umo

uientes: los inodu os son los sig, 

unicla M6du

2

ObjetivoS. 

Expresar en distintas formas
1

oral, escrita, plastica) las

experiencias que tuvo durante

las va,caciones. 

Leer y redactar textos breves

relacionados con el contenido

del m0clulo. 

1,-, presar en forma oral y es - 

crita nuevas si'tuaciOIP`- 



0, 

Unidad  Modulo  Objetivos. - 

IM

as posibilidades delares y ic

aprendizaje que ofrecen. 

Leer y redactar textos breve S

relacionados con el coi tenido

del mOdulo

Leer y redactar textos breves

relácionados con el contenido

del mOdulo. 

Expro-sar en forma escrita y  

ral sus observaciones acerca

de los cambios en plantas y a

nimales

Emplear palAbrAs con a y z en

la redaccion de textos breves 

L.cer y. redactar textos breves

relacionados con el contenido

del- mOdulo. 

2 1 . Expresar en forma oral y es -- 

t, era. - i sus observaciones acer- 

ca de la escuela. 



Unidad MOdulo Objetivos

2 Ex-presar oralmente y por escri

to. sus observaciones acerca de

algunas actividades escolares. 

Emplear en el lenguaje or-. y

escrito enunciados con los que

se- den ordenes re]-acioniclas

con las ac-ti\ idades escolnres. - 

3 ExprE sar oralmente y por escri

to sus observaciones relaciona

das con la comunidad escolar, 

Emplear en el lenguaje oral y

escrito enunciados que expre

presa oson alegr"<Ei., so- 

racWn, 

Emplear pAlcibras con las Sil l 

bas ce, c:L, y za, zó, zu, 0

la redácci0n de enl-iiin-d -- OS. 

Emplear enunciados

i tivos en la expresi6n oral y

en la redacción de tex-t0s. 



Uni(lad I !"! OdulO I 011) jetivo, 

3 1 . Rel.atar en forma oral y escri

ta, experiencías vividas con

sus amigos

Emplear palabras que conten

gan las, sj' lab.As ce -4 y se- s: 

en la redacci0n de enunciados. 

2 . Transmítir eñ forma oral y es

crita, informacion recabada. 

mecUAnte sus observa ciones., . 

T

3 .. Comunicar en forma oral y es

crita sus experiencias. acerca

de los medios ¿ le comunicacion. 

Ll . Expresar en forma escrita sus

experiencias de colaboracion

en la soluci0n de problemas. 

Expresar en forma orAl y es-. 

cionc-,c, acer
crita, -,us observC

ca de las caracteristicas de

su localidad. 



Unídad Modulo Obj etivos. 

2 Expresar

to s.us obs(,.rvaci.o,,i<!!-, 

de algunas rictivicl.t( l( 

lizan los Miew.bro-, ( Ii

lidad. 

3 Expresar en forma Ov, 

aract, r5: ta algunas e, 

niedio social. y natur.- 

sierra y el M -ano. 

Emplear pal¿: ,as con

en la redacci0n de

Emplear mayUscuic--Is (' 

propios - 

14 Expresar en forma o" 

ta las y

s - 1 c ti%* zas entile4 la, 

real¡ zan los 11, )¡ t- 

Ederra y el llallo- 

Expresar en forma or

ta los

It' 4* r<, A

rjut,, rea

7-, 11 IOCII

i v

y

que

In 1c. --- 



Uni-dad J. 6dillo Objetivos

produce la observacion y el - 

descubrímiento de la naturale

za. 

Expr-esar el contenido de

tos mediante dibujos. 

1-- 
7 - F,-.-cpresar en forma oral y escri

ta sus e-xperiencias y sus ob- 

serv,-iciones relacionadas con

sus necesidades hasicas. 

Emplear la coma en enumeracic3

nes, al expresar por escrito

sus experiencias y observacio

nes. 

3 * Expresar en formA oral y eser .> 

ta sus experiencias y sus ob- 

servacione, relac oi-iadas con

el nucleo Integrador del rrOdu

Usar p. I.al-rcis con c *y con q
fonemá / k-/) en la reclacc.-ic') 

de enunciados. 
i / 



U ni CP -1 ( 1 1, 16d u, o Obj eti vos

4
Expresar en forma oral y escri

ta sus observaciones y expe ~ . 

riencías relacionadas con el

nueleo integrador -del i 6dulo. 

6 1, , 1 . Redactar textos breves relati

1
Vos al. trabajo que realizan

i las Dersonas de su localidad. 

t . 2 . Redactar textos breves donde

exprese las causas de algunos

Silcesos. 

Usar palabras con 1. 1 y ecn y

en la redaccion de enunc--,*ados. 

Elaborar colectivamente un -- 

guion teatral a ^partir de un

relato. 

4' Le( ---r y redactar textos hr—,wes

relacionados con el nilcleo S. n

tegrador dc, 1 r1, 0dulo. 



7 Usar palabras con el fonema

g/ en la redaccion de textos

breves relacionados con acti- 

vídades diarias. 

11 2 Expresar oralmente y por

escrí
to el contenido de cuentos y

narraciones basandose cri un - 

cuestionario. 

3 . Expresar en textos breves a- 

contecimientos del presente, 

pasado y futuro, 

4 Recrear cuentos en forma oral - 

y escrita a partir de la lee - 

tura o de otros conocidos. ' 

8 1 . Narra.r en forma oral y escri- 

ta anecdotas de su localidad. 

Usar palabras con. g y j ( fone

ma / j/) en la redaccion de e- 

nunciados. 



Unidad I-IC')dlllo Obj etivos

2 Elaborar resumenes de texIos

breves re lacionados con el- -- 

nucleo integrador del mOdulo- 

Relatar en forma. oral y escrí

ta alg.Un acontecimiento de! 

MIxico actual. e

3 Narrar alcr" n acontecímiento

relac- oiiadc> con la historia

de Mexico- 

lear el punto y la coma enEmp 1

reslli-.nic.nes de sucesos relacio- 

nados con el nucl(-ió integra- 

dor del mÓdulo- 

4 Informar oralmente y por es

crito acerca de algun hecho

actual. de- TICI.xico., 



De esta forma quedan establecidos, en base al arti- 

35, 11 frIle- de la Ley Federal de Educnición ( 5), los objeti- 

ficos,, que en relaci0n al len¿.-uaje ovo s - oecienerales y es

comunicación escrita, deber n cumplir aquellas escuel-ms que

impartan el 22 grado de educaci0n primaria. 



Itulo Tercero
p4, - 1 1 - 

0 — -, ( e 1- c - 1

ecretarla de EclucacionS

49. mexico, 1981. p t) 

2. Ibj-dE' - pac * 80

3. I«ti, eri. pars. 15, 16, 17, 18, 19. 

4. pa.c- s. 13, 115, 151, 187, 2239 263, 301, 339. 

todas 1" S es - 

5. DicIro artículo establece
en la JIfrac. que

cuelas del..erán " 
Sujetarse a los planes y programas de

la' de -,wducaci0nestudio que seRale la -3ecretar' 

0 1.- exico, 1979. 
ley Federal de

Libros " con' micOsi

pág. 16. 
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T ' A D I C 10 N ' Uf.',-PT, JI',:J,",' TO D',' LOS 01 JF Tj-j'- SAli Y

Para cumplir con los objetivos que el programa ofi- 

cLA de 22 grado señala con relaci0n al desárrollo, del

guaje escrito, las escuelas de tipo Tradicional suelen desa

rrollar generalmqnte sus actividades educat-5-,;- as bas9ndose en

la p-ropuesta que la SEP hace en el libro para el maestro. 

Encontramos en esa propti, g-: btao que para- I.cSrar que - 

los ninos desarrollen la capacidad de escri:bir y redactar - 

textos de manera satisfactoria en los aspqctos enunciados en

los objetivos del area, de español, como son: 

a) claridad

b) espontaneidad

e) coherencia

d) ortografía

e) puntuácion

f) creatividad

suele utib.iarse co'mo medio de ejercitacion la redaccion - 

1 de textos referidos exclusivamente al contenido del núcleo

inter-,rador de los diferentes mOdulos del programa oficial. 

Es importante señalar que existen' tambien actividades pl,i - 

vias a la redaccion de los textos, estas suelen ser general

mente, entre otras,' la lectura di textos vinculados estre - 

cliai-iierite con el nu.cleo iiitcf.r,-idor en cuestion, lecturas que

s, sirven en mucilos casos de ejemplo 0 modelo a los ni -nos, p, ra



1j.Is futuras redacciones que habr,n de realizar. 1

A - fin de ilustrar el esquema secuencial de activid,1
des que en relaci,jn al lenguaje' escrito se utiliza de manera
general en cada uno de los modulos y unidades para - álcanzar
los objetivos correspondientes, se transcriben ia continua. - 

cion los objetivos y actividades propuestas en la primera - 
unidad del modulo uno. 

UNI -DAD 1: CAMBIAMOS3

Modulo 1: regreso' a la escuela

Objetivos Espec-llicos

Con las actividades deleste modulo se pretende que el alum
no logre - 

1

o Expresar en distintas formas ( oral, escrita, plas

tica) las experiencias que tuvo durante las vaca- 

cíones escolares. 

Leer y r.edactar textos breves relacionados' con el

contenido del modulo. 

Actividades. i

I-la,ra lolrar los ob' Jetivos propu.estoJ S se sugiere que el alum

no: 

1. 1 Converse con su maestro y con sus conipaí,leros -- 

acerc.a del re¿;reso a clases. 
1



Se p.- e,. c>r,ito ante su grupo y d- ga: 

11
0 e -', 1 C) S -, 1 larín. - 5mo, le —usta que le llamen. 0 1 y co C, 

a pleaños. 1 , CuIntos a; l, js tiene y cuando P -s su cuir- 

I)jnde vive. 

Que compañeros nuevos tiene. 

Elabore una ficha de identificacij'," completando

sus datos. 

Compare su ficha con las de sus compañeros. 

1. 2 Se organice en equipos y converse con sus compa

fíeros ac êrcalde las experiencías que tuvo duran

te sus vacacign9s. 

Comente que hizo en ese -período'.' 

Comente que ejercicio fisico o de esparcimiento, hí

zo durante sus vacaciones. 

1. 3 Exprese plasticamente lo que le haya gustado

de sus experiencias durante las vacaciones. 

Haga -un dibujo y le ponga tItulo. 

Participe -en la elaboracion deíun friso con los - 

dibujos realizados. i

Obser e lo's trabajos y los comente. 

1. 4 Lea un texto acerca de una experiencia de vaQa - 

ciones pag. 10

Escuche La lectura realizada por el maestro'. 



Dí - a si le r,usto o no el texto y por qu' 

Lea- en voz- alta el texto. 

Dialoc-,ue con sus compañeros sobre el contenido
texto. 

Real.¡ --e el ejercicio de comprension d e su ibro

L. pag. 11 )._ 1

l*'5, Exprese sus experiencias acerca de siz primer

dia de - clases pag. 12

omente con su maest-co o compañeros sobre su pri. 

mer dia de clases. 

Escriba dos o tres enunciados. 

Lea—a sus` compañeros los enunciados que escribio. 

Ilustre su texto. 

Muestre su dibujo a sus -- ompaaeros, 

Comente los trabajos realizados. 

Con este -ejemplo se puede observar que las activi

dades y Pjercicioslpropuestos son de tipo directivo y en' al

grunas o casiones restrinGen la posible expresíón del niño a

1,a explicitacion de un a'nalisis puramente formal de anuncia

dos abstraíd..os totalmente del contexto comunicativo irrpues

to. Se puede observar tambien, como ya se menciono, que an- 

tes de que el

nihoi
ela . bore su reda.ccion existe la indicacion

e leer un texto Preestablecido, que si' bien puede Servir

de moJ.elo tambien puede limitar la' espor)tcincietad y crea*ti ' 



ví.d,- Ld cíel nifiío para realizar el suyo. De. igual fo rn,,a a lo - 

de las actividades que se proponen para la identifica

ci0n y1redacci0n de enunciados con ciertas letras preesta - 

blecida s̀ como son, entre otras, la Isl la / z/ la / c/ etc. y

sus res-nectivas silabas, los niños tienen que cenirse a la

redacción de enunciados que contengan dichas letras. 

De esta forma las escuelas turadicionales, mas que

á - 

favorecer en el nifio la libre " expresáon de sentimientos, - 

intereses, pensamientos y
opinioneslI, limitan esta a la re- 

dacci0n de opiniones impuestas: " Exprese plásticaniente lo

que mas le haya gustado durante sus L-acacioneslI, 11¿ Que fuJ, 

lo q-ue mas te gusto del primer dia de clases?" ( L. pag. 12) 

y al mismo tiempo restringen esta en su extension : " Esw£i- 
C- 

ba dos o tres enunciados". 

k



4

j.,,Ot,as del capítulo Cuarto

Libro
aría de Educacion Publica, 

2ara el !,'aestro, Secret, 

piexico; 1981. pars. 84, 85. 
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L . A EDUCACION FREINET Y F -'L CUMPLIMIUTO DE`. LOS OBJETIVOS

Se han sc, ialado en el tercer capitulo del presente - 

trabajo, los objetivos que el progWama oficial persigue en el

arca de español, entre estos encontramos: desarrollar en el - 

niño su capacidad de comunicacion oral, permitir y facilitar . 

la adquisici0n y, desarrollo de la capacidad de leer y escri - 

bir, conocer de manera basica las, funciones y e t:-ucturas de

la lengua, desarrollar la sensibilidad y el gusto por la lee- 

turá. 

Jean Paul Bronckart ( i978) se'flala que la psicolingilis

tica ha -aportado a l?: pedagogia conocimientos importantes que

deben ser considerados en la enseñanza de la lengua, entre -- 

ellos los siguientes principios: 

que para la adquisici0n del lenguaje el niño' debe - 

poner en correspondencia el conocimiento que posee

de la realidad ( su propia experiencia construida en

1 -
interaccion con el medio social que lo envuelve), - 

con los sonidos y las palabras que const,ituyen el

modelo de su lengua materna y que' es e¿ te conoci

r,,iien-to' como representacion de la realidad lo que se

refleja en su leng.,uaje.; 

que el lenguaje es al mismo tSempo un medio para re

presentar -*.o conocido ( instrumento) y un objeto a - 

I ; 



conocer

que primero . se construyen las relaciones semanticas

básicas; el niño se refiere para conprender el len- 

guaje, a su propia experiencia, y solo cuando se si- 

tUa en. el espacio y en el tiempo como identidad ob- 

jetiva puede tener en cuenta los Indíces formales. 

De todo ello' Bronckart concluye que: 

El objetivo primordial de la ensefianza de la lengua

debe -ser el desarrollo y el mantenimiento de las ex

traordinarias. capacidades de expresion y comunica - 

ci0n que caracterizan al niño. 

El fin a perseguir debe ser el intentar que el ac - 

ce,sso a la lengua escrita incite obligatoriamente a

un cierto analisis de' la lengua. Para esto es nece- 

sario desarrollar todas las actividades de produc - 

ciOn, fuera o dentro de la escuela, desde el relato

de una historia a la conversaci0n en el' patio de -- 

1 juegos, pasando por la familia, la calle y la escue

la. 

De esttas actividades funcionale*s, 
esencialmente co

muriicativas, es de donde se han de extraer las ac

ciones de reflexiOn, cuando s'ea necesario. 

El principio que debera guiar la accion del poda - 



gogo es el que el razonamiento del niño és dur,an- 

te todo el periodo de la escuela primaria, un ra~ 

zonamiento basado en la propia experiencia del ni

flo, El trabajo de toma dc conciencia de las unid2, 

des de la lengua debera ser programado teniendo - 

en cuenta este dato de base. ( 1) 

Desde los años 20s, la educacion Freinet ha buscado

alcanzar los principios, que' despues, han sido señalados por - 

los psicolingÜístas, y para ello ha buscado los medios que -- 

permitan al niño la- dquisicion de los habitos y conocimien - A, 

tos propuestos en el programa escolar, y al mismo tiempo bus - 

ea, por otra parte, el promover en el educando el interes y -- 

optimismo por la importancia del trabajo que realiza. Para -- 

lograr todo ésto, la educaci0n Freinet utiliza dentro de su - 

quehacer pedagOgico las siguientes tácnicas.: el texto libre, 

las te . enicas de impresion, en especial la imprenta, la corres

pondencia escolar y otras tecnicas af-4nes. 

EL TEXTO LIBRE í . 

Nace como tecnica Freinet en

1924'. 

Esta tecnica educativa adquiere tina gran importarí- 

cia en el ambito educativo, debido a su amplia dimensi6n pe- 

o - 



4

11

daF,ogíca. Constituye no solo una lierramierita escolar, sino que

representa: un factor dq expansión. de la pci sonalidad del niño

a traves de la cual el puede divulgar su propio pensamiento; - 

una fuente -de nuevos conocimientos relacionados con el interes— 

del niFio; un medio ideal para permitir al maestro el conoci -- 

1 . niento de los educandos; y, un factor motivador para el apren . 

dizaje de la. lecto- escritúra. 

Como cualquiera de las tecnicas Freinet, el texto ii

bre contiene en su raíz los principius enunciados por la educa

ci0n Freinet, dentro de éstos, la libre expresion del nifío *es - 

uno dc los fundamen-tales , ya que gracias a ello el niño tiene - 

la posibi-lidad de expresar en la forma que mejor convenga a su

temperamento: prosa, poesía, canto, dibujo, encuestas, cuen ~- 

tos, pinturas, realizaciones manuales, su interes por el mundo

que, le rodea. 

De esta . forma la tecnica del texto libre -Ciene como- 

propOsito fundamental, infundir en el alumno el interes y motí

vaci0n por lá libre Impresion de sus pensamientos. 

Costa Jou. ( 19Qg.)
p. señala al respecto.: " el objeti

vo consiste en estimular el interés de los alumn¿s por la ex— 

presi0n escrita de sus pensamientos, de tal manera que sean -- 

comprendidos con faclilidad por lo -q domas. ... Lo que realmente

despiorta ese interes es la actividad, es decir, los estimillos

que generan pensamientos ... es la vida inísma, cuando se. vivo



0

1. 1, jt,rjjtud. " C2) 

As1 el texto libre es la expre; ion escrita de los pen
1.. 

ramientos que se. generan en el niño al contacto con una viven

cia y que se proyectan en el papel en formas varias; un dibu- 

jo. espontaneo, una simple frase, una narració*n, una de:n crip - 

cion, algo que constituye un sentimipnto propio, original, ' ex - 

ponente de

J47,
os estimulos que influyen en su vida activa ya ~- 

sea en casa,, 
1: ; 

en la calle, el campo o en el ambiente escolar, - 

y que j_mpulsan al niño a plasmarlo en forma escrita para vol - 
i

ver a vivírlo y a la vez tranSMi-Lirlo a los dem' s. i Que me - 

jor manantial de vivencias en la etapa infantil que aquellas

que brinda . la --vida misma al contacto del pequeno con el am -- 

bient.e circundante ! 

11.- La practica del texto libre es el. eje.rHcio de la -- 

transmision de las impresiones personales;' es el camino de la

comunicaci0n con los demas; el -Fruto d'e ella es ademas la ad- 

quisj'cSOn mental de los caminos faciles al pensamiento para - 

captar, narrar, sentir y crear. ts el encuentro del futuro

hombre con su incipiente personalidad. 

La ul-llipacion de la tecnica del texto libre no es ex
1 - 

clusiva de ¿ quellas clases o grupos en los que los alumnos po

seen ya el manejo de la escritura. Esta tecnica se utilíza en

las escuelas Frei-ne-t desde los grados preescolareS. Aunque no



es la final en este apartado, el hacer un analisis exh,-austivo
1

de la forma en que es llevada a cabo . la introd*uccíon d
1

e esta - 

tecnica en, -los primeros grados, se considera importante seña - 

lar que lá«aplicacion de esta en los grados preescolares va - 

unida intimamente a la libre expres Ón del dibujo y a la plati

ea cotidiana entre los niños y entre éstos y el maestro, con*- 

virtiendose así en texto libre oral. 

A traves del dibujo ( medio de' comunicación y de re - 

presentación de la realidad que sin ser verbal, esta iǹtimamen

te, ligado a la verbalizaciQ'i
1

1 ), el niño expresa sus ideas y -- 

pensamientos, los cuales son condensados por el maestro en pe- 

queñas Ir5ses que anotá bajo el dibujo, como reflejo de la ex- 

plicaci0n oral que el autor transmite. al respecto de lo que - 

significa su obra. Por medio de las platicas el maestro detec

ta las ideas mas representativas de la conversación grupal y

redacta' asi un texto de dos o tres lineas que sean la expre -- 

si0n de la clase. 
1

Los textos se escriben en el pizarrón, de preferencia

con letra script, y a partir de estos se d4 sarrollan activida. 

des de lectura. Ail los niños entran en el proceso de aprendi

zaje de la lecto- escritura de una forma viva a partir de lo - 

que ellos saben y quieren expresar. 

0Ahora bien5 en el segundo grado de la
prí



el nivcl escolar de nuestro inte rs la utiliza

1 se convJerte en texto 3- ib: e escrito gra— t Zcnica
C> 

1

i-, 1- 1 . ¿ 1 3,, 
posibilidad que brinda el que los niños de este gra

k7,; col.ar *ya . saben leer y escribir, con ello la tecnica ~ 

luiel,e aspectOs mas amplios de aplicacion. 

Freinet señala dos factor -es de gran importancia que - 

tian de ser considerados para la utilizacion de esta técnica en

el ambito escolar: 

la El texto libre debe ser autenticamente libre, y no

influenciado pd: -7 un esp:ILritu escolástie. 0 o tradi— 

cional en el que - se . fijen dlas u horario para su - 

realizaciOn, convirtiendose asi en reda.ccion de te

ma libre. Para cumplir con este primer factor es— 

importante señalar que el texto solo sera libre -- 

cuando éste se ha escrito como respuesta a una ne

cesidad de expresar al maestro o a los compañeros

algo que el autor capto y desea compartir, Tio im- 

por . ta el momento en que se realice, ni el. medio - 

ni las condiciones en que se ha_! a, lo importante

es que exprese los aspectos de la vida más intere

santes y significativos -para el nifio.." Entonces

tendremos la certeza de que los textos obtenidos

son imapen de la. vida, lo que más ha impresionado

1 los niños, lo. que les ha interesado mas profun- 



E

d_ _ t, ¡

f. ( 3 ) 
l- ,, te

txto libre debe ser
motivado, pues en funcion

de este factor
estara la abundancia, la original¡ 

dad Y creatividad
de los textos. Es ne

1

cesario que

asi estos
tenga, un auditorio para los textos

f

tendrán además - de ' la educativa una funcion ' social, . 
1 - 

11,_ 
comunicarse con otros companeros y con adultos - 

vc, i., proximos o lejanos ~ a tra ls de ello los niños ~ 

sentiran de modo natural la necesidad de escribir

y de expresarse. 

Se

1

ha dicho que el texto libre refleja los intereses

y pensamientos del niño, esto permitira al maestro conoce . r a . 

sus alumnos. Por medio de estos textos 11 al maestro se le -- 

problema de indagar tambien lo qup* hay, de negati
plantea el C> 

vo y de positivo, en la vida del educando, pero sobre todo, 

lo que el educando hace y puede hacer . bajo su direccion Y -- 
orientacic')n- 

11 ( 4 ) 

El niño, como . el adulto, 
precisa expresar sus senti- 

mientos, intereses y curiosidades. 
Con el ' exto Libre el alum

iio se co, t in.Lca a si mismo, pero ademas se abre a la comunica

1 n en la escuela - 
ihibe. La expresioc.iGn con , 1 grupo, se desii

es una de las bases de la educacion a partir de- - 1- 1 -- 
ctial s -.e introduccn concePtOs5

contenidos, 
actitudes

favora

I I I



í

bles, hábitos de trabajo, etc. La expresion. puede aPVovechar- 

se como medio muy propicio para la formacion de la personal¡ - 

dad infantil. La expres-Lon como manifestacion- de lo adquíri- 

do es uná«manera de reafirmar las posibilidades de dominar la

realidad. Todo conocimiento ha de pasar por una experimenta— 

cion lo más completa posible para que el alumno lo haga suyo. 

La expresion es un paso obligado en toda experimentaciob, sea

como motivaci0n para el analisis como reafirmación de lo -- 

aprendido. En este aspecto va completamente ligada no sólo _a

todas las vivencias e`scolares, sino a todo lo que enriquece - - 

la experiencia del nj.':Ií-io. 

ra manéPa én `que se utiliza el texto libre en la es - 

cuela Freinet, a fin de cumplir con los principios, objetivos

y conceptos planteados anteriormente, se desarrolla de la si

guiente forma: se elaboran los textos, de ellos es seleccio- 

nado por todo el grupo el mas interesante o representativo - 

del interes de los niños, el texto elegido es corregido por

todo el grupo, con base en el se desari ollan actividades -d- 

versas y surgen asi nuevos conocimientos ysnuevos puntos de- 

interos. 

A continuacion se describen, en forma un poco mas, ?- In

i
Plia, los pasos de trabajo que se realizan con los textos ].-i- 

bres: 



Elaboracion de los teXtOS

Los niños elaboran sus textos de manera totalmente l¡ 

bre sin importar condiciones, medio o situaciones, son redac- 

tados en casa, ¿ n el jardín, durante las horas de trqbajo li- 

bre, etc - 

Alounos niños -los elaboran a manera de borrador y aunel — 

que no se impide que el niño muestre su trabajo en esta for - 

ina, poco a poco ira comprendiendo que esta presentaci0n impi- 

de el entendimiento claro, sobre lo que se* ha tratado de ex - 

presar. 

Otros niños, los mas inseguros o aquellos que aun no

estCLn acostumbrados a esta libertad, solicitan al maestro su

colaboraci0n para dar los toques finales a su obra. 

Asi los niños llegan a la clase ' con los textos que - 

ellos mismos h¿3n elaborado, siendo estos normalmente el re - 

flejo de sus intereses y motivaciones. 

1

Elecci0n del texto

Los niños leen a toda la clase, en ' la mdjor forma p 

sible, los textos que han elaborado. Cuando algun nino no sa

be leer. aun ¿ n forma clara, puede solicitar la colaboracion

de algun compañero para hacerlo. 

El profesor o en la mayoria de. los casos un alumno, 



0

ebcribe los t" tulos de los textos en el pizarrón; y se. vota - 

para elej.,ir el texto. 

La votaci6n puede ser realizada: en forma universal - . 

secreta ( con papeletas ) o bien por votacion ecQnomica ( mano

alzada). 
ii. 

Cuando alguno de los textos consigue mas de la mitad

de los vot(-',s, queda elegido o seleccionado, pero cuando no es

asis se procede a votar por segund¿ ocasion, pero en 6sta so- 

lo se hace. por aquellos textos que hayan alcanzado en la pri- 

mera votacion las maximas puntuaciones. Este procedimiento se  

real -iza s.ucesivamente has a llegar a una eleccion que sea mas

representativa que el simple voto por mayoría relativa. El -' 

maestro puede votar tambien segUn el caso. 

t ¿, Que se hace con los text9s no elegidos ? 

Nosotro, nos contentamos en general, con revisar y

pasar a...]. ij-.ipio una o dos redacciones particularmente intere

santes, que no han tenido suficientes votos. Se pueden copiar

en un cuaderno de textos libres de blase e ilustrarlos. En -- 

nuestra 9scuela ( tenemos, incluso, un gran album -clasificador

de 21 X 27' cm. en el que cada día coleccionamos, a medida que

se producen : - textos impresos, textos no elegidos copiados e

ilustrados, fichas, etc. 

Si disponemos de una maquina de escribir, podemos

i I I



tran,-,cr: b r o hacer transcribir los textos no elegidos5- en -- 

tres copias, una para el alumno, otro para el album Y la' ter- 

t

cera para los corres pons
ale s. " ( S) 

Una vez seleccionado el texto ¿que es lo que se hace?. 

Se pasa entonces a la Correcc5on del texto, la cu, --,-1 es realiza

r el texto es expre
da por todo, el grupo, la funci0n de corregi

k

11 vamos a corregirlo
sada por Fr,,,inet de la siguiente. forma: 

todos junto para hacer de el una pagina que retenga todo lo
u -

o fun
que el pensamiento

infan-Ii1 tiene de Inico, original y P

e
damente humano, y que sin

embargo, est' 
representando en a!, a

forma., y con un . a plenitud
de expresion que ayude a los niños

a avan . zar, por tanteo experimental, 
en el conocimiento y el. . 

manejo de la lengua. 

Se trata de realizar una conjuncion delícada de la -- V. -- 
@ 

tecnica adulta y de la libre expresion infantil; dicho de

otro modo hay que. hacer del text . o libre elegido una bonita P2, 
gina litpraria, sinique pierda nada de su frescura y expre -- 

si0n sutil. 

La correccion del texto dcbp- realízarse en forma in - 
med5ata á l sdleccion del mismo, . para lo cual no es Permit'~ 

1 ..

a " l mismo, 

do que el maestro se lleve los textos Y los corrij
e

1 . 

y. el interes que 5sto repre- as1 se perderla la participacion

senta para 105

1

niños. La- correccion del te -,,,to debe estar bajo. 
de, - 

la vigilancia y
responsabilidad del. autor. En e- sta tarca

4
1
1- 



4

la
redaccion

se cuenta con una garantia para que la mis
ii llemos acostumbrado a los niños

pierda su originalidad

vista incluso contra el - 

I,
resarse, a defender su punto de

a t, _

ie torturamos su escrito: 
n,,Iestro, y a*

poder protes.tar si ven qi . . ' 

como

1
1 1 No es es

1

to lo que yo
quise decir --- . No fue asi

No

que lo deje . COMO YO
10 puse - ', (

7) 

1

ocurr3.0 --- 
prefiero

nue factores son cons iderados para la correccion y
de los. -textos ? 

los textos 1.10 s - lo E.c, contemplan

Fn la, coireccion
de >

0

ci' n, sino
tambien: la - 

las faltas de ortografia. y de punt . ua ` 

1

0

los - 

la eleccion de las palabras, 
exactitud de la expresion5

es, las observaciones sobe la
complementos de las oracIOn

de las frases del
texto, y la

n, la estructuraconstruccio

exactitud en el relato
del acontecimiento

perfeccionar el -texto, por

Los niños se preocupan por
Pueden ser in - 

aclarar o precisar las frases y
pensamientos

cluídas nuevas ideas y
eliminadas otras, 

tambien puede
cam - 

1

biarse el orden de
presentacion

de estas. . 

Freinet señala que la
correccion de, los -textos

11

cons

1

ifero de los ejercicios de composicion, -- tituye el mas. fruct , 
juntos el

xis. 
AmasamoS auténticamente

todos

gramática y sinta ¡
vi

desmenuz, . indolo para
volver a encajar sus

piezas; v — 

c o

y, 
dfinición, sin explic` 

os la



a . 

es teor5cas, 
realizamos el mas eficaz ejercicio del lengua - . 

je. 

Esta funcion de correccion es entencl5da por el Iliñ
1 . 

n a la forma en que se ha expresado, sino

no como una represio

corno un medio para facilitar la comprensión del texto para

aquellos que lo leaff, los -padres de familia, los compañe . ros, 

los corresponsales, etc. 
r - ' . :.". * -, . - - . 

El texto libre corno fuente de nuevos conocimientos

Para ilustrar como un texto l*ibre permite Y favorece
nocimientos, vinculados estos con

el desarrolló de nuevos co ' 

el interés de l s, rl" fios en ese
momelito, 

utilizaremos el ejem- 

plo expuesto por Freinet ( 1966) ( 9). 

El grupo escolar ' h"a elegido el s. iguiente texto: 

Anteayer, Migue -13 Pedro y yo estabamos regando

el huerto. Después de haber regado, 
dijimos: 

Vamos a jugar con las mangueras

Miguel se puso a hablar por. dos
mangueras a 1

1

a

vez. Las mangueras estaban.
11enas de agua. Pe- 

dro escuchaba en el otro extremo. 
De pronto

Miguel soplo y Pedro reci.bio un . chorro de agua

en la cara. 

yo - - Ir; y ... otro chorro de
1 es, Ple puse



agua en la cara. 

PIliguel porle la goma en la llave del agua y meel

díce

1

1 . - 

i Cierra el otro extremo !', 

De pronto salta el agua con fuerza y me deja

como una sopa. Yo estaba furioso. Deseaba ven- 

garme y mojar a Miguel. Soplo por la goma y

i zaz !,, el agua me viene otra vez encima, 

i Que risa, nos dio ! 

Andres. 

Sin ideas preconcebidas, s'e busca junto con los aluj,,i-- 

nos los temas dominantes. En el teKto anterior sé pueden loc,! 

lizar dos: 

111 Actividades de cultivador

2n Dominio de la naturaleza

Frente a cada uno de estos motivos se localizan: 

a) los trabajos -juegos posibles: vasos comunicantes, 

bomba, pipeta, jeringa; 4

b) los juegos -trabajo complementa ios que se han de - 

1 . proponer: trabuco, cerbatana, cantc:rs, adivinanzas

y proverbios; 

e) los conocímientos: las hortalizas, el riego, la - 

historia de la bori.,ba de agua, bómba dtj

incendios; 



1, 1, 1 luz de esta guía y de las indicaciones que nos - 

íona, revisamos el texto: 

1 ¿ 

Por que Migue.1 queria haplar por los tubos de -- 

goma ? 

Reminicencias sin duda del. famoso teléfono de hilo. 

Por que no probamos a hacer uno?. Se estudiara así - 

la diferencia de transmision del sonido. Se anotan

en el pizarron, estas posibilidades. 

Por qué si Miguel soplo, I' cdro ha recíbido el --- 

agua ? 

Presi0n de aire,- presion del agua, principio de la

bomba ... ¿, Si se fabrica. un " tirátacos" de sauco?.. 

y, por. que no una verdadera bomba aspirante? 

Por que hay presion en el agua. cuando la manguera

esta unida a la llave del agua ? 

Vasos comunicantes, distribucion del agua en las ca

sas. 

Los niños habían regado las hor;,alízas ... 

Por que se riega ?. Vosotros regais aquí con man- 

guera ¿ hace muclios años que se riegá* así?. Encuesta

sobre el riero a lo largo de los tiempos ... c 

localizan así un cierto número de. posibles interc- 



a

ses. Pero dentro de estos se debe elegir aquellos sobre los - 

que se trabajara. 

La elecci0n puede estar en funci0n de las necesidades

del programa, de los planes de trabajo P.ensuales, y de. los in

tereses dominantes en los niños. 1

El l royecto queda entonces, despues de la eleccion, - 

apuntado en 7, 1 pizarró*n. 

Trabaj9 de taller, 

Fabricacion de trabucos

buscar' sauco

Bomba ( buscar cilindros ) 

Telefono de hilo y experien

cias de la velocidad del .- 

soní do

Experiencias de vasos

cornunienntes y sus aplica

c, ones. 

Actividades Intelectuales

Investigaciones en el fiche_ 

ro de los documentos en rela

ci6n con el riego a lo largo' 

del' tiempo. 

Descubrimiento de la presion

del agua y del aire. 

El telefono y el telegrafo a

lo largo de los años. 

Se tienen asi siete series de trabajo que los niñOs

debe,rán- rep. rtirse. Los trabajos pueden realizarse individual

mente o por grupos. Eso depende de los individuos,, del tema a

estudiar y de las condiciones de trabajo. Al final sc realiza

corno trabajo complementari o, un corto infornie en el libro de



óbservaciones y experiencias. La realizacion de las a*ctivida- 

des podra durar varios días si es necesario. 

S.i ciertos alumnos se entusiasman y deciden realizar * 

un estudio mas completo de alguno de los temas r-evisa os ' es- 

te se convertirá entonces en tema de una confer, . ncia, 

Freinet ( 1975) sefiala que la UIL5-lización de la tecni- 

ea del te>.,:o libre por si misina tiene sus ventajas, pero que

la verdadera explotacion pedagogica que puede hacerse de]. tc:-, 

to líbre debe consistir, en la utilización de es -te en benefi- 

eic, de la cultura que se quiere promover, y para ello es nece

saria la«u---11-*--zar-:Lón de herramien- tas y actividades nuevas que

apoyen la rnotivacion de la elaboracion de los textos. Entre

estas menciona las siguientes: ( 10) 

1. Peri0dico escolar manuscrito: 

Cada alumno tiene un cuaderno especial en el que

copia el texto elegido y corregido. A fin de mes, 

se manda el periodico. a los corresponsales. 

2. Intercambio entre escuelas. 

3. 1' 70.1: 1() dico limografiado

It. Periodico Impreso.' 

S. D5bujos reprodúcidos en linó'leum, con el. limogra- 

J- c) u otros medio. 
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a6. Confeccion de álbuinos para exponer y enviar a los
corresponsales. 

7. . Tras cada texto escrito en el pizarron: 

caza' de palabras, ejercicios de vocabulario partier, 

do del texto. 

8. Tras cada texto tambien observaciones y ejercicios
de gramatica. 

9. Segun el tema-: a) Encuestas

1 ) . b) Investigaciones de historia o

geografía. 

c) Traba -los científicos. 

d) Conferencias. 

e) Cálculo vivido. ete. 

LA IMPRENTA

La util.izacl()rl de la imprenta, asi como de otras téc- 

1

nicas de impresion, en la enseñanza Frqinet* cumplen diferen - 

tes funciones, entre ellas: 

a) La difusion del trabajo de los niños. Lo que se -- 

convierte el] estímulo. para la realizaci6n del mis- 

mo trabajo. 

b) El cuídado en la transm3.sión del mensaje. Lo cual



en -primer luzar, una correcta asin,-ilacion

de los concepto.-, que sex,.In comunicados, y en segun

do lugar, una correcci0n formal del trabajo, la

cual es real¡.-ada por tCdo el grupo. 
1

e) Una funcion social. * La aportacion del n&.ño a la --- 

colectividad mas proxima. 

d) El de ' Lomentar el esp-
I'.,, itu cooperativo ciel trabajo

a traves de una distribuci0n de táreas, as1 como - 

del buen entendimiento entre los miembros del equi

po. De esta forma el niño llegara a comprender que

el equipo de trabajo o grupo no es una invencíon

escolar máls, sino una importante posibilidad so -- 

cial para afrontar conjunt'amente tareas que para - 

uno solo serian demasiado gravosas y cansadas. 

e) En el orden didactico, un factor motivador para el

aprendizaje y fomento de la lecto- escritura, asi - 

como un mpdio para fomentar el desarrollo manual, 

1

intelectual y senso- motor del niño, y una introdue

cí(5n a la realizacion de nuevas actividades o tec- 

iiic,ast com(3 el periodico escolar. 

f) Vinculo n-tre el niño,- la escuela y la vida. 

g) DesmitílIcador de los medios de comunicacion- 



Se han sefialado las funciones que' cumP̀le la utiliza - 

ci6n de la imprenta en este tipo de escuela, pero ¿ 

7

qu6 es lo

que se -. mprime a través de esta ?-. 

o . . En los grados preescolares,' se imprimen desde. pala -- 

1bras aisladas, conocidas por los niños, hasta pequeñas fra---es

o enunciados elaborados, en las primeras ocasiones por el -- 

mae stro, siendo estas siempre el reflejo de los comentarios e

intereses de los niños. Poco a Poco los pequeños con la cola - 
del maestro.,, en los primeros ensayos, irán alcanzan- 

do un b)uen desempeño en el manejo de la imprenta. 

Los pequeños textos impresos darán forma al " libro de

la vIda" del grupo, ya que en este -se irán recolectando. Tam - 

b - c, n estos textos servirán para introducir a los niños en el
nanejo del lenguaje, a través de algunas actividades como las

siguientes: 

1. Visualizaran los párrafos escritos y realizaran - . 
ejercicios -variados: por lliheas, por palabras, re

conocimiento de palabras aisla(Sas buscando pala - . 

bras repetidas, etc. 

2. Copia del párrafo por los alumnos. 

3. Composicion' tipografica de pequeñas frases o pen- 

samientos de los niño-,. i



4. Ejercicios de afirmaci0n y actividades coárela-ti - 

vas posteriores. 

a) Recorte del texto impr.eso en tarjetones para su

descomposici0n por frases y palabras. 

W Formulacion cartas -ordenes. 

e) Dominos para ensamblar frases partidas, etc. 

En los diferentes. grados de la educacion primaria los

niflos imprimen: Los textos libres seleccionados por el grupo

fin, asJ como los peri0dicos escolares elaborados -- 

por el grupo escolar.., 

El trahajo practi.c.o que implica la obtencion de un m, --t i

tería! impreso, se desarrolla de l¿ siguiente fornía.: ( 11 ) 

Se tiene ya un texto seleccionado, corregido y prepa- 

rado P----ra ser impreso. Para realizar eltrabajo de

se for:na un pequeño equipo de alumnos, normalmente doz, o

entre lo.s cuales se encuentra el autor del texto. El

se *enc-arga entonces como primer Vaso, de la do

POsic-"-'--i, la cual consiste en llenar los c(,)mponedores con 1,,,, ; 

tipos Je manera ordqnada, a fin, de formar ías - A e. t,! i

I

uño de- los nifios ' se les asigna la compos.i ciÓn ch, un í 11- 1, 1 1  , 

por constituir éIste tina unidad. para lo; -'¡, 

la t5pográfica. Los- alumnío-s Se colocan

la cija (.1, log tipoi3 y inanejan cc>n zu



ponedor colocado en el portacomponedor, de tal manera -que el

tornillo del primero quede del lado izquierdo. Con la mano de

recha se iran colocando los tipos y los espacios necesarios, 

eleccionados de la caja, en los ¿ omponedores con una direc - 

cion de derecha a izquierda. Al empezar el parrafo cor o al fi

nalizarlo y entre las palabras se colocaran los tipos de esp l

cio necesa-,',ios. 

De, -';pues se realizara la 'o'p"eraci6n' 'de' Jústifidación - 

del texto , 
i

esto es, ajudtar todas las lineas a fin de que -- 

1
sean iguales. Para realizar de manera satisfactoria esta ope- - 

racion, s e requiere muchas veces de espacios muy pequeños, de

un punto o menos, para ello pueden ser utilizados pequenas tS, 

ritas de papel o cartoncillo. 

caLos tipos de imprenta tiene para facilitar su colo
o. - 

1

cion, en uno de sus lados una pequeña. ranura o muesca que los

niños debera ǹ colocar en direccion a su cuerpo, para que to- 

das las letras aparézcan correctamente colocadas. A pesar de

que los tipos se colocan. de derecha a izquierda y de que las

letras estan diseñadas al reves, los niños pueden realizar - 

facilinente ¡ a de- corre. . c
1

cion, ya que aprenden con - 

1

r¿ipiÚez a leer la composici0n directamente y a darse cuenta

de los errores cometidos, si es que los hay. Una forma auxi- 

liar para real¡"-ar esta operaci0n es la utilizaci0n de un es

pejo puesto delante de la composicion, asi se- podra leer es
o' 



ta norinalmente. 

Al cc)j-- I.uir esta labor el maestro realizara una revi~ 

si0n final, antes de colocar la compos ci.on en la platina de -. 

la prensa. En la platina los componedores se colo,can de mane- 

ra. que su tornillo quede a la S. z,quierda. Si se vaT a incluir

í, 1

iiistraciones o si se desea' espaciar- las líneas para balan

cear la coj!",,,osa-cion, esto se hace por medio de interlíneas o

con el cle regletas. 

Una. vez que el material ha sido ajustado perfectamen— 

te en la platina se procede a realizar la 2p . 
1 . ..., 

de entin- Lenaclon

te, para es -,--a operacion se cuenta con un rodillo que se debe

entintar previamente, así se pasa este sobre las letras de

izquierda a derecha, esta operacion se realiza cada vez que

se imprime una hoja o segUn las necesidades que surjan duran- 

te la labor. ? 

La: opera'ci6n de * i.mpr'esión se hace bajandc la cara de- 

presi0n de la maquin, con un movimiento suave, hasta el tope

de la prensa, en esta operaciOn, el trabajo puede ser realiza- 

do por el equipo, de la siguiente forma: uno cuida el entin - 

te, otro one y( quitá el papel áe impresi6n y el tercero hace

la presion. 

La oT)ori'cion ' de' l¡mT)'¡' eza v redistribuci0n' de* los ti ~ 

Los _£_n 1. l c. J! Li la realiza el mismo equipo. Pueden utilizai- - 

4
1

1 1



4

gasolina o petroleo para. limpiar los tipos, estos se rocian y
tallan con un cepillo duro, luego. se secan y se colocan en

cajetin correspondiente, así mismo se limpia—la I) I,at-irla y c, 1
rodillo y - se colocan en su lugar. 

1

Crl 0 materialI)ci' n del

La prensa escolar que con mayor frecuencia se utiliza. 
en las . escuelas Freinet, es una prensa de t5po' m-anual,( fig. IN

s1l ljz', f3n..ipulacióri es muy sencilla, pue'de ser usada por ninos de

cílico años en adelante. 

Los tiDOS__.e imprenta, la eaja_y los omponedores

En los- grupos preescolares suelen utilizarse tipos de
let . ras mayúsculas, de cuerpo de 72 puntos para palabras suel- 

tas . , que los niños identifican con objetos conocidos,. y de -- 

48 y 36 puntos para pequeños textos. 

Desde- el primer grado se pueden utilizar tipos de 24

Y : 18 PuntOs e - Incluso hasta de 12 puntos cuando se realiza la

impresi0n de un texto de gran extension. Para la utilizacion

de los tipos se requiere de componedores y portacomponedores
especiales ( fig. ( 2). Los portacomponedores sirven para evitar

que los tipos' se caigan del componedor doslizandose por la - 

base, y 90n el objeto de facilitar su manipulaci6n. Los porta

componedores son piezas de metal en forma de - U que protegen
le 
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la Lase del coimponedor, cerrándola a modo de piso. : Cuando el

componedor ya esta corpleto, es, dec*ir lleno con los tipos y - 

espaciols que forman una I. Snea o i o.nglon, se procede al ajuste

de los -mismos con el toi,nillo de liresión. Entonces se retira

el portacomponedor, y puede ser utilizado para componer otra

línea. 

Los tipos de la imprenta se conservan en una caja de

las mismas que se uti-lizan en los talleres profesionales ( fig. 

0 , 9 Con?po,7odorc,- y por?(jcotnporiedo, .,,s



Fig. . 5 Caja r,'o f1pos. 

LA CORRTSIDONDENCIA ESCOLAR. 

La introducci0n de la correspondencia escol¿r en la - 

vida de la escuela Fre-inet fue llevada a cabo con la final¡ - 

dad de dotar al niño, no de una tecnica escolar mas, sino d'e

una tecnica que influyera en su desarrollo de manera arjiOn-ic,-. 

Gevilliers D., Berteloot C., y Lejaery J., ( 1977) seña

lan- que la tecinica de la correspondencia escolar cumple diver

sas f iiicione,,, entre ellas las siguientes: 

I.a. Equilibrador psiquico. 

2,.-1. Equilibrador social.. 



3a. Factor de descondicionamiento y de formaciÓn- del

espiritu. 

4a. Factor de Fquilibrio y armonía. 

Sa. Factor de enriquecimiento de la expresion y de la

comunicacion. 

6a. Motivador de diversas areas academicas.'; 

Ia. E-; uilibrador psiqu-ico

A traves de esta tecnica el niño se detiene a pensar, 

a cobrar conc-,encia de sus preferencias, de sus actos, de sus

deseos. Se de -tiene para hablar A distancia con otro niño que

escucha y responde; satisfaciendo con ello una necesidad de - 

comun:i,cacion profunda. Por este medio los niños se confían mu

tua= rite sus preferencias, sus anhelos, sus emoc-iones. 

1

Los intercambios prop'ician el establecimiento de la - 

zos afectivos, que dán lugar a est5mulos poderosos que des -- 

piertan en -el niño mil posibilidades de superaci6n en la tras

cendental etapa de desarrollo que estan viviendo. 

Si la correspondencia intere§colar puede ayudar a - 

nuestros alumnos - aunque fuera a uno solo- a compensar los - 

fc,ctos de un' mundo actualmente harto mecanizado, demasiado - 

y extendido, entonces habra llevado a cabo una de las

funciones, esenciales de la educacion: salvaguardar - eventual



mente restablecer- el equilibrio psiquico del niño y favore - 

cer de esta manera el desarrollo de todas sus facultades".( 12) 

2A. Equilibrador social
I

Gracias a los intercambios escolares el niño se acos- 

tumbra a situarse constantemente en el lugar del " otro", se - 

pregunta como reaccionara, que entendera, que sentira al reci

bir u.n. tc xto,. uiia carta, un dibujo, un paqugte. La presencia

1 del amigo inf luye. constantemente en - su comportamiento. 

y en sus realizaciones. 

Los pequeños se esmeran en superarse por voluntad pro

p la, para responder a las espectativas del otro. Surgen en -ton

ces Iás autoevaluaciones, las primeras responsabilidades y -- 

compromisos sociales que combaten eficazmente la introversion

y el egocentrismo., 

La correspondencia proporciona la ocasi0n de confron- 

tar las costumbres y ( los ambientes, llegando con ello poco a

poco a admitirse la pluralidad de los Beres y sus culturas. 

Fyi el desarrollo de esta técnica se mezcla el esfuer- 

zo colectivo y el individual, lo que propicia que surja un so

lido espiritu de couperación. Una hoja impresa, un album, re- 

presentan el resultado de esfuerzos aunados en los que cada - 

lo iiiicjor do s:a,. para contribuir cil exi to do la obra. co - uno cIC-1



N

InUn ofrecida a la clase amiga. 

1

3a. Factor de equilibrio V de arnionia

Gevilliers Y cOl- ( op. lt*) señalan que la correspon

dencia escolar responde a una de las ne . cesidades -'
undaTenta

les del serIhumano: entrar en profunda relacion con el mundo

sidad que no si.gnpr.e patis-_ 
de los sere,, y de las cosas, nece

facf: la vida actual. 

11 La- correspond.encia constituye una tecnica sencílla

beneficiosa que al tiempo que vuelve a prestar su verdaderoy

sentido a . las actividades
escolares permite, tanto al maestro

con alec
como al aluinno, 

alcanzar su plenitud
1

T:,ria introduci( n

dolos en el camil-,o de una cultura mas amplia,, en la. fratern-L- 

dad "- ( 13) 

1

Las frase. escritas por. Nicole, una niña francesa, - 

ilustran -los frutos que esta tecnica produce. 

11 La escuela es - para mí un segundo hogar y deseo que
610 los niños de mi aldea- 

conozcan -- 

todos los niños - y no so

como yo) graciAs a. la correspondencia
la alegr5a de vivir y

la amistad "- ( 14) 

I C C, 

4a. Facto)j- dc dOsSond-icic" amie-11tO y d.e form< 

A

espiritu



Gracias al intercambio escolar los nin*os toman con
las condiciones

del lugar

C¡ CncS.¿,, 
del medio que les rodea: 

1 trabajo de sus
padres, el trabajo de la re

donde viven, 
e

amiliaridad con que existe, 
gi6n, ect. El Inedio que por la

se--, mira pero no se ve, 
empieza a tener importancia. 

Las preguntas de los corresponsales provocan que los
estas (

investigaciones) 

niños observen, 
busquen y - realicen encu

con la colaboración
de los adultos para

despues
1

poder contes- 

tar y
a . sus

corresponsales, 
de la mane . ra mas clara

Así el niño extrae de - 
y precisa las condiciones de su vida.. 
esta actividad una

gran variedad de conocimientos Y entra, a

traves de las encuestas., 
con el pasado, con la riqueza del -- 

pensamiento adulto Y con una cul -tura propia. 

Asi los niños
tomaran conciencia de su medio, pero

rres

tambien entraran en
contacto con otro medio,: 

el de los * ca — 

rtas, los albumes, las encue-stas, 

ponsales. Por medio de las -ca

los niños
incursionaran lenta pero profunda y

afectivamente

tumbres, el modo de vida

en los sucesos, los paisajes, 
las cos

ra. 
Gracias a esta motivacion poco a po- 

de una region foraste
j_fico, Ilist5riGo y humano, 

co no solo asim laran
su medio

0

sino- tambien el de sus
correspoli'

111' s. Todo este . ejercicio - 

5 . ¡ o entusiastamente real¡ 

t ene la caracter3-stica de un ejercie

zado, nloLivado. 



4

La base del gran entusiasmo de que dan prueba los - 

qqe logran unos. intercambios acertados es este enriquecimien- . 

to inigualable surgido del roce de dos realidades que se ins- 

truyen y completan reciprocamente ".- ( 15) 
1

5a. Factor de enriqueqimiento de la expre.si6n. y de la . 

comunícacion

Por medio de la correspondencia, no solo se motivan - 

loslouros y se- sostieneTi los esfuerzos, sino tambien se desa

re orrolla un perfeccionamiento de la ex.) si' n oral, escrita e - 

incluso artistica ( correspondencia de dibujos). La calidad

en los escritos de los niños tiende a mejorarse al -- gra

sentir que su trabajo sera visto por un amigo al que no se - 

quiere decepcionar. 

11 Con ocasion de las distintas tareas - poner en limpio

el texto de un libro, informar sobre una encuesta, una expe - 

riencia, un mensaje a traves de una cinta magnetofonica-, a - 

ear -la instante salta la pregunta: 

Lo comprenderan nuestros corresponsales ? 

Estaran contentos '> 

Y cambiamos determinadas palabras., escogemos, un 9, iro

mas claro, mas conciso, mas bello, completanios y desarrolla -- 

mos una idea.. . Surgen los- esfuerzos para desembocar en una - 



realizacion agradable, cuidada y sobre todo ntelií;inle, so- 

bri.a y precisa. i

Los envios asi concebidos tienen una auteIntica. in -- 

fluencía en la formacion del gusto, en la calidad de la expre

si0n de la cornun- caca-on, y este enriquecimiento, adquirido de

una manera natural, afectiva, contribuye al desarrollo del --- 

ser ". ( 16) 

6a. Motivador' de diversas áreas academicas

En el campo de las -actividades academicas la corres ~ 

pondencia escolar da apoyo y favorece a diversas areas. 

Asi, en el area de Español se favorecen: 

a), La elccucic,)i-l: 

Cuando los niños explican a la colectividad lo que

han descubierto en sus cartas.. 

Cuando discuten sobre el contenido de un album o ,_]- 

guna encuesta que han recibído. 4

Cuando llev-in a cabo la i;íntesis verhal de una el, - 

cuesta propia que redac-Itaran después para los co -- 

1 - 

Cuando envían inensajes a travt`!s de

110to4, Srlic, c1i ] as qt¡e se ven oblig, 

M



correctamente para evitar intermín¿IL)JcEs midifíca - 
ciones. 

b) El vocabulario: 

En los textos, las cartas., los albumes recibidos - 

se encuen tran palabras nuevas que son asimiladas gra- 

cias a su contexto. 

La expresiob se afina cuando la distancia y la au~ 

3c-i-ic a conducen a*1 niño a enunciar claramente su p en- 
sarráento. 

c) La re.,dacgiQ'n: 

Los intercambios brindan al niño Triultitud de oca - 

siones para entrenarse en la redaccion de una manera

espontanea, t gozosa
1

y funcional: cuando se relata a - 

los corresponsales, en los textos y en las cartas -- 

aquello que sp ha vivido o se piensa. 

d) La ortografía: 

Las palabras dificiles y las palabras nuevas, en - 

contradas en, un mensaje re.cibido o utilizadas en el - 

propio, son copiadas en una ¡ ibreta especial para `- 

ser anal5,zadas y rev-i,; adas en su momento. 1



e) La presentacion de trabajos: 

dio de: 

El maestro aconseja, ayuda, promueve y cuida la

presentaci0n de los trabajos a fin de que estos con . 

tengan simplicidad, claridad y belleza. 1

Aqostumbra

al niño a cuidar la realizació*n y limpieza de los

mismos. 

f) l'A lectura: 

las
A traves de las cartas, - los textos impresos, 

encuestas, los diarios escolares, la lectura adquie

re su verdadero papel de instrumento de comunica - , 
i

e
cion, intercambio de' experiencias5

conocimientos, . 

intereses, ya que permite al niño tomar conciencia - 

de S u verdadera finalidad.. 

mbien' estimulEl área de Matem-11ticas se ve ta
ada por me

a) Las comparaciones. del numero de niños de los gru - 

pos que mantendran el intercambio y el necesario ma

nejo de esas cantidades para establecer las parejas

de. corresponsales: 
nocion de correspondencia 0 emPc, 

rejamiento- 

b) El inventario de los paquetes, grupos que se deben

formar, asi como la tabulación y control del fran

i I

13C " 



queo. 

c) El c¿Ilculo de los costos para la realizacion de los

stancias

viajes intercambio, así como el de las di

a recorrer y el
tiempo utilizado para e ' llo., etc. 

d) La elaborací0n del plano de la escuel¿i., para Per. en
víado a la clase amiga, 

lo que ayuda al niño a si- 

cio habitual, conocer la distribu
f-.tiarse en su espa

ciOn, la dimension y las -áreas de los salones para

1. lelacionarlos con la superficie total del terreno
escolar - 

ei J' l. intercambio de creaciones matematicas Y la c0` 
frontacion de estas experiencias con las de su aifl

go postal. 

En las áreas de Geografia e Historia: 

a) El intercambio de calendarios con las anotaciones
meteorologicas, 

recuento de los dias de lluvia, 
de

sol, etc., pérmiten las comparaciones entre el cli- 

Ir..a de la costa y el del interior, o el del norte - 

con el del sur. 

1. - . b). El i ntercambio de productos regionales y de encues- 
tas sobre las costumbres del lugar en que se vive, 
permiten al niño y a su corres1) 

1

onsal conocer loS, TIle

dios l¿¡ vii-storia dc loc, i.uVarrs. qu' 

134



habitan, lo que trae consigo una conciencia de Per

tenencía social y una amplíaci0n de su campo cultu

ral. 

Finalmente) la trama de la correspondencia permite te

jer, día a día, el " libro de la vida" de la elase.j con
1
lo que

la enseñanza no se queda encerrada en soluciones
meramente - I.n

1

te. ectuales' 

1 -
ino que se abre a la. vida, abarcando los'¿ ampo.s

lánza, el trabajo y la fr i.ternidad. de. la enseñ

Como se- lleva -a' cabo' el intercambio ? 

Norw,almente la escuela o grupo interesado en realizar

este tipp d-- experiencia localiza una clase para establecer la

corréspondencia. Esto puede lograrse mediante el servicio del

ICEM ( Instituto Cooperativo de la Escuela Moderna), o b en me

1,1 . 

diante relaciones personales del maestro. 

Una vez lo.calizada la clase, se establece el pririer - 

contacto, para lo cual el maestro de uno de los grupos envIa

al otro una lista con los nombres de los alumnos que la consti, 

tuyon. 

Esta. lista es utilizada para el establecimiento
de las

11

parejas~corresponsales, y puede ser: 

a) M.aborada por el. 'maestro dc1 grupo. En esta 3 S ta

el. maestro anotara el nombre de los alumnos y junto

I Q.stos un pequeño comentario acerca de la eda*d, ll_ 

titut.les, gru:

tos, pI,--irticulares, etc. , pOr ejO111Pl`: 



Alejandra Parra Medina

Niña despierta, activa

Gran imaginación

La cabecilla de la clase

Se expresa con facilidad

Un poco floja en ortografía . 

Buei ambiente familiar ( padres rel< 

ha Conzalez Peña

Niñc despierto, acti-vo, muy charla- 

Grad imaginación

Muy flojo en ortografía

Le gusta mucho el deporte

V.- - Poco cuidadoso

P

Padres divorciados. 

En este caso las parejas- corresponsa

das por el maestro del grupo, atendiendo par

racterísticas de cada uno de los niños. 

t

b) Elaborada por los niños a manera

tidad: foto, fecha de nacimiento, 

culares, deseos, etc., por ejerr pl

Foto Me llamo Ser, io . 

t



I

Nací el 17 de junio, en la Ciudad de Mexi

CO. 

Tengo tres hermanos y una herinaria. 

1 Dicen que soy goloso

Me gusta ver pel1culas de guerra, jugar

4asquetball y salir a andar en bicicleta. 

Colecciono aviones de armar

De grande quiero ser piloXo aviador. 

Estas fichas de identidad se exhiberr durante algunos

dias en la clase corresponsal, asi les niños las podran consul

tar y decidir la eleccion de su correspo.nsal por ellos mismos. 

En estas ocasiones el maestro cuidara que se elija a

cada uno de los compañeros de la. otra clase. 

Una vez establecidas las parejas- corresponsales* se -- 

procede al intercambio, el cual incluye una parte individual

y una parte colectiva. 

La individual. está representada sobre todo -por las, - 

cartas personales, y lns mutuos pequeños obsequS.o;; lo culecti. 

vo éstá formado por los albumes, los textos impresos, las car

tar, especiales* dirigidas a toda la clase.' 

Cuando llega el intercambio, se reparten a cada uno - 

de los nifios las cartas personale s. se leen y son come, ntad - S



ll¡ ii0s a toda la clase; pronto los pequenos se acostum

r,(!leccipnar de' éstas lo que puede interesar a los com- 

En el proceso de lectura, los alumnos mas aventaja ~ 

j pueden ayudar a sus compañeros en esta tarea. 

El maestrb recibe tambien una carta en la que su cole

ga incluye para el:-- 

Noticias personales, observaciones pedag gicas que

tener una gran influencia en la buena marcha de la co - pul

rrespondencia, así como. una ficha de posibles pistas de explo

racion que proporciona una vision de conjunto de! contenido - 

de las cartas de los' niños, por ejemplo: 

En su carta a Graciela: Luis habla de sus experien- 

cias en su clase de musica. 

En su carta a Victor: Mario explica sus aerobacias

en patines y su deseo de ser actor cuando sea mayor. 

Esta gula permite al maestro, en capo necesario, ayu- 

dar a los niños en la exposicion a lá clase, de los, comenta -- 

rios de las cartas recibidas. 

La discusi6n de las c.artas recibidas propicia el surgi

miento de intereses para la realización de futuros trabajos, 

los cuales son anotados en el pizarron. 



C - 

Una vez terminada la discusion, se. procede A dar res- 

V),. Iesta. a las cartas. El borrador de la respuesta se hace en - 

cuaderno dedicado para ello, a8i el niño tendrá una vision
un

de conjunto de sus cartas y podrá ev. itar relataú las mismas - 

cosas o formular las mismas preguntas. 

El niño reaccionará ante las noticias recibidas , res

pondera a las preguntas e informara a. su vez, de . su vida - farci_i. 

liar y escolar. 

Correccio . n del borrador

Durante el transcurso de la semana el. maestro recibí- 

ra los borradores que ira corrigiendo con- la ayuda del autor. 

En esta labor el maestro nunca utilizará pluma o color roj ò. 

Los ninos que tienen su borrador corregido - ortogra _ 

sint a presentacion- lo pasaran en limpio
axis, a veces 1

y lo ilustraran. 

Una vez terminadas las cartas, el maestro las volverá

a le-er todas para corregir las pocas falj-_¿is que puedan subsis

tir. En ese mojiento el maestro 3,r5 dísponiendo para su colega

la ficha que señalara los pasajes interesant s del contenido

de las cartas. 

un Qompañero
Cuando algílin niño no ha estado presente, 

i ! 

0 ulla 0 dos 11
o el enviára al corresponsal en cile-Sti' n



n as explicando la ausencia 4del compañero. 

pa carta colectiva

La carta colectiva surge espontaneamente cuando to(Ij,,; 

los alumnos de la clase quieren manifestar un sentimiento c.o- 

o contar un acontecimiento o formular preguntas que con - 

ciernan a la colectividad. 

Este tipo de carta permíte a los niños, por un lado, 

c—n,-)L -_, conciencia de la vida y de los intereses de la colecti. 

vidad presente y de la colectividad amiga; y por otro lado, in, 

vita a cada alumno a sentirse miembro activo y. responsable dc. 

un grupo. 

El- contenido de la carta colectiva, es seleccionado

de manera conjunta por el grupo. Primeramente se van sugirien

do - temas, los cuales son anotados en el pizarron, después por

medio de un debate son seleccionados aquellos que tienen un - 

interes general. Se procede entonces a la redacciOn, en ¡ a

cual todo el mundo participa. 3

Este ti,,.)o d. carta es elaborada en un formato., pririkil

que - permita, a. todos los amígos, la lectura a un mismo tJc','T"- 

lq 



Intercam,l)-fas de text:os impresos

El intercambio o correspondencia escólar a nivel de - 

la escuela primaria no se puede restringir unicamente al sim- 

ple intercambio de cartas manuscritas. 

z_ " En primer lugar, porque los niños menores de 14 -- 

años viven aun demasiado en el presente y no dominan bastante

la csrr-¡tura para afrontar el relato... Para los niños de 6 a

8 años— escribir unás cuantas lineas les exige un gran esfuer

zo que no puede repc.,,irsé.,con demasiada frecuencia sin crear

una obligaci0n y sin fatiga ". (. 17) 

Por ello dentro del intercambio escolar, adquieren un

papel importante los textos impresos, ya que permiten refor - 

zar los Lazos establecidos por las cartas individuales, mez - 

clando con ello el intercambio individual y el colectivo, dos

aspectos que se relacionan y complementan. 

La carta individual dentr.o del intercambio permite -- 

i
responder a la necesidad de afectividad, j1e - comprensi6n y de

contacto directo entre los niños. 

La carta coléctiva, asi conio los textos impresos, los

los paquetes, y otros intercambios surgidos del e's - a

fuerzo general del grupo escolar, dan fuerza al espiritu -- 

colectivo y tieren- la ventaja de estar m¿Is elaborados y ser - 

I

Nq



enriquecedores. Es necesarío, por- ello, que tanto los- traba
ina

jos enviados como los recibidos esten sumamente cuidados tan
to cr, su forma como en sil contenido, 

para brindar -así un ma

yor apoYO educativo. 1 - 

Para los textos impresos de la. clase amiL' í, se! ticne

un segundo ¡ ibro de vida: el " libro de la vida " de la. escue

la corre s pe- i s -11

La correspondencia escolar es ampliada continuamente

a traves de
í
los diarios escolares, los intercambios sonoros, 

los paquetes y' los viajes intercambio. 

S- n esta aportacion regular y
abundante, las rela - 

e 13) 
ciones entre los niños serlan superficiales y. an' m5. cas "- ( 

e. 

Una experí . encia de intercambio internacional. 

h 16 de marIzo de 19-6-1, algunos niños mexicanos tuvie

ron la oportunidad de participar en un intercambio internacio
o a cientos de

nal de gran interes, experiencia que

inoviliz5
técilicoc,' y per rditio a centenares de niños de escuelas prim, 

1

rias de diferentes paises del mundo estar durante una hora en

comun5.cacion directa. 

111:'uj' una comunicaci6, 1 simultánea por radio. 
El cCI1-tro

0. 0



4

organizador estuvo en Estrasburgo, Francia, ideado por los - 

maestros de la cooperativa francesa.- Desde San Andrés Tuxtla, 

Ver., vino a México una delegacion de niños de la Escuela Ex- 

perimental Freinet, con sus maestros Patricio Redondo y Julio

Chigo. La cita fue. ese dia, a las nueve de la mañana, en uno - 

de los estudios de la estacion emisora XEW. En aquel momento5

una voz, desde Estrasburgo, ponia en relaci6n a niños del Ca- 

nada, qi e. hablaban inglés -con otros de la Martinica, que ha - 

bl.abz-.in franc6s, con otros de Tunez, de China, de MoscU, de - 

Francia - país sede- y de México. En un mismo, momento - qur_- du- 

ro una hora- ninos de cuatro continentes estaban en contacto. 

En 1,1exico, las nueve de la. mañana, pero en Tunez eran las cua

T

tro de la tarde-, y en Pekín, las* cuatro de la mañana del día

siguien . te. Los niños mexicanos hablaron en espaFiol, contestan

do preguntas hechas desde Estrasburgo, que- al*momento se tra— 

ducian desde alli a las lenguas de los paises participantes , 

y as -i también se traclucian al. español lo que decian los niños

de esos paises. 

Se. imaginan ustedes la cantidad de intere es que des- 

pierta una sesion de esta naturaleza? No, solo eiit e los niños. 

participantes, sino en los de sus escuelas y otras muchas que

tienen conocimiento de ello se desarrolla- un impulso de primer

orden para conocer cosas en todos los aspectos". ( 19) 



De esta forma, la escuela Fr,---Lnet. trata de : hrinclar al

niño una educacJUn en la que se desarrolle . Ñntclee-t'ual y afec

tívamente de una manera arm` nica e integral dentro de un am - 

biente social. 

El conocimíento de la realidad, la expresi6n de ('--sta . 

a traves de diferentes formas. El intercambio de experiencias

y opiniones, facilitara la comprensi6n del niño en diferentes

are -as, la afectívidad opondra a los reclamos de un yo social - 

inmaduro, los impulsos del niño para defender intereses

comunes. 

A continuacion sé presenta la exppesion de dos niños

que cursaron su educacion preescolar en escuela de tipo Frei - 

net y que cursan sus estudios prímarios en escuela de tipo - 

Triadícional. 

1. 1 2
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LA EDUCACION' r'.` E, INN: T Y EL LEINGUAJE ESCRITO

L ' 22 GRADO DE ESCUELAS PRIMA5 DF t;,,() S
REDACCIO.'! I)_3 TEXTOS DL

RIAS: TRADICIONAL Y

El caracter de naci6n democratica que el
1

Estado Mexi- 

cano pretenc e alcanzar lleva en su esencia la consideraci' n de0

derechos, o, 
1. - ligaciones Y oportunidades iguales *para todos los
Sin embargo, en ello debe' incluirse también la -- 

creaci6n de un medio que favorezca la' liberacion de! hombre. 

El derech . o a. 
i obtener esa liberación reclama cambios tanto en

la estructura economica Y POlitica de la sociedad, como en for

ma
1 s elucativas que promuevan arm6nicarnente la superacion indi- 

vidual y colectiva. 

1. En el presente trabajo ( caP. II), se habla del papel - 
de apoyo que, a lo largo de nuestr.a his . toría, ha tenido la edu

cacion primaria nacional para el mantenimiento de determinados
grupos e intereses. Sin e.nibargo, el cumplir con la c

1

oncepcion

de nación democratica implica para el -Estado el lograr una
igualdad -- hoy inexistente~ en relación* a la satisfaccir5n de

ls- neco-sidadc s del ser humano para vivir; la educación adquie_ 

r e den-tro de esta concepci5n unl Qn preponderante yA quelit, ci

a traves dc ella se . ha de caPacital- al 110111bre para reflexionar, . 
toner j1i_jeic) c, rTticn yactu,nr E*, 01.i(],iriqP',c-11- 1- t,,--1 en defen-sa de in- . 



t ereses comunes, liberandolo así de las fuerzar coercit.ivas - 

que sobre el se ejerzan. PolItíca y educación han de ser íns- 

trumentos para liberar a todos los seres humanos, sin distin- 

cion, y para cultivar el respeto rec proco entrejellos. 

A la luz de esta concepcion democratica: encontramos
que en teoria, los conceptos sobre los fines de la educaci6n

y sobre lo,,,:,metodos para alcarizarlos, han evolucionado. La Se

cretaria dé ' Educacion Públ3ca. señal -a que el aprendizaje de la

representa dentro del proceso educativo un factor de

gran, import . ancia pues a traves de este aprendizaje el hombre

des-,arroll i la claridad y precis56n del pensamiento ". Es in

dudable que el lenguaje constituye un factor fori-nador, pues - 

por el se pueden obtener nuevos conocimientos, pero mas impor

tante aun, es el intercambio comunicativo que' por medio de es
e. 

te se puede realizar como manifestacion de - la propia persona- 

lidad a traves de la relación dialectica entre el pensamiento

Y la palabra. 

En el capItulo III se enuncian los objetivos que en

esta arca pretende lograr la educacion nacional, objetivos que

son comunes Par¿! las' tendencias pedagogicas Tradicional y Frei

net, se seí-i lan, asi lilismo, los objetivos especIficos para el

2Q grado de educacion primaria y, en los capitulos IV. y V, la 
a

diferente forma en que la tendencia Tradícional y la tendencia
Fre-ine,t pretenden lograrlos. Lat primera & travc'?s de la practi



ca constlint(,- y ince--.,Illte de la -expresión escrita

y la ; eI-,u.n(la por ri.<,( iic> de l.-¡ tecnica del texto libre y otras

tt'2criS.car, ar-ines. 

La semejanza existente entre estas dos tender cias, - 

en cua-ri-lo a uno de, los que persiguen: favorecer el

desarrollo del lenguaje en el, niiio, nos llevaría a creer que

el producto de estos prop6sitos debiese ser igual o semejante, 

sin emb.a.rgo, el diferente manejo de £ nstrumen,tos como son la

practi-ca constante en una y la libre expresi' n en la otra, -- 

nos hace pensar en la posibilidad de, que en los educan

dos, dependiendo del ins-trumento utilizado, una diferencia en

el nivel de desarrollo alcanzado d'en-.-.-ro del lenguaje escrito.- 

Tomiando en consideraci0n lo expuesto anteriormente, 

nos proponemos analizar los efectos de dos situaciones pedago

gicas sobre la redaccion de textos de niños de 22 grado, afin

de dar respuesta a la siguien-14we pregunta: 

Cual de las dos situaciones pedagogicas: la Tradi- 

1

cional o la Freinet, permiten al niño mexicano de 22 grado -- 

un mejor desarrollo de su expresion escrita ? 

En otras palabras: 

Que tendencia educacional ha desarrollado en el ni

flo mejores habilidades para tener : 



a) un mejor tipo de expresión, 

b) una mayor creativida.d, 

c) un mayor nivel de expresion, 

d) una mejor exactitud de lenguaje ? 
1



METODO

Sujetos' 

Se trabaj' con 54 n.' 1;ños de niYel socioeconomico inedio,, 

cuyos padres tienen un nivel educativo, profesional y. m ed- o. 

Los niños cursan. el 2q grado de educacion primaria en escue - 

las particulares de dos tendencias pedagOgicas distintas: Tr l

digional y Freinet. 

Se formaron, dos grupos de trabajo de 27 niños cada -- 

uno, 111 niños y 13 niñas, quedando estos consti.tuidos, segun

el nivel educativo de lo padres, de la siguiénte forma: 

TABI.A, : 1 DISTRIBUCION DE NIFIOS POR ESCULLA, SEXO Y

NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES

TENDENCIA PEY-MGICA

TRADICIONAL FREINET

NIVEL SEXO TIMF, 
MAS í MIE

DIAS
EDUCATIVO NINO NINO

CULINO 1 CULINO
PADRES

10 2 C) 
PROFESIONAL

MEDIO
3 3

SUBTOTAL
13 

14

TOTAL 2 7 27



Escenario: 4

El trabajo fue realizado por los niños en su respecti- 

vo s,.,il0n. de clase, los cuales contaban con buena iluminación — 

y espacio adecuado para el trabajo a realizar. 

La organizacion del mobiliario en los salones de cla— 

se es diferente en cada una de las escuelas, sin embargo, con

el f in de que los niñ9s estuvier*an- en su escenario escolar ha - 

no fue realizado ningUn cambio en la distribución del

mobilía.rio. 

A continuación se describen las características de los

salones de clas . e, 

pl'
ar i lo cual se ha tomado como punto de ob—- 

servacion una posicion cercana al pizarron y de espaldas a_ es- 

te. 

En el sal6
t

n de la* escuela tradicional los mesa -bancos

de dos plazas) de los niños se encontraron siempre distribui- 

dos en tres hileras, lorientadas hacia -el pizarron, al lAdo de- 

recho de este se encontraba el escritorio¡ y la silla de la

maestra, asi como un armario. Al fondo del salon se encontraba

una repasa sobrq la bual había unos botes con colores y unos

cuadernos profesionales" para los trabajos de dibujo. Al lado

derecho del salon existia una ventana, con vidrios trans-llucidos

Las mochil -as de los ninos estaban colocadas al lado de, -los me- 

sa - 1) aticos. La puerta de acceso se local i zaba al frente y al la

do izquierdo. del. salon. un bote para la basura. 
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En el s¿tIon de la e: jcuela Frei.net, las pequeñad mesas

d,a trabajo de los nifior, no s¡ empre e.,,:;tuvieron colocadas con - 

una misma distribucion, y,-, q1, e los niños por iniciativa pro - . 

pia las colocaban: en algunas oca,,;Iones divididas ',en dos o - 

tres hileras, en otras, se colocaron tres hileras
1 !

en la! parte

central del salón y dos a los lados,. la*orientacion de las hi

leras later, les estaba dirigida hacia el centro del sal0n. Al

fondo del s:, lon existía un close't en el que se guardaba el ma

terial de tilabajo del grupo: lapíces , cuadernos, hojas, re -- 

gláS, '*.,!!-"., había tambien un clavijero en el que los niños Do

dian colocar si s sueteres, en este clavijero había tambi¿eln

unas bolsas de , tel¿. Al frente del sal0n estaba el pizarron, 

al lado izqu5erdo de este se encontraba un pequeño librero -- 

que contenía entre otras cosas: los cuadernos qe los niños, - 

los libros de texto gratuito del grupo, libros de lectura de

diversos temas, un sacapuntas colectivo, unos botes con colo- 

res y un globo terraqueo. Al lado* derecho del salon se encon- 

traba un Ventanal delcristales transparentes, así como un pe

queño escritorio y dos bar cos altos. En la. parte central de - 

la pared izquierda se encontraban pegados algunos trabajos -- 

realizados. pol, lqs. n ños, y mas al fondo, la puerta de entra- 

da. Había ta nbien un bote para basura. 

5
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Materiales: 

Cuestionario para detectar: nivel socioeconómico

y acadc*,mico de los padres ( apL'ndice No. ) 

Historia academica de los niños. 

Lapices y colores. 

Hojas blancas tamaño carta, en las que se desa - 

rrollaron los siguientes tipos de texto. 

I . Texto libre

2. Texto de tema impuesto

3. Texto de tipo impuesto

14. Texto de tenia y tipc impuesto

Las características de estos pueden revísarse - 

en el apartado de elaboración de textos). 

Procedimiento: 

Fases

1. Selección de Escuelas: 

Debido a que- dentro de laá escuelas primarias gll

bernamentales, exIsten muy pocas qut- trabajen - 

con las técnicas Freinet, y a que en la Ciudad - 

de Mexico no ex.iste' niriE,,una, se decidiO trabajar

en escuelas pr5niarias particulares, que brínJa - 

ran 1", icil cladcs para la realizapi0n del trabajo- 



Con la finalidad de que loS grUPOS de trabajo fue_ 

sen equdvalentes, se seleccionaron dos escuelas - 

particulares ubicadas en la ciudad. de Mexico5 cu— 

ya colegiatura fuese similar; una de tendencia pe

dagOgica TradIcional y' la otra de tipo Freinet, a

las..cuales llamaremos respectivamente; escuela - 

tradicional y escuela Freinet. 

Formaci0n de GruPos; 

Para que fuesen equivalentes ! os grupos de traba-. 

jo, se formaron a traves de los siguientes pasos: , 

1. Se aplico en la escuela Freinet, al grupo de - 

20 grado, formado por 30 niños, un cuestiona - 

rio para detectar el nivel educativo y socio - 

econOmico de los padres. 

La informacion obtenida en este, con relaci0n

al n_Lel educativo de* los padres, fue. clasifi- 

cada en: í

a) padres con educacion basí
l

ca: estudios de prima

ria -6 secutidari:-i.. 

b) . padres con educaci0n media: preparatoria y/ o - 

estudios tCcnicos. 

e) pa lr,(s con educación profesional: carrieras un1

versítarías, o t,'ci-i-Lco profesionales. 



La cla, i.I-icacion se realizo basandose en que . ~ 

cifíando menos uno de los miembros de la pareja de - 

padres, tuviese como nivel mayor de educacion las

carácterísticas de estudio antes mencionadas. 

Los resultados obtenidos en base al numero de-* 

alumnos e?dstentes en el grupo fue de 21 casos de

padres con estudios profesionales y 6 con Educa- 

ci0n media, los tre casos restantes no se reSis- 

trabo1,1 debido a inasistencias y camb.io de escuela, 

por lo que a estos no se les considero en la mues

tra de estudio. 

Los casos considerados en la muestra quedaron- 

distribui-dos, lsegÚn el sexo, de la sdguiente forma: 

TABLA. 2 ESCUELA FREINET: DISTRIBUCION DE NI20S DE

LA MUESTRA POR SEXO y NIVEL EDUCATÍVO
DE LOS FADRES

NIVEL EDUCATIVO
DE LOS PADRES NIÑAS NIÑOS TOTAL

PROFESIONAL lo. 1, 1 21

MEDIO 3 3 6

TOTAL, 13 111 27



2. Se investigo tambien la historia academica

de los nSfios, encontrándose que ninguno de

ellos era repetidor de curso. 

3. Considerando los resultados obienidos en - 

la escuela Freinet, se inve.sti,,o enla es- 

d, mica
i cuela Tradicional, la historia aca e, 

i
p ', de los alumnos - de dos grupos de s?eg indo, ~ 

1

grado, encontrandose que no existian niños

repetidores en ninguno de los dos grupos,- 

formados por un total de sesenta y seis -- 

i alumnos. 

4. Se aplicO a los sesenta y seis casos el -- 

cuestionario para ' detectar el nivel educa - 

Y tivo de^ los padres, encontrandose bajo -- 

los nismos. criteriQs de clasifícacion que

en la escuela' Freinet> 35 casos de padres

con estudios profesionales, 21 con educa - 

ci0n media, 6 con estudio s basicos y 4 no - 

registrados. 

f . . 1
Los casos quedaron distribuidos de la

siguiente forma: 



TÍM1,1A. 3 1;' 1' 1 ll IJC10N DE, 1.- 

1-_ u(7,TiVO DL LOS PAD1-XS' 1"¡ V A LA
o' 

1' 1 `¿ DNIVEL
NIÑOS TOTA11IDE LOS ': ii

5PROFESMJAT, 13 22

MEDIO 2 1

BASICO 3 3

SIN REGISTRO 1 3 4

TOTAL 38 28 U, 

5. De los 56' alumnos cuyos padres tenian educacion

profesional o j,-i dia, se sacaron al azar el numero - 

de casos necesarios para -formar una muestra equiva- 

lente a la obtenida en la escuela Freinet. 

Los dos grupos de trabajo quedaron constitul— 

dos de forma equivalente, considerando; el nivel -- 

socio- economico, el sexo del alumno, que no fueran - 

repetidores de Curso y el nivel educativo de 1 -os pa

diles. ( Ver' apartado sujetos). 

J1
ns importante señalar que aunque la muestra de

la- escuela* tradicional esta sacada de dos grupos es

colares distintos, la maestra del grupo es la mi*sma, 

debído a la organizacion interna de la escue- a. 



III Platica y acuerdos con las mac-stras de Grupo. 

Con el fin de conocer si los niños estaban fami- 

liarízad os con la llelaboracion de textos" y con el — 

termino mismo, se platicO con las maestras de grupo - - 

de las dos áscuelás, óbteniándose al respecto una res

puesta afirmativa. 

Se encontro que en la escuela Freinet el tema de

los textos dependía en la mayoría de los casos del in

teres particular de cada niño, mientras que en la es- 

cuela tradicional, -normalmente los textos se desarro- 

llaban dependiendo del tema academico visto en clase

o de las festividades de nuestro pais como por ejeni -- 

plo: el d1a de la madre, el Natalicio de Dn. Benito - 

Juarez, etc. 

Se explico a las maestras de manera general, en - 

1

que consistiría el trabajo que reali'zarían los niños, 

así como la secuencia que este tendría, sc' hab'Lo de- - 

las caraqterj-st-ic,-i-, de los textos omiti1ndose el tema" 

que se abordaría en cada uno de ellos. 

Se pidiÓ a las maestras que durante la elabora - 

ci0n de los textos no real¡ zarán nIngun comentar¡¿);. ~ 



afírma-tivo o hacía los niños. 

IV Elaboracion de te-xtos

El desarrollo de la elaboracion de los textos se

llevo a cabo de forma similar en cada una r e las es - 

Puelas. 

q.. Fueron utilízadas eL., iiro sesiones de Trabajo- p-a 

ra ¡- a producci0n de los textbs; una por' cada tipo de - 

estos se realizaron en el salón de- clase de - 

los ! ninos, participando en ello el grupo escolar com- 

pleto, incluso aquellos niños que no formaban parte - 

dc- la muestra. Esto fue decidido con la finalidad de- ' 

que Los niños de la muestra se encontraran en i -,n ariq - 

V. . biente familiar de' tipo escolar y no se' cuestionaran - 
e- 

el por que' no todos' participaban en dicha tarea. 

El orden de realizacion de los textos; cuyas ca- 

racteristicas se describen mas adelante, fue determi- 

nado tratando con -esto que la elaboraci6n del anterior

influyera lo menos posible en el posterior. De esta - 

fo¡ -ma* la (se'cu 2ricia estab . lecida fue la siguiente: 
1

1. Texto Libre: En este tipo de texto el nifio eligi6

I

el terna que quizo abordar, así corno la

forma de hacerlo, no se rostringT — 10 al

4 $ 
I



nifio en rtingUn sentido. 

11
F

2. Texto de Tipo Impuesto.: En este texto el niño re- 

dactó una 11carta" 5 cuyo, contenido y - 

destino, estuvo determinado por el - 

niño mismo. 

3. Texto de Tema, iriiipuesto: El argumento de este tex- 

to fue ' Ila e! cuelall. 

4. Texto de` Tema y Tipo Impuesto: Elaboraci0n de un - 

lle- entol1cuya - trama debía consistir en— 

la vi -sita de un marciano a la Ciuda,d

de Mexico". 

En la primera sesion, se realizo una dínamica de

presentaci6n a fin de que los niños : e familiarizaran

con la prese : ncia del experimentador. Posteriormente - 

se les explico, que se- trabajaria con ellos en la ela

boracion de cuatro textos distintos, y en cada Qca -- 

sion se les :diria en que consistmPla el tema de redac

eion. 

Las instrucciones por sesi0n fue -ron las siguien- 

tes: 

las. Hoy vamos a hacer un texto libre, es,.to qui 

re decir que podran escribir su texto sobre el tema ~ 



que ustedes elijan. 

2a. - c- El tema de hoy va a ser, la escuela, pueden

escribir todo lo que quieran sobre ella. 

arta, pue3a. El dia de. hoy va.mos a hacer una cc

den escribirsela a quien ustedes gusten. 

4a. --:- Hoy vamos a escribir un cuento de un m, --¡re¡,, 

no que visita l'a ciudad -.de___Memiz o. 

Ant z--z de darse las intrucciones, se repartían - 

h'-) i a S - 1> -J¿. -,i --as para la realizacion de los textos, exis- 

Ciendo la --osibílidad de- que los niños solicitaran ho- 

jas ad<-c-I:- a-les, si as' lo requerían. 

Los lapices de colores, que en las dos escuelas

estaban c-- ocados en botes, que facilitaban a los ni - 

ños el usc- comun de éstos, permanecieron en C-1 lugar

acostumbra, o y estuvieron disponibles para aquellos ni

flos que qu-lsieran utilizarlos, a este respecto no se - 

i
di6 ninguna indicacion a los niños, dejando a su in- 

ciativa el posible empleo de estos. 

Los- textos se recogían conforme los niñc)<-, 

naban el trabajo. 

No restricciones de tie1,1110 P, -11' I ¡', 

1, de los textos, por lo rIU-1— 1 ` 1 '. :", . - 



vieron Un,., (! Li*.,,,-ici('.*)Yy aproxímada de hora y c¿id, i - 

una. 

1

De esta manera fue des'arrollada, la elaboración - 

de los 216 textos, a ser análizados. 

TABIA.. Ll - y ESCUElA0 DF JFX1,0S y.,.OR T.Tp0

LIBRE 27 27 54

Típo de texto-  Tradicional- Frednet Total

LIBRE 27 27 54

Tipo Impuesto
carta) 27 27 54

Terna Impuesto
escuela) 27 27 54

Tipo y Tema Impuesto
cuento) 

TOTAL

27

108

27 1- 1111

216

V A-nalísis de textos: w

La elaboración. de los. cuatro' tipos de textos sol¡ 

e-i.tados a los niños, dio un total de 21G textosí`. A ca- 

da u¡ io de. los textos -- o le as5gno un codígo numerico - 



Yue hacía referencia a la siguiente

a) tipo de escuela, b) sexo, c) tipo de textc .1

Ademas a cada uno de los niños les fu',, , 

numero progresivo que identificara sus texto:s e:, 

Cos. 

Cada texto fue transcrito en hojas cu¿idr.i.culci,!,.t,,, - 

tal y como lo escribiO el n'iño. Sin embargo, en la -- 

transcripcion se utilizaron diferentes notaciones, me- 

rdliante 1 aas cu les se pudieran obtener los tipos y . 

cuencias de los ertores ortogrIficos cornetidos, a-,;í c2

mo otras caracteri ticas presentes en lo -s textos y cor

sideradas estas para el analisis de los textos ( las ~ 

cuales - se describiran mas adelante). 

Las transcripciones se capturaron en una computado- 

ra, y media . nte los programas de computo se obtuvieron

dos versiones de los textos: la normalizada, sin erro- 

res, y la inf.antil u original, con errores ortogr` fi

cos y de puntUacion. A traves de eptas dos versiones, 

les 216 textos, fueron analizados en cuatro arcas gene

rales: TJpo- d'6 Expresion, Creatividad,_ Nivel do- Expre- 

sion y Exactitud del Lenguaje. 

Se utili.aron 11, indicadores para la valorizacioh - 

is las que. junto con si, E respec
de l: arca:p mencionadas, 

tivos codizos son enungiados a continuacion: 



TABLA. 5 ARMS CIMERALES, INMM-01-\'ES, CODIGOS Y CAMCTERISTIó\ S
M. J- Ai¡ 11, JACION 1; LOS T= OS

ARLA INDICADORES CODIGO Y CARACTERISTIáS

P

0

X

P- 

R, 

E

0

l Y

ADE.CUACI,011 con el ti- 

pq de texto solicita- 

do. 

COa"RETJCIA DEL RELATO

ESTILO DE RUMCION

0 Inadecuado

1 Adecuaci0n media

2 A.decuaci6n total

2 Cualquier tipo de estructura. 

Escuela

0 Texto no referido a la escuela. 
2 referido a la escuela. 

Carta

0 Tex o sin destinatario aparente. 
2 Texto con destinatario. 

Diento

0 Inadecuado en personaje y lugar. 
1 Inadecuado en personaje- o lugar. - 

2 Adecuado en personaje y lugar. 

I = Inicio D = De-sarrollo F = Desen
lace * = Claro 1 = Confuso

0 = Ausencia- de Coher-ancia
I = Coher2ncia media
2 = Coherencia total

B = 10

0 D = Ili Ep

G = I" DO FO

E = I*,DO

H = P DO F* - 
1 10 D* F* '. A = I ** 
J 1* D* P 2. C 1* D* 

K I * D, FO F 1* D* F* 

L I* DO F* 

I Ex-.,ositivo: , 1C. 



TABLA. 5 ( ContinuaciOn

AREA INDICADORES

TIPO DE HUATO

CODIGO Y CARACTERISTICAS

2 De-scriptivo: Pre-sentaci0n de caracte
risticas, cualidades o— 

circunstancias. 

3 Nari, itivo: Eyposici0n de hechos. 

Texto Libre - 

A) Experienclas Propias

B) Relatos relacionados con

los padrees. 

i C) Sucepos hisr6ricos. - 
1 D) Reino animal. 
i , 

E) Textos descriptivos del
anibdente. 

F) Otras ref. 

Carta

Realista' 

1

G) A sus fan-dj-iar\-s. 
H) A otros niños. 
I) A otros. 

Escuela

J). ReStringido al s.al¿Sn de
clase. 

1
1, K) A la escuela' en general. 

1— 

Texto Ld.bre

11) Influenciado por cuentos
tra:dicionales. 

2) Cuentos infantiles. 
3) Personajes -aniwzidos. 

i 11) Aninules zinimados. 
5) Otras ref. 

6) Otros. 

Fantasio Carta

so

3) A personajes arLiiY-icIL)s. 
6) A otros

Cuento

Inllii,2iic-i¿ido por7) 

4. T. 

N



v

I - 

D

A

T

v

E

L

E

R

E

01. 

S CODIdO Y CARACTERISTIC, S

8) No inFluc;nciado por pell- 
cula E. T. 

AWi - 1, 1 ES 0 Ausencia de Auz»¡LÍum-as Orograficos. 

OÍRTOGRAFICOS
P1 Presencia de Auxiliares Ortográlicos

Recuadros, subrayados). 

ADECUACION Misms CÓcLigos y caracteristicas descri- 
tas, para este indicador, en el area ante

rior. 

G--,'.EMENCIA

TT mo 0 ALzs:j- i-icia de- t-'Ltujo. 
1 Presencia de titulo. 

ILISTRACION Lapiz Color

0 0 Ausencia de - L- lustracion. 
1 2 Ilustracion no referida al

texto. 

3 4 Ilustracion referida al texto. 
5 6 Ilustracion que proporciona

infomiacion aclicional al tex . 

VOCABLLkRII0 1 1 Longitud total de los textos

Cuantificacion por: 

a) Sustalítivos. 

b) adjetívos. 

e) verbos. 

d) art-icul,os. 

c) preposiciones. 

1 C iantij.icac-ion de palabras de: 

a) Contenido. 



Contdr-iti¿iciun ... 

A P.-, A INDICADORES CODICO Y CARACTERISTICAS

S

1) orusiones. 

1

2) sustituciones. 

2 Cu¿mtificación de oraciones utiliza
0

N

das. 

E

N

E ORTOG?J-JIA E= res ortograficos, clasificados por
x

u

el típo de error com--tddo. 
1

A

b) 2 eri D— as ortoD7aficos. 

i

C

c) 3 errores orto áficos. 
E

Cuantificaci0n de: 
T

e) total de palabras con error orto

I

gra- 

fico. 

a) palabras correctas. 

b) palabras erToneas. 
u e) pala.,)ras con error ortcgrafico. 
1) d) palabras nal separadas. 

e) palabras ¡ le 'gjb-Les. 
f) palabras suprirúdas. 

E Errores orto áficos: gra

L

1) orusiones. 

2) sustituciones. 

3) adiciones. 

4) inversiones. 
E

N NÍ imero de palabras. ¿on: 

u a) 1 en -or ortografíco. 
A b) 2 eri D— as ortoD7aficos. 
IT

c) 3 errores orto áficos. 
E d) mas de 3 errores ortograficos. 

e) total de palabras con error ortogra- 
fico. 



Una vez cada uno de los 216 textor 11 lo—, 

ridicadores antes mencionados, J. os datos obtenidos fuerori

1

reunidos por escuela para identificar los valores obte-nidos

por estas, en cada uno de los indicadores. 

Para la obtencion de los valores por ar-eci se analiza

roi-¡, a traves de tablas cruzadas, los obtenidos - 

en los incN.cadores en cuestion. 

Post,, riormente se establecio una comparacion grupal, 

entre los níveles alcanzados por 2115rea, para dete- ininar los ~ 

resultados generales. 

Los códigos de los indicadores considerados para la -- 

determinacion de los niveles por área, así como los de estos, 

se señalan a continuacion: ( Ver caracteristicas, de es -tos en

la tabla anterior:). 

I I

I . 

17



NIVE.11-S r'Q1', AP\rA DL EXALUACION Y CODInOS I-, 
U - 1QH DE LSTOSR11)"' ECUMS) FAYA 1A DIMI- 4114AC

APEA 1 NIVELES 1 INDICADORES Y CODIGOS

1 A Adecuacion

C Coherencia

E Estilo de redaccion
T T5po de relato

T A Auxiliares ortogra

ficos- 1

p A C E A

0 2 2 3 1 1

M." JOR TIPO REALISTA., 2 2 2 1 1
t 

DE
2 2 J- 1 1. 

E PRESION 1

1. 

AN"LF ' ASIOSO
2 2 3 2 1
2 2 1 2. 1

D

0 0 3 1 0
E 1

INADECóADO
REALISTA 0 0 2 1 C) 

TIPO DE 1 0 0 1 1 0

17
0

EXPRESION
0 3 2 0

FANTASIOSO 0 0 2 2 0

0 0 1 2 0
E

A E T A
x 1 2 1 0 2 1 1 1 0

0 1 3 1 0 2 1 1- 1 1. 
0 0 1, 1. J- 2 1- 2 1 0

0 2 1 1 0 2 1 2 1 1
R

REALI STA
0 2 2 1 1. 2 1 3 1 0

1 2 3 1 0 2 1 3 1
E 2 C) 1 1 1, 2 2 1 1 0

2 0 2 1 0 2 2 2 1 0
S 2 0 2 1 1 2 2 3 1 0

I
TIPO DE

1. 

0 0 3 2 1 1 2 3 2 0
EXPRESION 0 1 2 2 0 1 2 3 2 1

blE IA t 0 1 3 2 0 2 0 35 2 0

0 2 3 2 0 2 0 3 2 1
N

FANTASIOSO
0 2 3 2 1 2 1 1 2 0

1 0 ' 2 2 0 2 1. 1 2 1- 

1 0 3 2 1 2 1 3 2 0

1. 1 3 2 0 2 1 3 2 1

1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 0 * 

2 2 2 1 2 2 3. 2 0

0



APEA NIVELLS INDICADORES Y CODI

A Adecuacion

C Coherencia

T Titulo

I Ilustración

T Tipo de._relato

A C T I T

R P, ',, YOR 1 REALISTA , 
2 2 1 6 1

2 2 1 5 1

C' UATIVIDAD

iFANTASTOS6
2 2 1 6 2

2 2 1. 5 2
E

0 0 0 5 1

1 1 0 1
A REALISTA 1 0 i 1 3 1

MLNOR 0 2 0 0 1
1

CREATIVIDAD
0 2 0 4 1

A C T I T

T 0 0 1 0 2 0 2 1 0 2
0 0 1 3 2 0 2 1 3 2

k FANTASIOSO, 0 1 0 0 2 * 1 0 0 3 2
101032* 10132

0 1 1 0 2

1 2 0 4 1 2 2 0 0

2 0 0 0 1 2 2 0

1. 2 0 1 0 1 2 2 0

REALISTA 2 1 0 0 1 2 2 0 5

2 1 0 3 1 2 2 0 6

2 1 1 0 1 2 2 1 0

CREATIVIDAD i 2 1
2

1 11 1 2 2 1 2 1. 
1 2 2 1 3 1, 

D
MEDIA

1 1 0 0 2 1 2 1. 4

1 1 0 3 2 1 2 1 5 2

1 0 2 2 0 0 0

FANTASIóSO. 1 1 1 3 2 2 0 1 0 2
A 1 2 0 0 2 2 1 0 0 2

1 2 0 3 2 2 1 1 0 2

1 2 0 6 2 2 1 1 3 2
1 2 1 3 2 1 Lí 2, 

D





6

Los resultados obtenidos se presentaran en frecuen

cias absolutas  relativas por área general de evaluacíón e

ind5cadores respectivos. El orden de presentacion sera la nds

ma con que estos fu-eron descritos en el apartado V del proce- 

dimiento ( analisis de textos ). Se indicara tambien el nivel'' 

de signifícanq1a de la diferencia de los res1ultados de las es
cue as, para la. obtencion de la cual se utilizo la prueba es- 

tadi.stica chi cuadrada ( 
X2 ) ( 

Siegel, . 1976 .). 



1. APEA: TIPO DU EXHIESION

1. 1 NIVEL: MEJOR TIPO DE EXPRESION

1

En este nivel los casos se encontraron distri

buíldos dé la siguiente' forma: en la escuela Tradicio- 

nal hubo 22- casoE de relatoS, de tipo re<ilista y uno de

tipo fantasioso, rientras que en la escuela Freinet se- 

encon:traron 32 casos de, pelatos realistas y 25 fanta . 

siosos.. 

La tabla siguiente muestra la distribucion. de

los casos mencionados y JoE, totales obtenidos por es- 

cuelaen este nivel; 23 casos en la escuela Tradicio

nal y 57 casos para la escuela Freinet. 

TABLA - 7 DIS'rP\IBUCION DE CAS',OS POR TIPO DE PEUi O Y

ESCUEJA aN EL MIL: MEJOR TIPO DE WRESION

TIM DE

EU%To

Zt LISTA

ESCUELA

7RAI' J, CI ONAL, FTETLNFT

22 32

1 . 1 25

23

4 u



A trav,',--, -ú- los 01) tenidos podemos ob - 

servar que hubo un rnayor ri( iíicro do * C¿lsO-' de la escue- 

la Fre-inet clasíficados en este nivel; 57 casos que

representan el 52. 7% de, la' rlue,- tra, a diferencia de . 

l . 

los 23 casos de la escuela Tradicional que represen -- 

tan el 21. 300

2
Se obtuvo para este nivel una X = 14. 45 con

un nivel. de dd p<',. 0901

1. 2 NIVEL:' TIPO DE EXPRESION 14EDIA

En este nivel se encontrar,on clasificados

52 casos de relatos realistas y 31 de tipo fantasio- 

so de la escuela Tradicional, y de la escuela Frei - 

net 26 casos de tipo realista y 25 de tipo fantasio~ 
i

so, De esta' forma, como se puede observa

1

r en la si - 

guíente tabla, hubo para este nivel 83 casos de la

escuela Tradicional* y 51 de la epcuela Freinet. 



TI, -M Dr
TAPIA. 8 Z, 

Tipo 1, 11, 
ESCUCIA

CTO1

MUJO

Fi, 11,iSTA 52 26

F - ACZ T O' 0
25

í

83 si
TOTAL

Los totales obtenidos por escuela en es -Le ni - 

vel represen ', tan el 77. 8% de casos de la escuela Trad5-_ 

cional y el '4 7 . 2 ó':' de casos ' de- la escuela Freine

El nivel dé i ignificancia de la diferencia fu 
2

de P.-. 001 con una X = 7. 

1. 3 NIVEL: INADECUADO TIPO DE EXPRESION

En este nivel los. cas0s se encontraron distri

buidos como se- indica en la siguiente tabla: 



U DE Y
e!,, j 1. . c, 1) 9 kCC,- MIR T11 - 

NIVEL: n1,0 DE EXPRI,:SIGNI

TIF0 CIE ESCUFLA

TRADICIONIAL ITEINE7

0 1 0

FAN'I"NSTOSO 2 0

0TOTAL 2

Como se puede observar, en este nivel S0,10
1 - 

quedaron . clasificados dos casos de la escuela Tradi- 

cional lo cuales fueron de tipo de relato fantasioso. 

A traves de los resultados obtenidos en los

k; tres niveles del area tipo de expres'ion, se puede - 

ver como lo muestra la tabla. representatíva, 
que el

mayor numero de casos de la escuela Tradicional, 83

casos el 77. 8% quedaron enmarcados en el nivel de'- 

expresi6n media,. mientras que el mayor numero de ca

sos de la escucla Freinet,' 7 el .52. 7% de]. total que

darbii clasificados en el nivel mejor tipo de expro - 

sion. 

i I I



1, ?,', A. 10 if,- G%SOS POR ESCUEIA YI Ji_ A t I

Q1.- j' EL iPEY%: TIM Dt EXPRESION. 

S- Ftl-a I E'S" CUF I A

FFEINET

23 5 7" 

83* 51

2 0

TOI AL ' 108 108

En la grafica 1 se ilustra de manera global lae> 

fornia en que dentro del area tipo de e< presi0n queda

ron distri-buidos los casos de las dos escuelas tanto

en lo.s', tres niveles del area como por tipo de relato. 

En di. li,:i grafica se observa la diferencia exis_ 

tente en el nivel mayor o mejor tipo de expresion, - 

tanto de relato de tipo real:isía ( RR) , coi -no de relatc), 

RF). La diferencia de casos encontra(!,,., 

este llível ftik, signíficativa al p  . 0001



AP,D: MPO DE f) r:- e SDS X TIPO Y N11VEL

EXP. W -MA fW 22-13
it

EXP. VMk
52

L- 4tiTh' t EXP. Rl 29. Mi
22

c

L kml Ex 

ES. C. UE- I' A. TplADlClofV- L,- 

RF 23. M

Exp. f- cFi o - ea
0

EE of a E> yr. pv, 0. 0% 

0

c P. I- llaMik tí

F—SCUCIA FREINE7

Nb VAYr--.A L -XP

2-z

I  " , 

1 11 \ 11 %. %, N " 
SIN

EXP. VMk
52

L- 4tiTh' t EXP. Rl 29. Mi
22

c

L kml Ex 

ES. C. UE- I' A. TplADlClofV- L,- 

RF 23. M

Exp. f- cFi o - ea
0

EE ofa E> yr. pv, 0. 0% 

0

c P. I- llaMik tí

F— SCUCIA FREINE7



PF, "' S, 101: A T I Pf) DI, EINDICt"IDORES 1- 1- 1. At". 

Los resultados obtenidos en los

considerados' para la evaltiaci6n del area: tipo c( 

expresiC,n fueron los síguientes. 

1. 01 ADECUA-CIONI

Los casos por escuela quedaron distribuidos - 

como we señala en la tabla 11: la escuela Tradicional

obtuvo "un total de 83 casos clasifi.cados en el *nivel

de adequacion total, 1' 3 casos - en el nivel adecuaci' n

inedia y. 12., erl. el nivel de textos inadecuados , - en las

mismas clasificaciones la escuela Freinet presento

1

97 casos en el nivel adccuacion total, 8 en el. nive.I.. 

adecuacion media y 3 casos en el nivel inadecua,,10',. 

TABI.A. 11 DISTRIBUCION DE CASOS M, R ESMIA Y

PIVEL DN El, INDI= R: ADECUACION

NIVELES
TFADI CIONIAT, Fij-'INET

ADIE IALCUAMONN , 0" 83 97

ADECUTION EK -DIA 13" 

3

10 (8

TNADITUPM-S 12

108TOTAL



Como se Puede observar tanto eh la tabla
rior como en la grafica 2, el mayor n" umero de casos

de las dos escuelas quedaron enmarcados en el nivel
de adecuací0n total, sin embargo, como se puede ver

la escuela Freinet ICUVO un porcentaje de cas,Os mayor
que la escuela Tradicional; 97 casos e-,..!-89. 8' 0,, y 83 ea

s,os el 76. 9% respectivamente. 

La diferencia del numero de casos fue signifi
2= e< ' :-'¡va al nivel p  . 00c)o1 con una X 7. 681



ECUACIONEL ON EL IND. ADEDIST. DE CASOS NNIE

C. VI -MLk 12- 0. 

N ,, \- ,, \ *"."-.,., \ , 

Al=- = L 70. 

ADZ TOTV

07

EI - A TRADIC JDN,  -I

31 MMIA 7AX

D A FRENET



1. 02 COHEL' j.,rICIA

E171 este indicador los casos por nivel queda - 
1

ron distribuidos de la siguiente forma: en el nivel

coherencia total hubo de la . - cuela TradicSonal 64

casos y Ino casos de la esduela Freinet; en el nivel

coherenc .¡a media quedaron clasificados 29 casos de la

escuela Tradicional y 6 de la escuela Freinet; en el

nivel ausencia de coherencia . se presentaron 15 casos
de la escuela Tradicional y 2 de la escuela Freínet. 

En - 1-a taL-.Ia siguiente se presenta la distri~ - 
bUCdon de casos dé las escuelas por nivel. 

IABI,. 1. 2 DISTRIBUCIO1,\T DE CASOS POR ESCUELA y
NIVEL EN EL INDICADOR: COHERENCIA

NIVELES ESCUELA

TRA-DICIONAL, FREINET

COHEMICIA. TOTAL 64- 100

COHERENCIA MMIA 29 i 6
i

AUSSENc DE , 

ND
B

200HERD, CIA 15

M9ML, 



í-, 

í

La grafica 3 muestra los porce tajes
1

Ique cada

escuela tuvo en los diferentes nivel ès de este indica

6r, en esta se puede observar que la escuela yreinet

tuvo el 92. 6% de los casos, 100 en el nivel coheren -- 

cia total a diferencia del 59. 3%, 611 casos de la es - 

cuela Tradic-Lonal. 

La diferencia de resultados entre escuelas fue

signíficativa para el nivel p /, 0001 con una X
2 = 

32. 9
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1. 03 ESTILO DE " LDACCIO14

Los ca, os por escuela quedaron distribuidos, 

en este indicador, como se señala en la tabla siguien

1

te: en ella se puede observar que la escuela Tradicio

nal tuvo 32 casos de tipo descriptivo, 37.,' de tipo ex- 

pos tivo y 39 de tipo narrativo, en las mismas plasi- 

ficL ciones la escuela Freinet obtuvo 24 ca -,os de - tipo

expositivo, 28 de tipo desciliptivo y 51 casos de tipo

nar, tivo. 

TABIA. i.

1151
DISTRIBUCION DE CASOS POR ESCUELA Y NIVEL EN

NDICADOR: ESTILO DE REDACCIONEN. EL Il

NIVELES
ESCUELA

TRADICIOIZ,U FREINET

ESTILO DESCRIP-IIVO 1, 32 24

ESTILO L"XPOSIT'. VO 37 28

EST -
1-

10 MARRATIVO 39 56

TOTAL 108 108

A trav(-',s de la distribuci0n de casos se puede

ver, como lo indica la gráfica Ii , que el mayor numero

de casos tanto de la escuela Tradicional como de la - - 

escuela Frednet se enitic-ircan e'n el nivel de estilo -- . 

I ZY



narrativo, sin cinbc-.iri o el
a esji. por 1. 

cuela Tradicional, 19 caso-:; es decir el 36. 1%, es in

ferior al obtenido en este nivel por 3.. a escuela Frei

ne.!,. 56., casos el 51. 915. 
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1. 04 TIPO DE PIELATO 1

En este indícador los casos P<.-jr nivel

ron distribuidos de- la sigUien-te forína-, en el

relatos realistas la escuela Tradicioll<-,.1 tjv,-) lt, 

sos y la escuela Freínet ST casos, en el nivel. -d-, 

latos fantasiosos en la escuela Tradicional ilubo iii

casos y en la escuela Freinet SO, tal como es seiala

do en la siguiente tabla: 

WiBLA. 14 DISIRIBUCION LE CASOS POR ESCUEIA Y NIVEL
EN EL -INDICADOR: TIPO DE RELATO

NIVELES
ESCUELA ---- 1TRADICIONA-L FREIN-MI

REUTOS RFALISTAS 74 58

F EU-I'OS FAMPASIOSOS 34 CI, 

108TOTAL 108

En la grafica 5 se puedenobservar los porecil

tajes alcanzados por cada escuela
1

en los dos nivoles

de estelindi c̀ador, así se, puede ver qke la escuela - 

Tradicional tuvo 68. 5% de textos de tipo realist,1

y el 31. 5% de textos de tipo fantasioso ( 34), 

que la escuela Freine-t presento el 53. 7% de tü.,x'tc)s, de



tipo real¡ --ta ( 58) y el 46, 3% de tipo fanta , sioso

50). En cuanto a los temas generalbs abordados por

cada escuela en los cliferentes textos se encontraron

los' datos que se presehtan ' en I.as siguientes tabl,as: 

11ABLt. 15
1

DISTFIBUCIQN DE Cf' IOS POR ESCUMN EN UDS DIFE-REN
TES ! Ul¿S ABORDATYJS EN LOS TEXTOS DE TIPO
REALISTA

MMS ESCUET—A

TWOS LIBITS
Z

10 EXPFRIENCIAS PROPIAS 6

B) REUkTOS F\ELACIOMADOS

CON LOS PADRES
14* 

C) SUCESOS HISTORICOS 2

D) REINO AE11HAL 3

E) TEXTOS DESCRIPTIVOS
DFL AMBIENTE 0

F) OTI-, S KLFERENCIAS

CIADRTAS

G) A SUS 17AMILIARES
21.*  9

13* 1-1) A OTROS NTROS 2

I) A OTROS 2

ESCUFLA

J) RESTR5NCIDO AL SALON
DE ci í-i SE 12

1
K) IA 1',SCUFL,I Dq' G)",! WAL 2C*' 

tem-ils con r7ziyor fiN-cucncia. I



TP%BU,,. 16 DISTRIBUCION DE CITOS POR ESCUELA 111 1,,,)S DIFLRM
TES TOMAS ABORDADOS EN LOS M.<TOS DE TIPO
FANT1-iSIOSO

tem - is con' mayor frecuencia. 

En la tabla 15 se puede observar que dentro

de los textos libres de tipo realista la escuela Tra

dicionzil tuvo 14 casos el 52% de es - tos, centr 

1

idos en

FSCUELA
TE21AS

TFADICIONAL FREINE:P

TEKMS 11B.IFTS

1) INFLMICIADOS POR

CUEJTIPOS TRADICIOj\LA 4 0

IES

2

I

CUT-'N-'iV)S TITPRTILES

IIXfOS LIB'RES: Y. CARTAS

OS3) PERSOTPultS A Lr.'_ V-L 7

4) ANM'%I= ANMaMS . 0 10* 

5 OTPAS

2

REFEFIE'NICTAS

6) A 07ROS

C -U= 

7) INFLUE14CIADD POR

PELICULA

8) NO INFLUENCIADO POR
PEI,TC_ULA 2 3

tem - is con' mayor frecuencia. 

En la tabla 15 se puede observar que dentro

de los textos libres de tipo realista la escuela Tra

dicionzil tuvo 14 casos el 52% de es - tos, centr 

1

idos en



5 que 105
relatos rellcioii,-ido:s con los

padres,. mi" ntrI , 

Freín,ct tuvieron una dis- 
textos líbres de- 1, 1 - 

gama de temas abordados. 0, 1 mas amplia en latribuci' 

En rel.aciol, 1 jjs car . tas', J. as de la escuela Tradicio- 
S

nte
fueron diríg4das

a los familia.re ( pl
nal f

1 78% y solo 2 casos el- - 
dres, tíos) P-tc.) 21 casos e

z_ mientras que

7. 4% estuvieron referidas a otros niños, 

en la escuela Freinet 1- ' cart.as e' j 48% --se centraron

en la comunicacion hacia
otros niños. En cuanto a . los

esto, 
referidos a la escuela, 

se -- 

textos de tema Impu

encontro que en lá mayoria* de los textos de las dos ~ . 
esta de manera glo - 

escuelas los. ninos se -referían a
i . 

bal, sin embargo en - cuantq al numero de. textos se en- 
contro que a diferencia de los 15 casos el 55. 5% de

los casos de la' escuela
Tradicional, la escuela Frei

net presento 26 casos el 96. 2% de ellos. 

latos de tipo fantasioso seDentro de los re

puede observar en la tabla 16 que los textos ( le . la - 

escuela Tradicional no
tuvieron, a excepcio", 

de los
í

tipo impuesto (
1, -

lto), en ninSMIO

tos de. tema Y
cuel

tex

de lo s1temas tina fr(,cue.ric-,:i.¿, inayor a cuatro. 
En el-lan

to a la e9cucla
Freinet . , los temas que fueron mas -- 

abordados por los niflos
dd esta escuela se

ce - iIltr, ron

5 y/ o cartas, en 1,(? r5on, l

dentro de lOs tc'', tOs libre

i ¡ 



o -i a
es o animales animados. En relaci5l - os cuen . tos se

encontro que 16 cuentos el 59. 25% de los casos d . e la

escuela Tradicional estuvieron influenciados por la

pelicula comercial E. T.; mientras que esta condicion

prevalecio en la escuela Freinet para 11 cu
1

entos

i

el

111. 81% de los ca.sos. De. esta forma se obs<-rvo que a

diferencia de los II, cuentos ( 40. 74%) de la escuela

Trac 3- cional hubo en la escuela Freinet 23 cuentos

85.' 19%) no influenciados pcLr dicha pelicula. 



1. 05 AUXILIAIIES) 01R' I"O( IIPAFICOS 

En este iii(lictci,,r los caSOs por nivel quedaron

distribuidos de la siEuiente forma: en el nivel presen

5

cia de auxiliares ortograficos hubo en la escuela Tra- 

dicional 48 casos y en la escuela Freinet 4- 8; en el ni . 

vel i usc-ncia de auxiliares ortograficos se presentaron

coirio' lo expresa la tabla, 17, 60 casos de - la -escuela - 

Trad'¡ cdonal y 40 casos de la' escuela Freinet. 

TABL¿. : 17 DISTRIBUCION DE CPSOS. POR ESCUELA Y NIVEL
i

i EN EL INDIWI)OR: AL x:[ L.IIIES ORTOGRAFICOS

NIVELES
ESCUELA

I 'RADIC10N.AL FREINET

Pf;d-,'SENCJ-.A . DE AUXI LLfhRLS
48 68

OF"ZTOGRAIaCOS

AU'SENCIA D AUXILTARES 60 40

OY\"MCF,4,FICOS,. 

TOTAL 108 108

D(. esta forma se encontro que el 44. 4% de los

text) s de la escuela Tradicional y en el 63% de los

de la escuela Freinct los niños hicieron uso de auxí- 

liarcs ortógráficos: como recuadros y subrayados den- - 

f) 



tro de la elaboración de los textos que se les sol¡ - 
citaron -(

Grafica 6). 

La diferencía de casos en este nivel fue S19- 
nificativa al p,. 001 con una X

2= 
6. 72
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en
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T i V I 1' tmn

2. 1 NIVEL: MAYOR CREATIVIDAD

En este nivel. se encontraron los

datos: en la escuela Tradicional hubo. s6lo un cal;;,> 

clasificado dentro de este nivel el cual fue de - t,*po

realista, mientras que en la escuela Fre3pet se. pre— - 

sentaron 17 casos de - tipo realist.a y 12 de tipo 4[ an- 

tasioso. La dis'tribución de estos casos y los tc-)ta -- 

les obtenidos pg_r escuela.: 1 en la escuela Tradicio— 

nal y 2,9 e n la e scuela Freinet se muestran en la E;.¡-" 

guiente tabla. 

TABLA. 18 DISTRIBUCION DE CASOS POR ESCUELA Y TIPO DE
RELATO EN EL NIVEL: MAYOR CREATIVIDAD

TIPO DE RELATO ESCUELA

TRADICIONAL FREINET

P1,1WSTA, 1 17

FANTASIOSO 0 12

TOTAU 29

1- - Através de los datos anteriores podeinos

servar que hubo un mayor nUmero de casos de ]¡" 11



cuela I' rc Liii2t en este nivel:. 29 casos -, 

que, representan el 26. 85%* de la muestra, a differencia

del caso Unico der, la e'scuella Tradicional qu,-:! r, í)re- 

senta el . 92% de la muestra. 

La diferencia obtienida, en los resultados - 

2
fue signif: cativa al nixiel p ', . 0001 con una X = 26. 13

2. 2 NIVEL: CREATIVIDAD IL'7DIA

En este nivel se encontraron clasif cados - 

69 casos de. relatos real.ist--is y 24 casos de tipo fan- 

tasioso de la escuela Tradicional y de la escuela -- 

F-Peinet 40 casos de tipo realista y 36 de tipo fanta- 

Sioso. 

Los tótales obtenidos por escuela en es -te - 

ni\7ql fueron, c . omo lo muestra la tabla siguiente, 93

1 casos de la escuela Tradicional y 76 de la escuela



TABLA. 19 DISTRIBUCION DE CASOS POR TI -M DE RELKI,0 Y
ESCUELA EN EL NIVEL: CREATIVIDAD MEDIA 1, 

TIPO DE RE1-KM

REALISTAS

FANTASIOSO

TOTAL

ESCUELA - 

F- EINREINET

69 40

24 36

93- 76

El' totQ_, de, casos. clasificados por escuel-1

en. este nivel representa el 86. 1% de textos de la es

cuela Tradicional y. el 70, 3% de 1.a escuela Freínet - 

comprendiendo el porce

1

ntaje de la primera el 63. 9% de

relatos realistas y el 22, 2% de relatos fantasiosos3

y en el caso de la escuela Freinet el 37% de relatos

la -os fantasiosos. realistas y el 33. 3% de re t

2. 3 NIVEL: MENOR CREATIVIDAD j

En este nivel se- encontraron los siguientes

datop: de la escuela Tradicional se clasificaron en

este nivel 4 casos de tipo de relato realista y : 10 de - 
e

relato fantasioso y de la escuela Freinet Es

caron 1 caso de tipo realista y 2 de tipo



La distribucion de estos casos Y 101 totales

ILL de la escuela Tradicionalobtenidos por escuela: 

y 3 de la escuela Freinet se. jiustran en la siguien- 
te tabla. i

TABLA. 20 DISTRIBUCION DE QkSOS POR TIPO DE RELATO Y
ESCUELA EN EL NIVEL: MENOR CREATIVIDO

TIF9 DE RELATO
ESCUELA

ITADICIONAL, 

REALISTA 4

FA117,ASIOSO 10 2_ 

TOTAL . 14 I> 

A traves de los datos anteriores se puede ob

servar que hubo un mayor numero de casos de la escue- 

la Tradicion ' al clasificados en
este nivel; 14 casos

i

que representan el 13% de la muestra a diferencía de

los 3 casos. de la escuela Freinet que representan el

2. 8% de la muestra. 1

ldO, -
tres nivPleS, 

Los result, S obtenido en los

del area creatividad señalan, 
como se puede observar

casos, de las
el, la tabla 21, que el mayor nuniero de



dos escuelas quedaron eninarcados en el nivel de crea- 

tividad media, 93 casos de la escuela TradicionAl y

76 de la escuela Freinet, es importante senalar que

en el nivel de mayor creatividad existio la diferen- 

cia de 1 caso de la escuela Tradicional. gontra 29 ca, 

sos de la escuela Freinet. 

TAE-. 21 DISTRIBUCION DE CASOS POR ESCUELA Y

NIVEL EN EL AREA: CREATIVIDAD

NIVEJES ESC MIA

IONTTRAD L AL TFIR'EINET

29HAYOR CREA71 IVID,,',D

CREiTIVIDAD MED:Lf 93 76

I,U OFZ, CREATIVIDAD 14 3

TOTAL
lop) 

En la grafica. 7 se ilustra de manera global

la forma en que dentro del area creatividad quedaron

distribuidos los casos de las dos escuelas tanto en

los tres niveles del area como por tipo de relato. 

t En -dicha grafica se observa la diforencia

eXIstente en el nivel mayor creatividad, tanto de re

l<ato de tipo realista ( RR), como de relato fantasio- 

so ( RF), La diferencia de casos en este nivel fue s-- 

nifícativa al p .'l - 0001
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I "" DEL AREA CREATIVIDADI'NDICAL)OFE-) 

Los. rosultados obtenidos en los indicadores

considerados para la evaluaci0n del arca: creatividad

fueron lo-, diguientes. 
C> 

2. 01 ADECUACION ( R . esultados reportados en el area an- 

terior). 

2. 02 COMIERENCIA ( Resultadós reportados en el area an

terior

2. 03 TITULO

Los casos por escuela en este indicador --- 

quedaron distribuidos como se seña¡ a en la tabla 22; 

la escuele- Tradicional obtuvo un total de GO* casos - 

clasificados en el nivel presencia de titulo y 118 ca- 

sos én el nivel ausencia de titulo, en las mismas ela

sificaciones la escuela Freinet, presient6 86 casos en

el nível presencia de titulo y 22 en. el rlivel ausen - 

cia de tItulo. 



TABLA. 22 DIS,B) -) or ' SCUELA YIBUCIC)D1 1) 1--. cAsos 1 , L, 

NIVEL DI EL IMIDICAQ011: TIMD

NIVELES ESMELA

PRESENCIA DE TM= 60 86

AUSIECIA DE TITULO lis 22

TOIAL 108 1. 08

Coillo se puede observar tanto en la tabla an

terior como en la grafica 8, el mayor numero de casos

de las dos e> cuela"s quedaron enmarcados en el nivel

1 sin embargo, como se puede verpresencia de t' tulo, 

la escuela Freinet tuvo un pore en -taje - de casos mayor

que la escuela Tradicional clasificados en dicho ni- 

vel; 86 casos el 79. 6% y 60 casos el 55. 6% espectiva. 

mente. 

uLa diferencia del n' mero de casos entre es

cuelas fije significativa al nivel p  . 0003, con una

x
2 = 

13. ¿ Ii0
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2. 04

En este ind.!C, Idor lo,- - tor nivel que

daron dictril)ui.d,.) z, ccITlo se índica en 1, 1 tabla 23. En

esta se puede ob--crvar que hubo ( 2 1 ilustra- n el nive

dos 35 casos de la escuela Tradícional y 77 casos cle

la escuel.a Freinet, mismos que representan respecti- 

vamente, como se ilustra en la gráfica 9, el 32. 4% y

el 71. 3% de los textos de cada escuela. En el nivel

no Í1-ustrados, se presentaron en la escuela Tr,--ldicjo-~ 

nal 73 casos; que . epr,eseiitqn el 67. 6% de textos de -- 

la misma y en la escuela Freínet 31 casos que consti

tuyen el 28. 7%. 

TABLA. 2 3 DISTRIBUCION DE W60S POR ESCUELA Y

NIVEL EN EL INDICADOR: ILUSTRACION

NIVELES ESCUELA

TRAL ICIOt LU FREINET

T11USIFRIkDOS 35 77

NO ILUSTRI lr) 73 í3

rOTAL 108 108

Como se puede observár tanto en la tabla an

terior coi -no en la Erafíca 9, en la escuela Tra4icio- 
1



nal el mayor numero de casos quedaron enmarcadas - 

en el nivel no ilustrados mientras que en la escue

la Freinet el mayor numero de casos se encontr6 en

el" nivel ilustrados. 1

La diferencia de cFasos encontrada en el ni

veA, ilustrados; 35 casos de la escuela Tradicional

ey 77 casos de la escuela Freinet fu' significativa

1. , 

2
al-.-.-,vel p—', . 0001 con una X = 15. 75
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Dentro (!, l nivel de textos ¡ lustrados se en

contr,iron en ( l subnivel-, ilustrados a color o a la- 

PIZ 10,'5' GiZuientes datos sofíalados en la tabla 24. 

En. la escuela Trardicional existieron 8 casos ilustra
1 — 

dos a color y 27 casos ilustrados a lapiz, mi . sinos - 

que cn re lacion a lbs 35 casos ilustrados en esta es

cuela representan* respectivainente
1

coino se ilustra en

la- grafica lo, el 22, 9" y el 77, 1%. En la escuela - 

Freine-t los 77 casos ilustrados se dividieron en 21

C¿' s0s ilustrados a color y 56 casos. 51UStrados a la- 

Píz los cuales representan respectivamente e . 1 27, 3% 

y el 72. 7%, 

TABLA. 24 DISTRIBUCION DE CASOS POR ESCUELA EN EL
SUBNIVEL: ILUSTRADOS A COLOR -0 A LAPIZ

UBNIVEL,z ILUSTERAD S A ESCUELA

TRADICIOMAL FREIN'FT

COLOR 8 21

LAPIZ 27

TOTAL 35 77

F) 
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Los textos ilustrados en c,.I( Il C I,. 
I, 

distribuyeron por subnivel como ce seflala - 1 . C'' t' - 

cl on y se indica tanto en la tabla 25 como el, ,:, 
fica 11. En el subnivel ilustracion no referid.1 al. .. 
texto se encontraron cero ea sos en la eseuej¿, 

cional y 9 casos en la escuela Freinet uno

do a lapi'z y 8 a color los cuales representan
tivamente el 1. 3% y 10. 4% del -total de textos

trados en esta escuela; en el subnivel ilustraci6n

referida al texto sp encontraron 31 Casos en la es -- 

cuela tradicónal, 24 a lapí'z y 7 a c010-1 mismos que

constituyen respec
i
ti - vamente el 68. 6% y el 20%, en es- 

te mismo subnivel en la e9cuela Freinet
1

se encontra

ron 26 textos ilustrados, 19 a lapiz y 7 a color que

corresponden respectivamente al 24, 7% y al 9, 1%; en

el subnivel ilustracion que proporciona informacion . 

adicional al texto se encontraron en la escuela Tra

dicional 4 casos, 1 a lapiz y  a color que son res- 

pectivamente el 2, 9% y 8. 5%, mientras que en la es - 

cuela Freinet se presentaron Lt2 ca'
4;

os 29 a lapiz que

representan el 37. 7% y 13 a color que contituyen el



MI, 

j

ly,F3LA. 2S MIRIBUCION DE CASOS POR ESCUELA Y
SUBNIVEL L2,1 EL NIVÉL: IWS'EWW

niveles con mayor .- Frecuencia de casos

De esta forma se encontr6 como se señala en

la tabla anterior, que el mayor numeró de casos Je - 

la escuela TradiQional, 31 casos, se centraron en - 

ilustraci, ones referidas al texto mientras que en la

escuela Freinet la mayoría de las ilustraciones, 112

casos, se enmarcaron en la clasificacion de ilustra- 

ciones que` proporcionan mas informacion. 

El análisis de los tex- dos dentro del indica - 
i

dor llyst: racion señala de manera general que en la es

cuela Tradicional hubo un número menor de textos ilus

trados que en la escuela Freinet, 35 casos contrá 77

casos,( di.- fcrei- icia' signif cat- iva al p. 0001), y que - 

mas del 7MI> de. las ilustracionos de los textos de dm ' 

SUBNIVEL MUSTRACION
ESCUELA. 

TRADI IOINAL FREINET

TOTAL LAPI.Z COLOR TOTAL, LAPIZ COLOR

NO - REFERID-A AL TIXI'O 0 1 -- 9 1 8

REFF,R,IbA AL, TEXT̀0 31* 24 7 26 1. 9 7

PROPORCIONA MAS LI 2 9 13
INFOF', IACION

niveles con mayor .- Frecuencia de casos

De esta forma se encontr6 como se señala en

la tabla anterior, que el mayor numeró de casos Je - 

la escuela TradiQional, 31 casos, se centraron en - 

ilustraci, ones referidas al texto mientras que en la

escuela Freinet la mayoría de las ilustraciones, 112

casos, se enmarcaron en la clasificacion de ilustra- 

ciones que` proporcionan mas informacion. 

El análisis de los tex- dos dentro del indica - 
i

dor llyst: racion señala de manera general que en la es

cuela Tradicional hubo un número menor de textos ilus

trados que en la escuela Freinet, 35 casos contrá 77

casos,( di.- fcrei- icia' signif cat- iva al p. 0001), y que - 

mas del 7MI> de. las ilustracionos de los textos de dm ' 



bas escue.las fueron realizadas a lapiz; de igual ol, 

ma se encontro que mientras en la escuela Tradiciorj1, 1

la mayoría de las ilustraciones se referían sOlo al

contenido del texto en la escuela Freinet estas pro- 

porcio . nan en su mayoría informaci0n adicional al mis

MO. 

t



MV. ILUSTR5VD0a -%SOS POR SUISINIVEL EN EL H Z.,i
Dl5r. DE

Imp

R

REF. TiX'O -W— 20.= 

rV. T'QM',3 2W-1,5

119

r

PW," >NF. LA.P. 2.1PU
ii — 

No RW. AL I -D -CD O-cr" 
0

ESCUEOLA I-RAMCiOINAL

X

x

21ro

im RE.F. TYT. M— IMIrá

w Ny. M. up. 1. 3.% 
1

Cot. 16. 1: 1% 

Ur SCUELA FPfDN'UT



r) 

3 VOCABULMU0

Los datos encontrados en este in'díca.dor fue- 
ron c_)s siZuientc,7,: la amplitUd dOl vocabulario utili

fu, como se s e

zado en los lo8 textos de cada
escuela

i, 

ñala en la tabla 26, para la escuela Tradicional de

5608 palabras y para la escuel-a Freinet de 5062 pala
bras. Dentro

1

del yoc.abulario itil, zado por cada escue . 

ola Tradicionalla se encontro que en la escu

ron 1194 palabras sin repeticion Y 1293 palabras con
et. 

esta misma caractepi.stica en 1. a escuela Frein

FPIECMICIA DE pAlApi,,AS M -R ESCUELA EN
TABLA. 2 6

EL INDICADOR: 
VOCAEUIARIO

ESCUEIA
VOCABUI-ARIO

M -- 

TpAI) ICIO, TL\ L 1 FRETIM- fI\T L\ 

5062

NikIERO TOTAL bE PAT 1 T- 
NIMERO DE pAlr BRAS SIN 11911

j 129 3

REPETICION

observar en - la - 0

De esta forma como se puede

tabla anterior5 a pesar de que en la escuela Tradicio
se utilízo Un 11, ayor

numero de palabras que en



rreinct, el numero de
pal., bras s -.in rej)et-ici,' 

la- C'-,( ni_-.la Freinet. amplia ei

3. 2 CoMIPLEJIDAD

Dentro del . vocabulario total utilizado TPor

0 Iste se dividio, como s<, 
cadá, escuela se encontr' que e

ind¡(_'a en la tabla 27, para la escuela Tradicional —n

3339.-, - itenido y 2269 palabras de contexpalabras de e-oi

Lo, mientras que en la escuela Freinet existieron - 

3009 palabras de contenido y 2053 palabras de contex- 

to. 

TABLk. 27 DISTPIBUCION DFL VOCABULARIO POR. ESCUETA
EN PAJABRAS DE CONIFÍNIDO Y. 90NTEXTO

SUBNIVEL

PALABRAS DE

ESCLT

TRADICIOTIY L MEITZI

COMITUNI F)O 3339 3009

C011MM10 T_ 2269 2053

T(_)TAL 5603 5062

El. porcentaje de palabras de contenido Y COP

ti 0 C) y btx- iVo` 

tc_,xt, cI_le cala _
Liz, en rolt
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lario total de- cada ili, l Uí1,:1

cia de . 1% al se iluGtr,--x en

la gráfica 12, que la ' erlpl.c(') un

59. 54. 0 de palabras de conte -nido ,, la escuela Freínet

un, 59. 44% de palabrar, de ostc tipo,' . ,de ilIrual - 

forma se encontro. que en cuqnto al I) orceii t¿ije , de Pa- 

la ras de contexto empleajas la escuela Tradicional

tu—o un 110. 46% y la ese—.21, 1 Freinet un 40. 561,1

Ahora bien dentro de las palabras de conte- 

ni o en las que fueron clasificados los verbos, sus- 

tantivos, adjetivos, otros ( numeros cardinales y or

dinales, adverbios, eXtranjerismos y nombres propios) 

se encontr6 como lo ¡ lustra ¡ a grafica 13 y la tabla

Y 28 que en la escuela Tradicional existieron 1115 ver

bos que cónstituyen el 31, 5% de las palabras de con

tenido, 1110 sustantivos. que representan el 31. 4%, 

1, 78 adjetivos que son el 18. 3%, y 734 de otros qúe
1

son 12 nUmeros,' 366 abverbios, 3 extranjerismos, 7

gentilicios, 1118 nombres piopios que representan en

conj.,untp el 20. 8. 0 En la escuela Freinet se presenta

1 rort 1004 verbos que representan en 33. 4 % de I -as pa- 

labras de c6ntenido de e,, ta escuela, 1034 sustantivos

que con<,7,* t.i.tuyen el 34. 410 466 adjetivos que represen

tan el 15 . S % y SOS do otros ' que son 30 nUmeros, 21111

i I I
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gcIltilicio, 226 noin - 

4tjrjto corlst-itl,lycn 01. 16. 8% bres pro""iJ3

TABÍLA. 28 r- 1-, POR ESCIO-A EN
1 ` G DEEL PALAS- - COI'F= NIDO

PAU DRAS DEE FSC'UFLA

EFRE1 7T

17TC'UF,'I ic, !A FRECUENCIA

tvls. 1 L. ABS. REL. 

i
vE-111P C

01
s - I

1

31. 5% 1 3 1004i-iis

SIJSTA,,TIIIVOS
1110 31 10 3 11 34, 4% 

NIVETIVOS 578 18. 3% 66 1 15. 5% 

OTIROS

NUMEROS 12 30

ADVERBIOS 3606 244

FY.TFANIJE.RIS'-'OS 3 4

GENFILTCIOS 7 1

NOMBRES PROPIOS 148 1 226

Total 73LI 20. 8'-, 505 16. 8% 
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Dentro de las palabras de contexto en las
que fu-eron clasificadas las preposiciones, los arti- 

culos y otro s (. conjunciones, - contracciones, inter - 

jecc-10-neS> onorfiatopeyas, pronombres, no clasificados), 

se encontro como 10 ilustra la grafica 14 y la tabla
29 . que en la escuela Tradicional se presentaron, 456

preposiciones* que representan el 20. 1% de las pala - 

jiras de contexto utiiizadas en esta áscuela, 4. 04 ar- 

ticulos -que constituyen el 17. 8% y 1409 de otros que

representan el. 62« 1%; mientras que en la escuela - - 

Freine-t se presentaron 462 preposiciones que repre - 
sentan el 22.. 5% del total de' palabras de contexto - 
Utilizadas en esta escuela, 378 artículos que consti

tuyen el 18. 41% y 1213 de otros que forman el 59. 09 % 

restante. 



TPJIIT.A. 29 FRECUMCIA DF PALI BRAS MR FSCUELA IN
EL SUINIVEL: Pt%-L',J3Kt\ S DE COIffU41'O

PALABRAS DE COITIMXTO ESCLrEI-A

9.R/\DTCIOMAT., ___ FREINFT

FRECUENCIA MECUENCIA

ABS. REL. ABS. REL. 

PREPOSICIONES IIS6 20. 1% 462 22. 5% 

ARTICULOS : 17. 8% 378 1. 8. 4196* 

UIROS

CONJUNCIO1,41ES 562

r
CONUACCIONES 5 5 61

INTERJECCIONES 12 27

ONOMATOPEYAS 1 12

PRONOMBRES BO 5116

r

NO CLASIFIC-AMS

Total 11, 09 62. 1% 121.3 59. 09"C' 
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X.M" I' r TUD DEL LENCUAJE

Dentro de esta area se encontraron loj — 

iguientes datos: En' los 108 textos de la escuel.,t - 
i

Tradicional fueron utilizadas por los niños ulli

de 5675 palabras, de las cuales 3250, 57. 27
5

ron escritas correctamente, existiendo en esta e, - cue

la, l,c omo se señala en lal tábla 30, 2425 pa.'.Labra-s in - 

t  
corrr2ctamente escritas, el 112 . 73% de las palabr1 - 

util.iz¿-.-das. En los 1, 08 textos de la escuela Fre rici: 

se emplearon 5077 palabras, de las cuales 3656, el

7 2. 01% fueron correctamente escritas Y 1421 palabras, 

el 27. 99% estuvieron incorrectamente escritas. 

TABLA. 30 FRECUEN'CIA POR ESCUELA DE PALABRAS CORRECTA F, 
INCORRECTITIME ESCRITAS

1 .... ..... 

NIVEL ESCUELA

TRADICIO1,ZL, H EINE£ 

FRECUENCIAS

ABSOLUTA*¡ RE"I.ATIVA

FRECUENCIAS

ABSOLLÍTA, RIELATIVA

PATMMS COlTt, CTAS 57. 27% 3656 72. 01% 

PALABRI\S INCOI' R. C - MS 21125 42. 733% 1421 2 7. 9 9' o___ 

TOTAL DE PAIABRA o, L, 5675 r 5077

4 1 1



De esta forma como se puede observar en la

tabla anterior la escuela Freinet tuvo a diferencia

de la escuela Tradicional un mayor numero de pala 1
bras correctamente escritas, 

diferencia que es sig - 

una X = 2 3. 8 6 ` i,- 

nificativa al. p'. . 0001 con . 
i - 

l
Ahora bien, las. palabras en las que se come

ficadas por tipo de errortieron errores fueron clas

0y dentro de esta clasificae i' n se encontraron los re
suitados que a continuacion se describen y que se se — 

31. En a Tradicional se
talan en la tabla la escuel

encontraron 2564 palabras con error ort . ografico y en

la escuela Freinet 1732 palabras con esta misma ca
0

racteristica, Dentro de estas palabrás err' neas se

el localizaron en el -error de adicion 206 palabras en

la escuela Tradicional y 122* palabras en la escuela

Freinet, las cuales representan respectivamente el - 

8. 03% y 7. 04%. de las palabras erropeas; 
en el error

de inversion se localizaron 1 palabra en la escuela

Tradicioñal que representa el 0. o¡ 1% y 12 palabras en

l¿í1 escuela Freinet que
coyistituyen el 0. 69%; en el -- 

errol- de omision se encontraron 1756 palabras en la - 

escuela Tradicional y 1068 palab . ras con esta caracto . -- 

rística en la escuela Freine-I, mismas que representan

1, y c l. 61. 66% de
respectivamen.te por escitela el GS. tM

4 o



las con error; y Ijor úulkt. iiiio en el error de- 

SU- t se pres.entarcin 601 ly, ., abra; el 23. 414% 

la .T̀radicional. y 530 Y., al.abras el. 30. 601, en la escuc k, 

on tipo de error en la escuela Freínc-t:. 

Tí.T3L.. 31 FRECUD-4CIA DE PA11ABFW ERROMILkS MP, ESCUELA
Y TIPO DE FRROR

TIFIO DE n,ROP, ESCUELA

TRADICIONAL FRElNY:,.L' 

FRECL

ABS. 

206

TMU(. IA

REZ. 

0 3- o

FRE iCIA

ABS. REL. 

ADICION 1- 22 7. 0400

INIVERSION 1 1
1756

0. 04% 12 0. 69% 

OÍMISION 68. 49% 1068 61. Ó6% 

SUSTITUCION 601 - 23. 44% 530 30'. 60% 

IMAL 2 5 G 11 100% 1732J'
100% 

Como se puede observar en la tábla anterior

el tipo de error cometido con mayor frecuencia en - 

las dos escuelas fue el de omision, sin embargo, la

escuela Tradicional tuvo un mayor número de pa-L-Ibr(-1'- 

con este tipo de error que la escuela Freínet. 



Considerando el tipo de error í . 

en las ' dos escuelas -y las letras Y signos
les en las que la Secretaría de Educaed- n0

puesto particular inter5es en el1 programa de 22 y»,,.
I,*!,) 

de primaria, encontramos que la frecuencia de crj¡ — 
si0n de estas fue en. cada escuela la que

1. 

se

en la siguíente tabla. 

TABI,A. 32 WCLTI<'CIA 1)1' OMI,",ION - POR ESCITELA DE 1

LJ, 1M-S Y SILIJÍC) S DE PARTICULAR, INTI,,RES

LETRAS Y SI&NOS
ESCUELA

FREINET

UMA G 2

LJ-TRA. j
2

LEIRA B
2

LETRA* C
8

LETRA S-- 57 2 7

PIUNTO
267 61

3L[.8

SICW DE AD n.p,, cION

6

STGNO DE INTI-11,' ROGA- 

12

Wi 178

i\CENTO
1510 3,58



T1110 ESCUELA

1RADTCIOIKM - PI' l Jill

JI- UAI- 1 1\') UNM, S U) 577

G 2

De esta forma cor,,Io se
ir- 

tabla anterior la escuela

ferencia de la escuela Fj%(,jnrt un ,- 
IvOl,  

frécuenc-ii. a de omisiones en todas las -,;- 1 . y ; i i. 

en los que el pro -grama de* 2£ grado

interes en el correcto manenjo de es -- 

Dentro de la evaluacion de I,, 

rac5.On de, las palabras se encontro q-,, 1 ' 

a

S` radícional. hub.o 639 palabras rnal 3 y ( 11, 1

escuela Freinet, 112 palabras con esa

ris tica, de estas' se localizo como se

tabla 33, que en el tipo de palabras

sentaron con esa caracter5stica en la

cional 577 palabras y en la escuela Fr,  

bras; en el tipo de palabras partidas ;- 

en la escuela Tradicional 62 palabras
I

Freinet 13 - palabras con esa kg

TABLA. 33 FRECLIENCIA DE PAI,,-,,,- IAT

ESCUELA Y TIPO

T1110 ESCUELA

1RADTCIOIKM - PI' l Jill

JI- UAI- 1 1\') UNM, S U) 577

G 2



1 tabl 33, el

Como se puede observar. en

monto de palabras mal separadas en c. ualquiera de los
dos tIpos considerados y en forma

1

global fu', mayor

en la escuela Tradicional que en la escuela Freinet

De igual fo r̀ma, dentro del area de exacti

tud del lenguaje se
cuantif-Lcaron las palabras por

a
obteniendose como se se. 

numero de error ortogr' fic0, 

ñala. en la. tabla. 34 los
síguíentes resul tados: En la

as con u
cuela Ti, adic inal existieron 1428 palabr, 

error ortografibo, . 
367 palabras con dos errores, 108

i - 

palabras con tres errorqs y 16 palabras con mas de
tres errores; en las misrias

clasificaciones la e-scue

la Freinet tuvo, con un error ortografico 1027 pala- 

bras, c.on . dos errores 232 palabras, con tres errores

1 ` s de tres errores 15 palabras. 57 palabras y con ma

pALABRAS POR
TABLA. 34 FRECUENCIA POR ESMELA DE

NUMERO DE ERROR -
Z

ESCITTA
PAUq RAS CON

TRADICIONAL FITTNETC

1428 1027

232367
MS

TSTS, I`,RF,,VES 108 57

1110VI DIE: qITS FR10W , S 6



De esta forma, los datos indicados en* la ta- 

bla anterior, nos permiten observar que en la escue- 

la Tradicional se presen

1

taron frecuencias mas eleva- 

das de ocurrencia que en la escuela
Freinet, en los

palacuatro niveles de cuantificacion de errore . S Por

bra, 

por tados antes expuestos, a
la i.mplitud de los result. 

continuaciOn' se presenta en el Cuadro A,. una visi0n general -- 

de los datos mas sobresaligntes encontrados en las áreas e in
dicadores eva".u-ados. 
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Y CONSIDFRACTONYS. 

A traves de este trabajo se ha dar v.- 

1, 1 siguiente pregunta ¿ Cual de las dos s¡ tk . 
1 1 1

c,.Is: ! a Traáicional o la Freinet, permiteri al. 

Je 22 grado, de educacion primaria un mejor de; arrollo de -, u - 

i..,,,presion ,,' crita? 

La -s diferencias numericas Qncontradas en los. 

mC] s altos de los indicadores y areas generales evaluada,,-, f ri -- 

los textos ¿ e los ninos, nos permiten apuntar que es bajo la

educaci0n Freinet en donde los niños de 22 grado logran, en - 

una mayor medida, un mejor desarrollo de la expresi-,,-i c,, Ici:,.j".t¿.-I. 

ferencias encontradas7 en los n. ve.l(,.--, Asimismo, las di 

0 mas altos de los indicadores que evaluan a*spectos relaciona, - 

dos con los contemplados por la. Secreiarla de Educación Públ` 

ca en su objetiVO general referido al lenguaje escrito; 

Que el niño exprese su pensami*ento por escrito con esponta- 

neidad, claridad, creatiV'ídad y
cohqrencial`. 

Y si considera -Dios tambien las diferencias obtenidacs en Pl FIS- 

pecto de podemos deducir que la educacion FreineL

ha loFrado, a travOs de sus- tecnicas y normas educativas5 - - 

más al cumplimiento de J.os p1,opositos que la SEP - 

perc,i ue alcanzar en cuanto al I.engij,- je escrito en el 22 J7TI 1̂7

do, 
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Efectivamente, cic i.os re s ult ¿idos comparatiVOS Obten¡ 

dos se desprende que: 

1) Los niños de la escuela- Freinet poseen mayores ha

bSlídades que los de la Tradicional para abordar

de manera coherente y cr,eativa, textos tanto de - 

temas como de tipos., libres y/ o impuestos - 

El porcentaje de textos por escuela, 
clasificados

en los niveles de-, a) adecuacion - total ( Tradicional

76. 9%, Freinet 89. 8' o); b) coherencia total Tradicional

59. 3.% reinet. 92F
11

6%); y
Lividad

q) fayor creal Tradic-,-o

rial 0. 92%, Freinet 26, 85%), así lo demuestran, 

2') Los niños de- 'la -escuela Freinet escriben con me  

las
Jor ortografla> es decir, con menos errores, 

palabras que. emplean en sus textos. El 72. 01%, -- 

los diferencia de los niflos de. la Tradicional que

solo escriben correctamente el 52. 27% de las pala

bras que. utilizan en sus redacciones.. 

3) Los niños de la escuela Yreirlet utilizan de' mane- 

ra espontanea, en un mayor pJ)rcentaje de casos - 

que los de la Tradicional. ( 71. 3% y 32. 4% respectíva - 

ment
e
e), el acompañamiento pict6riw en su exposi - 

ci0n literaria. 

Este acompañamiento del dibujo es usada con mqyor

frecuen

1

cia en la escuela Freínet, que la Tradício

71 -i I



s 6n
a

Itr Orm,5it vo dc--, la expr(' n ir,f

escr-Sta, Es. docir, los niños, de 1,-, escuela Freinet

en un 51, 6% y 1? -,s de la Tradicional en un - 11. 4%, - . 

agreg-in a la e.y_,)j,esi6, 1 éscrita de sus textos la exc

t,*po din, Imica con
que ise --- 

presion pl¿'-,s.ti.ca de

proporciona informaci6n aciíci-onal. 
Y

i
scuela Freihet hahecho de que los niños de I.a e

yan . alcanzad¿ mayores frecuenci.as . q . ue los de la Tradicional en

los niveles mAs altos de los rubros de adecuacÑ,-')n, 
coherencia, 

ilustración y ortografia, se puede deber a la oí)ortun3dad que

la educacion Fre.in.et brinda a los niños para alitoevaluar- y cri

ticar sus - textos, así como al apoyo que la técnIca de la

correspondenc ía escolar da para que los niños tomen conciencia
4

de la importancia que la claridad, la coherencia y la buena -- 

1"presentíacion del lenguaje tiene como factor de . coi-T iinicac:Lon so

cial, de. tal forma
f

que el niño se pone tanto en el papel del - 

emisor como en el. del receptor del' pensaje. 

El tipo de forma en que las escuelas Tradicional y

Freinet pretenden favorecer el desarro.11o del lenguaje escrito

en el. niño; un*a a, trayes de redacciones impuestas y otra por - 

inedio de la expresion libre, se ve reflejada en los textos de

los nSfios de la siguiente forma: 

1) Los . nifios de la escuela Tradicional presenta . n

un menor equílibriO , ntre su expresior- de tipo

2A' I 

I



real; -,ta Y fantasiosa

W, 

68. 5% de relatos realistas y 31. 5%: de relatos

f*,,'nta r,,,,3os), que los niños de la escuela Freinet ( 46. 3% de rela- 

te -s r,-zLlLs as y 53. 7% de relatos fantasioso,$), 

Es muy posible que los niños de la escuela Tradicional

ha,¿in elaborado un mayor porcentaje de redacciones de «tipo - rea

lista, debido a la poca oportunidad que tienen dentro de los - 

textos que les son solicitados en la escuela de hacer uso de - 

su imaginacion, ya que como se puede bbservar en el. cap tulo - 

IV del presente trabajo, las redacciones que les piden real¡ --- 

z.ar estan referddas á la descripcion de. situaciones. y hechos - 

vinculados a la leccelon de que. se trate. 

2) Los textos de: tema no impuestos, t¿xtos libres y - 

cartas dé los niños d. la escuela Tradicional se

centraron en una buena medida, en temas relaciona - 

con su entorno familiar; 52% de relatos rela- 

cionados, con los padres y 78% de- cartas dirigidas

a los familiares, 

3) La dependencia. que los niños de la escuela Tracli- 

cional parecen tener hacia suíambiente familiar y

1
las aparentes limitaciones que esta tendencia Pe- 

d-rlg0p,ica proporc ona para el establecimiento de - 

lazos de' comunicacion y amistad entre los ninos, 
1

durante el horario eácolar, se. descubre por la po

ea frecuencia de casos existentes en el rubro de

lleartas- cri otros, nifío,-," en donde esta escuela solo
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presento 2 casos, el 7, 4% de las cartas, a di-fcrenP-ia de es- 

to; el..48. 2% de las cartas de la escuela Freinet (- 13 casos) - 

rueron dirigidas a otros niños. Esto puede ejemplificar la im- 

portancia que , n esta tendencda no Tradicional se da a la coinu

nicacion soc-ial. 

De igual forma se encontro, que en los. textos de tema

y tipó impuesto ( cuento): 

1) Los niños de la escuela Fre-Jiie-t hícieron- rayor uso

de su cre:atívidad, que loz, de la Ej, 1

85, 79% de- los' cuentos de la escuela Freinet no es-. 

tuvieron infl nciados por la 3- pel1cula comercial

E. T.,' mientras que en la escuela Tradicional esta

condicion de no influenc3a prevaleci6 sOlo en el

40. 74% de los casos. 

El hecho de que mas del 50% de- los textos libres y - 

cartas de la escuela Tradicional hayan girado en torno al am- 

biente ka.M;iliar de lo.s niños, y el que. mas del 59% de los cuen

tos de dicha escuela estuvieran influencíados por la pelIcula

corpercial, parece ilustrarnos la poca eivd'rsificacion de inte

reses que existe f en los niños de la tendencia Tradicional. 
La arapl.iacion de interese s en la expresi6n debe ser

atendida por este tipo de tendencia pedagógica si quiere pre- 

parar a los niños de una forma mas Completa. 

SA'S' 



Si dentro de la educacion primaría nacional se- preten

de dotar al educando de un medio de comunicacion rico Y . preci- 
l.- 

so, claro y exacto, la SEP ha de mejorar el instrumento y las .. 

formas que utiliza para favorecer la expresion y 1
t

a comunica

c,i6n en el niño. ; 

Los resultados obtenidos a través de

estel-
trab jc), -- - 

0

nos dan base' r, para señalar que la introduccion en la educaci" n

primaria nac- . 'onal de las tecnicas r reínet aui descritas—res- p—e

tando las ba- es que el creador propone- 
proporcionarian a los

niños
mayores oportunida¿es para descubrir y experi

mentar la es-, ritura como un medio real. d.e
comunicacion , tanto

a nive,1 de' emisor como. de receptor, 

De tal forma, el establecimiento de la Técnica de la

ento podria realí
correspondencia escolar, que en un primer mom. 

V.. zarse entre niños de un nii mo Sector o InspecciQ'n', permitirla, 

en primer lugar, un' interés real para el aprendizaje y mejora- 

mientode la escritura y la lectura. En segundo lugar lograria

como lo séñala Freinet, una mayor socialización entre los ni- 

ños creando lazos a`Fecti . v9s entre ellos, Con ello se ampliaria

el campo de interés de los niños. 

1 Espe*raings que los resultados encontrados en el presen

te trabajo,' estimulen la curiosidad por buscar nuevos
caminos

en los que la educacion Freinet pódr5.a apoyar a la educaci6n

dcl nifio mexicano. 

Considerando lo -1, edu'cido di. l:. campo investigado ( cOm- 

í6 -
ires de dos ( scue 1,7is particulares

paracion k1e. ( los, Vrupos- éscol, 

y capitalinas en solamente
el nivel de, 2Q errado de



obtenidos son interesante, 
pero no pu<: 

ST llo So- propone se
realicen

investigaciones

por, C

l - 

n 
I,o de centúos escolarep, 

como de po- 
tanto en nulne

e sean
SOC¡ ales. De igual forma se sugier

J,. ciones y sectoVOs

ec)r&,-;id.,-2rados en futuros OS-tudiOS-5 la ' capacidad profesional y

upo, asl como el numero de horasvocacion del maestro de gr

de trabajo efectivo que se dedican al lenguaje . escrito - 

Es importante considerar -oLa-T.qbien, los beneficios que

r áreas acadenlicas: 
Cl el-,Ipleo de las - t cjiicas aportan en otI_ac

como tamb5
riate,rii; i-ticas> ciencia,-,-, nat i- ales, etc.. As' 

vestigaci6n de los rasgos de pérsonalidad, que los niños de es- 

te tipo de educaci6n tiene*n. 

Asi mismo se propone el estudio del posible empleo. de

las tecnícas' Freinet en otros niveles
educativos, para lo cu¿,tl

puede servir d e base el tr : abajo que. en España se ha realizado

a nivel. de secundaria y preparatoria.  --: -- 

De igual forma la op.Oci0n de aplicacion de las Tecni- 

cas Freinet en la educaci6n de los nifios que requieren de- Edil . 

caci6n

1

Especial. y la comparación de las rPecnicas Freinet con

otros m6todor, 0 s stemas educativos. 
1

de estudio es. la vinculac 6ri de los princiOtro campo

pios estableC*idos por Freinet dentro de la Ley del Tanteo. Expe

rimental con las apor-tac oi-ies realizadas por las diferentes

teorías, del aprendiz . aje. Y de forma general la vincula,-¡011 de

las T,",cnicas con las Teorías Co 1, 1105",Cit5"I¿Is- 

2- `'+ 
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