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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta pedagógica tiene como finalidad aportar a los 
docentes del nivel preescolar una alternativa de trab<l]o que propicie y 
enriquezca en el niño el desarrollo del lenguaje oral y escrito, a través 
del contacto con, experiencias y conceptos provenientes de mi práctica 
docente. 
Es una propuesta pedagógica, por que pretende tal como lo indica el 
reglamento general para la Titulación Profesional de licenciaturas de la 
UPN en su articulo i4, partir del "reconocimiento de las preocupaciones 
fundamentales del maestro, en relación con una dimensión particular de 
su práctica docente: los procesos de enseñanza y/o aprendizaje del 
conocimiento escolar. El sustentante deberá elegir una de esas 
preocupaciones y convertirla en un problema que articula su reflexión y 
da sentido al planteamiento de una estrategia de acción pedagógica. Al 
sistematizar y profundizar sus reflexiones sobre el problema elegido y 
las estrategias planteadas, se fundamenta la propuesta pedagógica." 1 

Esta propuesta pedagóg lea parte de la experiencia que poseo como 
profesora de educación preescolar, en especial con la aplicación del 
Diario Escolar de las técnicas Frelnet en el aula y que considero una 
alternativa en la solución de ciertas dificultades de expresión oral y 
escrita en el nivel correspondiente. 
He podido constatar, que a ·pesar de acceder a diferentes situaciones, 
recursos y estrategias didácticas para favorecer las formas de expresión 
de los niños, éstas alternativas no son suficientes. Lo anterior no me 
permitía concretizar el objetivo planteado por el Programa de Educación 
Preescolar (PEP 92) con respecto al lengu¡ije que dice así: 
"Que el niño desarrolle formas de expresión creativo a través del 
lenguaje, de su pensamiento y de su cuerpo, lo cual le permitirá 
aprendizajes formales"· ' 

1 UPN Reglnmento Geneml ParalaJitfilacitnJlj Ptc:(~ 
2 PEP 92 Secretaria de Educación Pública, p. 16 



Opté por el Diario Escolar de las técnicas Freinet, al considerarlo como 
un instrumento que da paso a la enseñanza natural de la lengua oral y 
escrita a través del cual el niño manifiesta emociones, sentimientos, 
adquiridos durante la mañana de trab¡ijo, sea poco o mucho lo escrito 
por sus padres, es muy significativo, brindándole con ello una opción 
motlvante que lo ayude a reconstruir los hechos ocurridos en el jardín de 
niños, así como ampliar sus formas de expresión 
Uno de mis propósitos es Implementar el Diario Escolar como recurso 
didáctico que Incida en ·el desarrollo del lenguaje oral y escrito en 
educación preescolar. 
Uno de los factores que determinó el presente trabajo fue mi 
participación en los cursos de Técnicas Freinet que se Impartió en la 
Unidad UPN 1 53 Ecatepec. 
El trabajo se estructura en cuatro capítulos: 
El 1" capítulo "el lenguaje en el nivel preescolar" expone los 
fundamentos teóricos en relación allengu¡ije en la educación preescolar, 
en especial los planteamientos de jean Piaget y Emllla Ferreiro, ya q.ue 
son los autores que se manejan en el PEP 92. Así mismo se describen los 
niveles de escritura por los que pasan los niños ejemplificándolos con 
reproducciones gráficas hechas por los niños en esta Investigación. 
También se enuncian algunas estrategias didácticas utilizadas en el 
ámbito preescolar para favorecer el desarrollo del lengu¡ije oral y escrito. 
En el capítulo 11 se aborda toda la fundamentación teórica del Diario 
Escolar de las técnicas Frelnet, mencionando brevemente quien fue 
Freinet y el surgimiento de sus técnicas. Así mismo se presenta la 
propuesta de Freinet para la adquisición de la lengua. 
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En el capítulo 111 se describe la puesta en práctica del Diario Escolar, 
propuesta aplicada en el Jardín de Niños Federal "Manuel Ma. Contreras" 
ubicado en Chlmalhuacan, durante dos periodos escolares 1998-1999 y 
1999-2000, ambos de tercer grado. Menciono cómo la implementé y él 
por qué fue necesario elaborar un tríptico donde se dan información 
breve del uso del Diario Escolar. 
En el capítulo IV se analiza la propuesta del Diario Escolar de las técnicas 
Freinet dividida en tres momentos; 1) Aprendizaje de la lengua. 2) 
Adquisición de la escritura. 3) Diario Escolar y otras actividades 
pedagógicas La intención es ver los avances o dificultades a los que se 
enfrentaron los niños. En el mismo capitulo se exponen una serie de 
gráficas surgidas de las encuestas hechas a padres de familia y 
entrevistas a niños, teniendo como base ciertos indicadores generales 
que nos ayudan es conocer la opinión que tienen del Diario Escolar. 
Por último se seleccionaron algunos Diarios a fin de registrar los avances 
y retrocesos a los que se enfrentaron los alumnos al elaborar el Diario 
escolar, los cuales fueron registrados en cuadros de avances. 
Anexo el plano de ubicación del jardín de niños, el tríptico, y las 
encuestas que se les aplicaron a los padres de familia. 
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l. EL LENGUAJE EN EL NIVEL PREESCOLAR 

1. 1. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR. 

El Sistema Educativo Nacional tiene como meta propiciar el desarrollo 
máximo de cada persona v su integración armónica a la comunidad que 
pertenece. Tal enfoque educativo pone énfasis en las necesidades básicasl'l 
del aprendiziUe de los educandos. 
En suma la Secretaría de Educación Pública pretende, que desde la educación 
inicial, se estimule en los educandos el desarrollo de todas sus facultades 
físicas v mentales. 
La educación preescolar constituye el primer nM!I de la educación formal, la 
cual atiende a niños de entre 4 años a 5. 8 meses v pretende, sobre los 
principios del Artículo Tercero Constitucional, estimular en el fliño el 
desarrollo afectivo, motriz, cognoscitivo y social, a través de la integración 
con su medio ofreciéndole al niño la confianza de poderse desenvolver, para 
que sin temor, emplee con claridad y amplitud la lengua materna, así como 
reconocer el uso de su lenguaje gráfico-simbólico en su vida cotidiana y 
elabore sus propias representaciones gráficas. 

' Son "los requerimi<nfDs pon el desoorollo dd individu<> m 1• oociedod y de la oociedod o Or.tvés de los 
indiW!oos que lo """""""' .. ~ÜXt d """""'""de-... """"-las"""~· psiooli>gioas, bíológicas, y sociales de los ~deeodo re#>n" Seawd• de Ei.duoocó/m Píllilica. 
USEDE'M Pedílesde Petrerrffo pq~ Primsja v 'Seomdar4a 
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En el Marco de la Modernización Educativa comprendida desde l 989, se 
modificaron los Programas con el fin de mejorar la calidad de la educación, 
de ahí surge, el Programa de Educación Preescolar (PEP 92). Propuesta que 
tiene como fundamentación el principio de globallzaclón que "considera el 
desarrollo infantil como un proceso Integral"•, donde ubica al niño como el 
centro del proceso educativo y al docente como guía que estlmu le en el niño 
las cuatro dimensiones planteadas por el PEP 92 (afectiva, social, intelectual, 
y ffslca.), son la base del trabajo en educación preescolar. 
Estas dimensiones abarcan aspectos del desarrollo Infantil tales como; la 
relación de afecto, la transmisión y adquisición de la cultura, el 
descubrimiento de cualidades y propiedades de los objetos así como de las 
necesidades de comunicación y representación gráfica, el dominio y control 
de sus esquemas corporales, etc. 
Todas estas dimensiones se estimulan a través del método de proyectos, que 
constituye "una organización de juegos y actividades propias de su edad"•[ver 
cuadro (l )] que son plasmados en el friso por medio de dibujos, recortes, 
graffas, etc. Cada friso es diferente uno del otro y su duración puede variar. 

ETAPAS DEL PROYECTO 

SURGIMIENTO 

ETAPAS ELECCIÓN 

PLANEACIÓN 

REALJZACIÓN 

PRO'\ffiCCIÓN 

4 SF.P. Programa de Educación Preescolar PEP 92. p. 17 'l!llih p. 18 
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El friso es una hQja de papel bond donde el niño a través de diblijos, 
recortes de revistas, grafias, plasma sus ideas, sentimientos, sugerencias, 
para el proyecto, el docente sólo guía el proceso. 
El método de proyecto se deriva de la propuesta de Kilpactrlck disdpula de 
Jhon Oewey que lo considera "como la a~dad intencional realizada de 
corazón en situación social"8, es decir, es una propuesta didáctica surgida de 
una situación problemática concreta que ofrece a los niños la oportunidad de 
resolver en corliunto el problema. Así mismo tiene influencia del método de 
Oecroly, el cual gira entorno a dos aspectos: el primero en conocer sus 
propias necesidades y el segundo el conocer su medio. Ambos constituyen 
los centros de intereses. 
El proyecto como propuesta pretende alcanzar las siguientes finalidades 
enmarcadas en los cinco objetivos planteados por el PEP 92. 
'Que el niño desarrolle ... 

• Su autonomía e identidad, requisito indispensable para que 
progresivamente se reconozca en su identidad cultural v nacional. 

• Formas sensibles de relación con la naturaleza que lo preparen para el 
cuidado de la vida en sus diversas manifestaciones. 

• Su socialización a través del trabajo grupal y la cooperación con otros 
niños y adultos. 

• Formas de expresión creativa a través del lenguaje, de su pensamiento 
y de su cuerpo, lo cual le permitirá aprendiz~es formales. 

• Un acercamiento sensible a los distintos campos del arte y la cultura, 
expresado por medio de diversos materiales y técnicas .• , 

Entre estos objetivos destacaré el que hace referencia al lengu~e: 'Que el 
niño desarrolle fOrmas de expresión creativa a través del lenguaje de su 
pensamiento y de su cuerpo, la cual permitirá aprendiz~es 
formales"" Objetivo que parte del enfOque psicogenético, va que Piaget 
considera al leng~e como medio de comunicación y expresión útil para 
incorporarse al mundo social en que se desenvuelve. 
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A partir de esta Idea, el docente buscará alternativas que ofrezcan al niño 
nuevas perspectivas motivantes de expresión y comunicación más libre y 
creativa, favoreciendo la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lenguaje. 
Cabe recordar que el niño de preescolar está en edad de formar, Integrar y 
estructurar sus nociones básicas del lengu<\]e, por lo que no se debe 
desconocer los procesos de desarrollo por los que atraviesa. 
Entre las explicaciones más conocidas sobre el desarrollo Infantil y que han 
Impactado en el ámbito de la educación preescolar, se encuentran: A) La 
teoría psicoanalista de Sigmund Freud donde plantea los aspectos 
psicosexuales en los que se enfrenta todo individuo: B) Erlk Erlkson, quien en 
su teoría pslcosocial aborda aspectos del psicoanálisis aunados a la relación 
existente entre el niño y el medio social en el que se desenvuelve. y C) jean 
Piaget, desde la psicogenétlca, explica el desarrollo cognoscitivo del 
Individuo a través de cuatro etapas, describiendo los tipos de pensamiento 
que va teniendo el niño en diferentes edades y situaciones. Las posturas de 
Plaget fundamentan el PEP 92 y de Igual forma las Investigaciones de Emllia 
Ferrelro, discípula de Piaget, con respeto al desarrollo del lengull)e escrito. El 
presente cuadro muestra las etapas de desarrollo que atraviesa el niño 
según Freud, Erlkson y Piaget. 

Las etapas propuestas por Piaget, Freud, Erlkson descritas sobre el 
desarrollo infantil son de gran utilidad, no sólo por sustentar la labor docente 
sino para comprender el nivel de pensamiento en el que se encuentran los 
niños del nivel preescolar. En el cuadro (2) se comparan las fases del 
desarrollo Infantil, de las cuales retomo a Plaget y describo más ampliamente 
en el apartado siguiente, 

Los enfoques señalados son evidentemente diferentes unos de otros pero 
complementarios, que nos ayudan a comprender al individuo como un todo 
indivisible. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS FASES O ETAPAS DE 
DESARROLLO INFANTIL 

SIGMUND FREUD ERIK ERIKSON JEAN PIAGET 
CONFIANZA VS. 
DESCONFIANZA 

(0·1 AflOS) 
*Depende totalmente de la 
mamá 

ORAL AUTONOMfA VS. PENA SENSORIOMOTRIZ (0-2AÑOS) (1-2 AflOS) {0-2 Ai'IOS) 'El chupeteo lnfanfll al cual *El/nielo de la *Aprende o través de la se aferra tenazmente. Independencia. camina, experimentación sensorJoJ-
corre, vesflrse, etc. mo~lz. 
*La mamó comJenza a 
Imponerle el control de 
esffnteres. PREOPERATOR/0 ANAL INICIATIVA VS.CULPA {2-7 AI'IOS) (2-3AÑOS) (2-6 AflOS) 'Aparición de/lenguaje *Empiezan a controlar sus *Edad del juego, juego al como medio de esffnteres. adulto o fantasea con sus comunicación y expres!ón FALICA héroes. •su pensamiento es {3-6/7 AÑOS) •con el lenguaje as/ egocéntrico. 'Complejo de Edlpo. entiende lo que puede *Estructuro su pensamiento 'diferencia en~e una nlna y hacer y lo que no. lógico matemático. un nlfio 

INDUSTRIA VS. OPERACIONES CONCRETAS 
INFERIORIDAD'" •su pensamiento es GENITAL (6-12 Ai'IOS) hipotético deductivo, (ADOLESCENCIA) *Ingresa a lo primaria. *Realiza experimentos por su *Experimenta la necesidad *El lenguaje como cuenta. de estar con otra persona comprensión del ~abajo. 

del sexo opuesto. *La Interacción con otras 
personas les ayudan a 
conocer el mundo que les 
rodea. 

''*ESTA ETAPA TAMBIÉN SE CONOCE COMO "APLICACIÓN VS.INFERIORIDAD" cuadro !21 
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1.2 ***LA TEORrA PSICOGENÉfiCA*** 

jean Piaget, psicólogo suizo, considera al desarrollo cognoscitivo •como un 
proceso inherente, evolutivo" 9que pasa de un estado menor de equilibrio a 
un estado de equilibrio superior ubicándolas en cuatro etapas con sus 
caracteristlcas. las edades en cada etapa, son aproximadas. 

ETAPAS 

1) Sensorlomotrlz [0-2 ailos]. Se caracteriza por la adquisición de 
conocimientos obtenidos a través de reflejos sensoriales y motrices, 
que a principio son hereditarios, tales como los reflejos de succión, 
que por instinto busca el pecho de su mamá para alimentarse. Al 
carecer de palabra no es posible seguir paso a paso el proceso de su 
inteligencia, empezándose a comunicar con onomatopeyas, balbuceos, 
llantos, gritos, para llamar la atención del adulto. 

2) PreoperatoriO [2-7 años] Con la aparición dellengu;üe verbal, adquiere 
la capacidad de relatar las experiencias pasadas y anticipar las futuras, 
utilizándolo como medio de comunicación y expresión. En esta etapa el 
niño empieza a estructurar su pensamiento lógico-matemático que se 
caracteriza por la reversibilidad y por ser egocéntrico, pensamiento que 
supera en la medida que se relaciona con omu personas. 
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El juego simbólico, otra característica importante de este período, nos 
da evidencia suficiente del nivel de pensamiento que se encuentra el 
niño. Al Imitar dar significados y significantes a sus propios juegos en 
los cuales representa diferentes roles o papeles de su vida cotidiana, 
realidad que también expresa a través del dibujo. 
En esta etapa Inicia la vida escolar formal. Cuando el niño Ingresa a 
preescolar posee un conocimiento previo sobre la escritura y las 
matemáticas que no debemos Ignorar para propiciar una serie de 
elementos útiles que amplíen su capacidad de actuar. 

3) Operaciones concretas. [7-11 años] El niño desarrolla el pensamiento 
reversible comprendiendo que los objetos sufren varios tipos de 
transformaciones, es decir, puede volver a su estado Inicial como no 
pueden hacerlo. Otros cambios significativos se caracterizan por 
alcanzar la noción de la conservación, el niño comprende que al 
modificar la apariencia de algo no cambia sus propiedades. 

4) Operaciones formales. [ entre 11-1 S en adelante] Es conocido por su 
pensamiento hipotético deductivo, es decir es capaz de formar 
hipótesis de cosas que no. tienen a su alcance, así como diseñar 
experimentos, desarrollando su conocimiento científico. 
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1 . 3 EL LENGUAJE EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Partiremos de preguntarnos ¿Qué es el lenguaje?. A mi juicio es una 
herramienta que utilizamos para comunicarnos dentro de una comunidad o 
·grupo social, a través del cual expresamos Ideas y sentimientos, 
comprendiendo qué y cómo piensan los demás. 
El programa de Educación Preescolar (PEP 92) considera al lenguaJe en todas 
sus manifestaciones como un medio de comunicación y expresión. Es la 
manera que el niño adopta para decir lo que siente o piensa. 
la adquisición· de éste requiere de ciertas situaciones cotidianas que 
propicien el contexto necesario para que el niño entre en contacto con el 
lenguaje y lo ayuden a formar las estructuras sintácticas, semánticas v 
pragmáticas en su desarrollo lingüístico. 
La teoría de Jean Plaget, sustento fundamental del PEP 92, nos ofrece 
elementos Importantes en la comprensión de los procesos de aprendizaje del 
lenguaje oral y escrito. Según él, con la aparición del lenguaje, se modifican 
las conductas afectivas como Intelectuales dando Inicio a la socialización. 
Para Plaget el pensamiento y la Intuición coadyuva al Intercambio v 
comunicación continua entre los Individuos. 
Desde el punto de vista Piagetano, el lenguaje lo constituyen un sistema de 
signos que son significantes arbitrarlos "palabras o dibujos que representan 
ese objeto"'oque permiten comunicarnos. Es decir el niño adquiere "la 
capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma de relato v anticipar 
sus acciones futuras mediante la representación verbal"" Esta capacidad 
representativa se manifiesta en el período preoperatorlo reflejada en la 
función simbólica. 

l<l SEP El nitlo y sus primeros aftos en la escuela P.38 11 PIAGET Jean Seis estudios de psicologla P. 31 
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Esta función consiste en la •capacidad para representar la realidad a través de 
significantes que son distintos de lo que sig nlflca"J 2. En otras palabras 
representan objetos y acontecimientos en ausencia de ellos. 
A partir de este enfoque, el jardfn de niños tiene como propósito educativo 
crear espacios que acerquen al niño al aprendlzi\Je de la lengua sin sacrificar 
actividades de exploración, experimentación y socialización realizadas 
cotidianamente, desarrollando habilidades lingüfstlcas que permiten ampliar 
y corregir sus formas de expresión para después ser plasmadas por medio de 
la escritura. 
Aun antes de cumplir los dos años, el niño hace uso del papel, lápiz, crayola, 
etc., que se encuentra a su alcance Iniciando sus primeros Intentos de 
escritura (rayas, lfneas, trazos). Desde ese momento empieza a preguntarse 
el significado de las marcas gráficas vista principalmente a través de los 
medios publicitarios "¿Qué dice ah/?~ El niño comienza a diferenciar entre 
dibujo y letra, letra y número, número y letra. 
Sobre el tema de la adquisición de la lecto-escrltura, Emilla Ferrelro, nos 
proporciona elementos Importantes para comprender los procesos y las 
formas mediante las cuales los niños llegan aprender a leer y escribir. 
Ferrelro.sustentada en la teorfa pslcogénetlca, realiza sus Investigaciones en 
Buenos Aires entre 1974 a 1976, con ntl'los de 4 a 6 af\os de clase media 
(eran niños de padres profesionistas y llevados a jardines particulares) y 
niños de clase billa (procedfan de barrios humildes bonaerenses). 

11 SEP Guia didáctica para orientar el desarrollo dellensuaje oral y escrito en el nivel preescolar p.27 
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Su interés era comprender los procesos de construcclón de la escritura por 
los que pasan los niños. Ferrelro Ideó situaciones experimentales flexibles 
que permitieron analizar la escritura basándose principalmente en los tres 
principios básicos, detectados claramente en su Investigación. 

• No Identificar lectura con descifrado 
• No ldentifli:ar escritura con copia de un modelo. 
• No identificar proceso en la conceptualización con avances en el 

descifrado o en la exactitud de la copia. 
Toda su Investigación se basó en el método de indagación que consiste en 
Interrogar Individualmente al niño, registrar manualmente y grabar las 
respuestas, mostrando con ello que los niños formulan sus propias hipótesis 
que confrontan día con día. 

Sus investigaciones la llevaron a proponer cinco niveles sucesivos de 
escritura por los que pasa los niños. Ferreiro aclara que estos niveles pueden 
estar "sujetos a las rectificaciones y complementos que nos provean las 
actuales investigaciones ... "" 

• NIVEL 1: Reproduce rasgos típicos del tipo de escritos, en este nivel la 
lectura de la escritura es siempre global y no puede transmitir 
Información. 

• NIVEL 2: Sus hipótesis es: que para poder leer cosas diferentes debe 
haber una diferenciación objetiva en la escritura. Sus reproducciones 
son más claras y la cantidad de grafías nunca es menor de tres. 

• NIVEL 3: La llamó Hipótesis silábica. El niño empieza a dar valor sonoro 
a cada una de las letras que comprenden su escritura. 

• NIVEL 4: Transición entre Hipótesis silábica a Alfabética. En este nivel 
existe varios conflictos entre hipótesis silábica y la exigencia de 
cantidad mínima de grafías. 

• NIVEL 5: La Escritura Alfabética. El niño escribe. Ahora se enfrenta a la 
ortografía. 

13 FERREIRO, F.milia TEBEROSKY Ano. Los sistemas de escritura en el dq;.arrollC? del nií'io p.241 
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"La Guía Didáctica para Orientar el Desarrollo de la Lecto-escrltura en el Nivel 
Preescolar"• ofrece apoyo a la labor docente, planteando desde un enfoque 
pslcogenétlco, cuatro niveles de conceptualización por los que pasa el niño 
en su proceso de adquisición de la Lecto-Escrltura. 

• NIVEL PRESILÁBICO: grafismos primitivos; garabateo, bolitas o palitos. 
••• Diferencias entre dibujo y escritura. 
••• Sus producciones son limitadas y en ocasiones se manifiesta la escritura 
unlgráflca. 
••• Realiza una serie de grafías en líneas cuyo límite esta dada por el final del 
renglón o por los espacio escritura sin control de cantidad. (Ejemplo 2) 
••• Posteriormente aparece la hipótesis de cantidad mínima. Con menos de 
tres g rafias no se puede escribir. Escrituras fijas 
••• Aparece la hipótesis de variedad, para el niño los cambios de significados 
corresponden graflils diferentes. Escrituras diferenciadas. 

,l 

i. 
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: ¡' 
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¡,.:·· 
' ! 
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1' -1.-: 

1' .... · 
(! ~- ", ·':--

EJemplo 1 Geovanni. 5 af\os Es el primer año que asiste al preescolar. 

"Es una recopilación hecha: por la Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos en los aftos 90. 
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Ejemplo 2: Raymundo 5 años. Es el primer año que asiste al preescolar. 
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• NIYEL SILÁBICO. El niño descubre la relación entre la escritura y los 
aspectos sonoros, son escrituras Iniciales. 

••• El niño sé confllctúa, con la exigencia de cantidad mínima, al pensar que 
en la escritura es necesario hacer corresponder una letra con una sílaba. 

(1 C1 ., d 
·· .. r· -. i 
' ' • 

\\ '. 

.... ~~¡ 
1 

"í 
' i ? \ 

'- \_. \ 
. ' 

l;jemplo. Jonathan de S años. 
• NIVEL SILÁBICO- ALFABÉTICO. Empieza a descubrir la correspondencia 

sonido grafía. 
••• Entra en conflicto con la hipótesis de cantidad 
existe cierta correspondencia entre fonemas y letras. 

'1\j :'1·' ' 1 ¡(" -, "'' \ r--, 
() ¡;, ' '. / /' j J, '· 1-t·i ', . 

1 ' . ·, J '' :, .... 
¡{'"'' .. , 
' ·' 

', 

!;Jemplo. Adolfo de 5 aflos. 
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• NIVEL ALFABÉTICO: Establece correspondencia sonido-grafía. 
••• Comprende las bases de nuestro sistema alfabético, aunque la ortografía 
no sea totalmente convencional. 

LA. {) s-A " ' 
."'>!·;.,_: • -· .... ..:· .. 

···: .• :~ .:::·-=-~-~ _ .. ·· :·. 

~ ... !, . HA&l-40/JAVESt\ . . 

Ejemplo. Alejandro S años. Reingreso. 
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I;Jemplo. Edgar 5 años. También de reingreso. 
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Los niveles presentados son propuestos por Emilia Ferrelro y mencionados en 
la Guía Didáctica con los cuales pretendo ubicar el espacio gráfico en el que 
se encuentran los niños de esta Investigación. 
Celestln Frelnet en cambio no aporta niveles ni estadios. Su preocupación es 
lograr que los alumnos se expresen libremente tanto en forma verbal como 
por escrito, para ello rompe con los esquemas establecidos por la educación 
de su tiempo combatiendo el verbalismo, el autoritarismo, el individualismo 
escolar, con los cuales se Impide el trabajo espontáneo y creativo. 
Freinet hombre decidido, comprometido con su propio trabajo y con las 
necesidades populares propuso "una escuela en la que la educación tenga 
como base sustantiva el respeto a la naturaleza del niño y el trabajo"" a la 
libertad, justicia, democracia, solidaridad, cooperación humana son entre 
otros sus planteamientos básicos. 
Existen ciertas diferencias así como semejanzas entre algunos autores tales 
como Rousseau, Ferreiro, Montessori, Decroly, Piaget en sus planteamientos. 
De la misma forma existe entre el PEP 92 y Frelnet similitudes, las cuales se 
exponen en el siguiente cuadro comparativo. 
En el presente cuadro (3) comparativo, muestro las similitudes existentes 
entre el PEP 92 y las propuestas de Frelnet, tratando de explicarlas 
brevemente. Ambas son complementarlas y no se contraponen en la 
aplicación del Diario Escolar. 

14 MMEM Movimiento para la Escuela Moderna La pedagog\a Freinet p. 27 
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PEP 92 

• ·Sitúa al niño como el centro 
del proceso educativo. 

• La función del docente es ser' 
guía; promotor, orientador del 
proceso educativo. 

• Considera al lenguaje como 
medio de comunicación y 
expresión. 

• El principio de globallzaclón 
fundamenta el PEP 92 

• El trabajo por proyectos 
permite planear juegos y 
actividades propias de su 
edad. 

• Acercar la escuela a la 
comunidad para conocer el 
medio social en el que se 
desenvuelven los niños 
aprovechando toqo elemento 
en su aprendizaje diario. 

20 

CELESTIN FREINET 

• Colocó al niño en el centro de 
la escuela. 

• El papel del maestro es el de 
coordinador de la clase, no 
"da" la clase propone, 
estrategias de trab¡ijo. 

o Mediante el lengui\je, el niño 
se introduce en el mundo 
social· del hombre. 

• Fue Impulsor de la 
globalizaclón del 
conoci'miento. 

• El trabi\jo Individual o grupal 
debe estar centrado en los 
Intereses y motlvaclones 
Infantiles. 

• Para Frelnet la escuela no es 
una Isla que esta al margen de 
la vida, sino más bien debe Ir 
al encuentro de la vida. 

cuadro ~ 3 ) 



1.4 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL AULA. 

La forma como interactúen los educandos, educadores y padres de familia 
con el entorno, propiciarán que los niños se apropien de la lecto-escritura y 
la valoren como una forma de comunicación útil y significativa. El niño como 
sujeto activo construye por sí mismo una serie de hipótesis que le permitan 
descubrir y apropiarse de las reglas y características del sistema de escritura, 
con el fin de comunicar sentimientos, vivencias, entre otros. 

El docente en cambio favorece el acercamiento a la lecto-escrltura 
aprovechando toda actividad realizada en el aula. Tanto el apoyo de los 
padres de familia como de la misma comunidad son parte fundamental en 
este acercamiento, ya que entre ellos convive la mayor parte de su vida. Esta 
integración permite que el niño como usuario de la lengua adquiera 
elementos para Ir construyendo poco a poco el proceso de adquisición y 
descubra el significado de las distintas funciones de la lecto-escritura. 
En suma, el jardín de Niños aprovecha toda situación que le permita al niño 
ampliar su lenguaje propiciando un ambiente alfabetlzador y las experiencias 
necesarias para su desarrollo intelectual. 
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1.4.1 ***AMBIENTE ALFABETIZADOR*** 

Los niños por naturaleza son curiosos, desean conocer su mundo. El estar 
rodeados por una gran cantidad de experiencias escritas provocan en ellos 
una sed Insaciable por saber lo que dice ahí, necesidad que los lleva a 
cuestionar y buscar sus propias respuestas. 

Una de las necesidades básicas del nivel preescolar es el propiciar el 
aprendizaje y la enseñanza del lenguaje oral y escrito, dicha necesidad se 
concretiza en el ambiente alfabetizador. 
En el nivel preescolar basándose en el PEP 92, existen: 1) En libro de 
bloques 15, donde se propician una serie de juegos y actividades que 
favorecen el lenguaje oral y escrito, y 2) La guía didáctical6, que desde el 
enfoque psicogenético de Emilia Ferrelro, hace un análisis de los conceptos 
teóricos, describiendo los sistemas de escritura por los que pasan los niños. 
Ambos documentos muestran el enfoque teórico y las estrategias del 
Ambiente Alfabetizador. 
El Ambiente Alfabetizador lo hace en conjunto maestros, niños, escuela, 
comunidad así como la "relación de las personas alfabetizadas con los textos 
y el uso que una comunidad da a estos""· 
La escuela· se convierte en un lugar de encuentro donde los niños pueden 
interactuar de manera natural, experimentar, reflexionar, Interpretar y 
realizar intercambios lingüísticos, que coadyuva en el desarrollo del lenguaje 
y en un futuro, registrarlo por escrito. 

15 Vid SEP Bloques de juegos y aCtividades en el desarrollo de los proyectos en el jardín de niftos. mayo 93 
125pp. 

16 Vid SEP Gula didáctica pnra orientar el desarrollo deJ Jengunje oral y escrito en el nivel preescolar. México 
!68pp. 

"!bid. p. 127 
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En el aula se construye un ambiente alfabetlzador surgido del Interés y 
necesidades de los niños. En el aula se destina un espacio determinado, con 
mobiliario adecuado si es que lo hay, para concretizar el ambiente 
alfabetlzador. Una vez que los niños conozcan los materiales y sus 
posibilidades de trabajo conjuntamente se plantean las áreas a crear, 
ejemplo: el área de biblioteca. Estas constituyen el ambiente alfabetlzador. 
La creación de las áreas de trabajo en el aula conlleva un trabajo en equipo 
entre niños, maestros y padres de familia que propician un Ambiente 
Alfabetlzador. 

Ejemplo. 
Maestro: -Este bote tiene palos ¿Cómo saber lo que hay 

s/n que tengamos que abrirlo? 
Niño:- dlbqjar/e los palos 

Ponerle nombre, etc. 

Este es uno de tantos diálogos que se dan en el aula entre docentes y el 
grupo. Son los precisos momentos que el maestro aprovecha para Ir 
construyendo un Ambiente Alfabetlzador favoreciendo con ello sus 
habilidades lingüísticas. 
El trabajo por proyectos posibilita un Ambiente Alfabetlzador sin que el 
docente lo imponga. Frelnet proporciona, a través de sus técnicas tales como: 
El Diario Escolar, Conferencia, Correspondencia Escolar, Texto Ubre, etc., un 
Ambiente Alfabetlzador útil y significativo para el niño. 

•· 
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1.4.2 ***OTRAS ALTERNATIVAS*** 

En el Jardín de Niños propiciamos un Ambiente Alfabetizador a través de una 
serie de actividades y estrategias donde se da oportunidad al uso creativo de 
la expresión oral y escrita tales como, 

• Conversaciones, diálogos, preguntas y respuestas. 
• Narraciones, descripciones. 
• Lecturas de cuentos y leyendas. 
• Escenificaciones. 
• Conferencias. 
• Cantos acompañados de ritmos corporales e instrumentos musicales. 
• Pronunciación de rimas, trabalenguas, retahílas, poemas, adivinanzas, 

etc. 

• Juegos que estimulen el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Ejemplo 
el libro MAJE (Materiales para Actividades y Juegos Educativos) 

• VIsitas: a la comunidad, a museos, etc. 
• Experimentos. 
• Las áreas de trabajo; Gráfico Plástico, Biblioteca, Ciencia, Construcción, 

etc. 
• La reproducción gráfica de algunos textos. 
• Álbum, periódicos murales. 
• Póngale título al cuento, interpretación Imágenes del cuento, etc. 
• Técnica del nombre propio. 
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Estas actividades deben permitir al niño: 
• Desarrollar su autonomía entendida como la capacidad de gobernarse 

a sí mismo, si se le permite elegir y decidir sobre sus acciones, 
aprenderá a manejarse cada vez más, si por el contrario lo restringimos 
dlffcllmente se sentirá seguro e Independiente. 

• Desarrollar su pensamiento creativo al resolver de forma original 
cualquier situación, así como expresar un estilo personal. En cambio si 
al niño lo instruimos para que siga ciegamente las indicaciones 
estaremos inutilizándolo ahogando esa creatividad que le caracteriza. 

• Experimentar la construcción de sus propias formas de escritura. Se ha 
explicado que el niño construye su propio conocimiento al estar en 
contacto con la lecto-escritura de actividades cotidianas. EJemplo: los 
anuncios, la TV. , periódicos, cuentos, ven a sus padres leer, etc., al 
niño se le proporciona de forma Indirecta la funcionalidad que el adulto 
alfabetizado le da a la lecto-escritura, provocando interés por hacer lo 
mismo. El nifio busca lápices, hojas, textos empezando hacer sus 
propias reproducciones gráficas. 

• Involucrar a los padres en la creación del Ambiente Alfabetlzador. 

Teniendo presente lo anterior, el docente en conjunto podrá crear en su aula 
un Ambiente alfabetlzador de Interés para los niños. 
Cabe recordar que leer y escribir no es la Intención del nivel preescolar, sino 
de acercar al nillo a ese objeto de conocimiento a fin de realizar un 
intercambio lingüístico y Ja enriquezca en algo útil y significativo para él. 
Por experiencia propia, la combinación de las Técnicas Frelnet con las 
actividades realizadas en el Jardín de Niños propician ese acercamiento a la 
lecto-escrltura que tanto buscamos, y en ocasiones se pierde por la exigencia 
de los padres de familia por enseñarles a leer y escribir 
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11. DIARIO ESCOLAR: UNA PROPUESTA DE LAS 
TÉCNICAS FREINET. 

2.1 LA PEDAGOGÍA DE CELESTIN FREINET. 

Celestln Frelnet (1896-1966), maestro por vocación egresado de la escuela 
Normal de Niza, Franela. Sin terminar la carrera, por la 2° Guerra Mundial, y 
con título en la mano es designado para la escuela de Bar-Sur Loup (1920-
1935); ahí observa con tristeza la pasividad de sus alumnos generada por los 
programas de ese entonces. Preocupado por enfrentar la misma escuela que 
le toco en su niñez, adapta con su poca experiencia la enseñanza a las 
posibilidades de los niños, luchando afanosamente por propiciar los medios 
necesarios para que los niños se expresen libremente de manera verbal como 
por escrito. Contraponiéndose a los programas rígidos y marchitos que 
impiden el trabajo espontáneo y creativo, Frelnet tiene la necesidad de 
comparar, a Montalgne, Rousseau, Pestalozzl, Spencer, etc., buscando 
alternativas. Sin embargo comprende que los escritos no pueden ser 
trasladados de manera literal a su escuela .. 
Se vuelve autodldacta. Lee a Marx, Lenln y Engels, los cuales le permiten 
comprender, la historia desde el punto de vista del materialismo dialéctico. 
Es bien dicho que la formación de los maestros ocurre al abrigo de uno o 
más corrientes filosóficas. Freinet con su formación pslcopedagóglca y su 
pensamiento marxista, leyó autores como Decroly, Montessori, Sorel, entre 
otros, que Influyeron en sus escritos y propuestas pedagógicas. 
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Con todo un arsenal pedagógico, freinet empieza a desempolvar la escuela. 
Quitó la tarima del salón, colocó al niño en el centro de la escuela, sus 
intereses y necesidM/es se c:onvirtieron en motor prirldpa/ de toda actMdad 
escolar. En un sentido más amplio da libertad inicia por res petar la 
naturaleza del niño v el tr.lb;üo, actividad en los seres humanos que 
coadyuvará a su relación y socialización de su máximo potencial. 
freinet ve que el ~o escolar es considerado como una carga obligatoria, 
donde se ahoga el espiritu critico, la expresión es bloqueada y más aun, la 
escuela esta al margen de toda vida social. En esta preocupación reside el 
origen de sus técnicas: el Tel<to Ubre, Diario Esi:Oiar, Con-espondencia 
Escolar, entre otras. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA DE 
CELESTIN FREINET 

2.2.1 *•• TANTEO EXPERIMENTAL._ 

El ~o experimental es uno de los pilares de su pedagogía v parte 
fUndamental del método natural, entendida como una actividad básica de los 
seres vivos. Todo indiViduo por naturaleza tiene necesidades de buscar, 
conocer, enriquecer sus conocimientos quizá porque se sienta insatisfecho, 
inseguro o simplemente curiosidad. 
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Desde pequeño el Individuo busca conocer su entorno, como pedir su 
alimento, hasta el de caminar, etc. A principio estos actos son casuales, por 
azar, sin reflexión sin éxito alguno; posteriormente el acto se logra y se 
reproduce dejando una huella, pero si el acto fracasa tenderá a repetirlo 
hasta encontrar una solución. Así el éxito será. reproducido. Aclaro, este éxito 
es momentáneo y al paso del tiempo será modificado. 
Freinet menciona un ejemplo: el niño intenta montar una bicicleta para ello 
tiene que mantener cierto equilibrio, éste no lo aprenderá "por la explicación 
técnica o· el razonamiento, sino solamente por el indispensable ensayo 
experimental"" Sin embargo dependerá de la capacidad del niño, ya que para 
algunos les resulta difícil que a la primera tenga el éxito y mucho menos se 
lo graben, Freinet lo llama "poco permeable a la experiencia" teniendo la 
necesidad de repetir el acto hasta lograrlo: otros, en cambio con sólo, una 
vez les queda grabado para ser utilizado más adelante. 

Ejemplo personal: janeth. 
En casa hay un mosquitero. Cuando tenia un afto con sus manitas lo 
empujaba sin poderlo abrir, desesperada empezaba a llorar, después 
se dio cuenta que era la forma de abrirlo, al llorar v empujar 'el 
mosquitero, un adulto acudla a abrirlo. Más tarde empezó a observar 
como lo hacían los adultos, janeth Intentaba pero fracasaba. Un dla 
mi hermano se tropezó pateando el mosquitero v lo abrió. A Janeth se 
le hizo fácil v de forma similar lo abrió. 

Con este ejemplo de Janéth, 1 año 8 meses, muestro que la teoría de Frelnet 
no esta alejada de la realidad ni del tiempo. Janeth lo seguirá intentando 
hasta lograr abrirlo como los demás, mientras eso ocurre echará mano de su 
experiencia para lograrlo. El tanteo experimental será el motor constante en 
su intento. 

18 FREINET C. Los métodos natura1es I p. 45 
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Freinet afirma que el niño aprende a andar-andando, a hablar-hablando, a 
leer-leyendo, a dibujar-dibujando, a trabajar-trabajando. A principio el éxito 
es trivial y puede Ir cambiando con la educación. 
Una madre entabla cierta conversación. Al repetir palabras como "mamá" 
"papá" y otras, que el niño escucha y produce con balbuceos Implicando la 
utilización de la lengua, labios, encías, respiración, que son usadas repetidas 
veces a fin de lograr el éxito. Una vez logrado el acto lo repite y sUpera hasta 
convertirlo en "técnica de vida"19 proceso automático que permite garantizar 
la seguridad de Ir más lejos y ser utilizado en toda actividad. 
Muchos de los descubrimientos de los niños resultan para el adulto obvio y 
sin Importancia. Sin embargo para los niños no dejan de ser un verdadero 
descubrimiento. 

2.2 .2 ***EDUCACIÓN POR EL TRABAJO*** 

El trabajo se entiende como el proceso en que el hombre realiza, r~gula y 
controla, mediante su propia actividad, los materiales de la naturaleza. Es 
decir, el cambio de la naturaleza externa es ante todo la adaptación de los 
objetos y necesidades humanas. 
Para Freinet el trabajo es toda actividad donde el Individuo realiza su máximo 
potencial de vida, satisface sus necesidades a través del cual cumple su ciclo 
de vida, en el que se estimule un sentimiento de poder y superación. 
Sin embargo las tareas impuestas de carácter físico o moral no son un 
trabajo, ya que se realizan de forma coercitiva ajenas al interés del niño que 
impide la capacidad formativa y transformadora. 

19 Freinet E·. Djbuiosy pinturas de nÜ\os p. 13 
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Critica la pedagogía del juego por la interpretación que le dan a ésta, como 
una actividad de distracción v placer. Princ:ipalmente en el 
"juego de re~amiento""' compensador en el cual el niño experimenta, las 
burlas, la curiosidad, ett:.; así como el "juego droga"l' donde lo único que 
hace es evadir y olvidar el sufrimiento físico v moral, (el tabaco, la bebida, los 
juegos de cartas, etc.) que obstaculizan el espíritu por un instante tratando 
de vivir un sueño. 
Al juego v al trab<Vo los considera como funciones naturales que satisfacen 
las necesidades básicas del individuo. 
Freinet opta por el trabajo, debido a las posiciones en torno al juego, de 
carácter evasivo v le da más peso a la Educación por el Tr~o; ésta se basa 
en actividades func:ionales diseñadas para los niños, en los cuales pueda 
escoger libremente, implicando la integración escuela-comunidad, 
convirtiéndose en unificador de culturas. Su objetivo principal es la creación 
de valores sociales v culturales. 
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2.2.3 ***LIBRE EXPRESIÓN*** 

Por medio de la palabra el niño manifiesta sus pensamientos, emociones y 
experiencias que ha interiorlzado en el acontecer de su vida. 
Desde muy pequeño el ser humano se expresa con las personas más 
cercanas a él a través del llanto, la risa, el balbuceo, entre otras, a fin de 
cumplir con las necesidades primordiales de comida, comodidad, vestido, 
afecto, etc. Con el paso del tiempo amplía su marco de relación , por medio 
del lengu¡ije, representaciones gráficas, plásticas, corporales, etc. Saber 
encauzar la libre expresión es sin duda una tarea ardua que implica propiciar 
diversas situaciones y espacios donde favorezcan el Intercambio y 
confrontación de sus ideas con los de otros. Permitir al niño elegir como 
hacerlo a través, de la expresión gestual, corporal, verbal, plástica, (pintura, 
dibujo, modelado, etc.) dramatización, música, etc., permitirá mejorar sus 
formas de comunicación y su desarrollo afectivo, social e intelectual. 
La libre expresión se encuentra Inmersa en toda la pedagogía Frelnet. El crear 
espacios donde el niño se expresa libremente fue una de sus prioridades en 
especial, en contra posición a las escuelas autoritarias las cuales abusan de 
las lecciones verbales, la repetición, que Impedían el trabajo creativo y 
espontáneo. 
Aun en la actualidad el niño piensa que el recreo, la salida y las vacaciones 
son las cosas más emocionantes de la escuela. Es aquí donde se siente libre 
de expresar lo que piensa. 
"Es así que la libre expresión hace olvidar su condición de alumno para 
convertirlo en un niño f~liz"'' 

n FREINET, E. Op. cit. p.l3 
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2.2.4 ***COOPERACIÓN EDUCATIVA*** 

La cooperación, uno de los principios básicos de la pedago9fa Frelnet. Es 
entendida como la acción de obrar conjuntamente con otros Individuos que 
persiguen un objetivo común. 
En el aula el trato Igualitario entre los Integrantes del grupo contribuirá a que 
el alumno tome parte activa en la búsqueda y procedimientos para lograr los 
objetivos, sin que el profesor pierda su papel de orientador y gula. 
El compromiso asumido por el grupo ha de ser establecido entre ellos 
mismo, aumentando con ello la motivación al acrecentar las tareas y 
responsabilidades de las acciones que habrán de llevar acabo, mejorando con 
ello la Intercomunicación de los integrantes expresando libremente sus 
proyectos y los medios para realizarlos. 
La cooperación permite la buena organización entre los participantes 
modificando los esquemas de autoridad convencional en la que el profesor 
asume exclusivamente la responsabilidad y dirección de la tarea educativa. 
En la escuela esta Implícita la cooperación, por ejemplo cuando realiza el 
Diario Escolar. Es sin duda una actividad Individual que cuando se lee, se 
realizan las correcciones y se expresan las felicitaciones y críticas, se 
transforma en una actividad colectiva. 

2.3 TÉCNICAS FREINET 

Las técnicas didácticas se pueden definir como el conjunto de procedimientos 
y recursos utilizados en el medio educativo, a fin de crear un ambiente rico y 
variado que motive y propicie el trabajo colectivo entre niños, maestros y 
padres de familia, favoreciendo un clima de seguridad y libertad necesarios 
para su desarrollo integral. 
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Recordemos, Fretnet se enfrenta a una escuela dogmatizada que genera la 
pasividad de los nllios, limitando expresar libremente lo que piensan o 
sienten. Freinet preocupado por esta situación buscó tenazmente la manera 
de "dar la palabra al niño"" que lo llevo a crear las técnicas: Texto Libre, 
Diario Escolar, Correspondencia Escolar, Fichero, Conferencia, Asamblea, etc., 
originalmente creadas para niños de primaria. 
El Programa de Educación Preescolar, PEP 92, no es un programa rigldo, sino 
todo lo contrario. Se puede adaptar a cualquier comunidad, por lo que las 
Técnicas Frelnet apoyan y refuerzan los objetivos planteados en el programa. 

Ciertamente las técnicas Freinet promueven el trabajo colectivo entre tos 
Integrantes de la comunidad estudiantil. El PEP92, pretende a través del 
método global el desarrollo armónico del niño promoviendo de cierta manera 
el trabajo colectivo. Por lo que las técnicas Frelnet se pueden aplicar y 
adecuar a las condiciones particulares de cada escuela y a la formación 
docente sin alterar los principios básicos del PEP 92. 

:n Vid GONZALEZ Graciela Cómo dar la palabra al nino 
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2.4 UNA PROPUESTA PARA LA ADQUISICIÓN DEL 
LENGUAJE. MÉTODO NATURAL. 

Muchos de nosotros tenemos dificultades para comprender el texto leído o 
de expresar por escrito nuestros pensamientos. 
Freinet no critica a los maestros que utilizan los métodos tradicionales, sin 
embargo hace una advertencia: "la utilización de estos provocan en los niños 
una serie de enfermedades escolares"24 que no curadas a tiempo pueden 
provocar ciertas alteraciones en nuestro desarrollo, consecuencia de "la 
repetición y generalización en el medio escolar ... turbando profundamente 
todos nuestros comportamientos vitales. "Las enfermedades escolares" a las 
que se refiere Frelnet son : 
"Dislexia": 

• lee y escribe algunas sílabas al revés. 
• dificultad por aprender a leer y escribir. 

"Escolasticismo": no hay un clima de confianza, ni de seguridad, se está 
expuesto a experimentar el verbalismo , el autoritarismo, etc. prov,ocando 
que el pensamiento del niño sea ahogado. 
"Fobias": miedo a los números, a los libros y castigos. 
"Anorexia escolar": no digiere lo que se le enseña, mucho menos aprende lo 
que se le obliga. 
La mayoría de estas "enfermedades" surgen en escuelas cuartel, donde 
imponen y el niño no tiene voz ni voto. 
Esta comprobado, los pequeños que aprenden a leer y escribir con métodos 
tradicionales tienen dificultades -como decía a principio- tanto para 
comprender el contenido de los textos, como para escribir lo que piensan. 

Los método natural es ante todo expresión y comunicación, donde el niño 
intenta comprender lo que lee. 

24 Vid FREINET Celestin Las enfermedades escolares 190pp 
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Frelnet recapitula los procesos por los que pasa el niño en la adquisición del 
lenguaje oral: 
Los movimientos de un recién nacido se hacen Inicialmente por tanteo 
experimental, el niño trata de dar el mismo tono de su grito (balbuceos) con 
los de su medio, mediante ensayos sucesivos del "movimiento de la lengua y 
de los labios, acción de los dientes, inspiración y explraclón'>s; logrando el 
ensayo, el cual es retenido y fijado para ser utilizado. 
Una vez adquirido el lenguaje oral, el niño experimenta la necesidad de 
plasmar gráficamente, esto es, el niño empieza a dibujar bolitas, líneas, sin 
direccionalidad propia, siendo éstos sus primeros graflsmos. Mediante 
ensayos constantes logrará perfeccionarlos; estos dibujos sencillos irán 
teniendo detalles que darán más sentido al mismo, convirtiéndose en la 
primera etapa de la escritura. 
A través de ellos expresan su estado de animo, parte Importante de su 
personalidad, trasladándonos a un mundo maravilloso, lleno de Imaginación, 
donde el niño decide cómo y qué usar para realizarlo con su muy 
característico estilo. 
Es recomendable, dice Frelnet y por experiencia propia, dejar a los niños 
dibujar libremente, no Imponerles modelos que sólo matan la espontaneidad 
Infantil. Tener los materiales y darles tiempo suficiente es importante, pero 
más Importante es no llenarlos de tantas Indicaciones. 
El dibujo poco a poco es acompañado de escrituras primitivas (grafismos), 
producto del contacto previo a la escuela con los signos convencionales 
vistos a través de medios publicitarios tales como revistas, periódicos, libros 
en casa, entre otros. 

~ FREINET, C. Op cit. P. 41 
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Aproximadamente entre los 2 y los 5 años de edad se consIdera como 
periodo clave para el desarrollo del lenguaje oral, asf como la Introducción 
del lenguaje escrito. Es en este momento que el niño experimenta el deseo 
de escribir, Influido por los medios, busca sus propios Instrumentos para 
perfeccionar esos textos escritos por él. 
Inicialmente en la escuela el niño tiene contacto con su nombre escrito en 
una parte de la hoja por la educadora. Él empieza por copiar su nombre hasta 
lograrlo perfectamente. Después utiliza algunas letras de su nombre para 
escribir algún mensaje, sin sentido para los adultos pero con mucho 
significado para los Infantes .. 
los niños van descubriendo "que las letras son los signos gráficos de los 
sonidos">6 del habla y la combinación de éstos lo llevan a la escritura. 
Es claro que el medio familiar Influye en este proceso. Si la familia lo impulsa 
podrá aprender más rápido a leer, a hablar y a escribir correctamente a un 
niño que no lo apoyan. 
En el medio escolar los instrumentos y técnicas utilizados permitirán 
responder a las necesidades funcionales de los niños logrando de manera 
natural la adquisición de la lectura-escritura. Éstos pueden ser la Imprenta, 
Correspondencia Escolar, Texto Libre, Dibujo libre, Diario Escolar, 
Conferencia, etc. 

"FREINET. C. Op. cit p. 23 
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2.5 LA TÉCNICA DEL DIARIO ESCOLAR 

En la escuela toda técnica Frelnet que se experimente tiene invariablemente 
el fin de cambiar la dinámica de clase tradicionalista. Aquellas relacionadas 
con el lengu<Ye son Instrumento que le permite al niño escribir .libremente 
experiencias, pensamientos, anécdotas: es decir, todo aquello que necesita 
expresar o comunicar. 
El Diario Escolar para Fr.elnet, es entonces la recopilación de textos libres, 
seleccionados y difundidos como si fuese un periódico. Frelnet los agrupó "a 
final de mes con una cubierta especial para los abonados y corresponsales" 27 
Es decir, para los que escriben y los que reciben. Los textos seleccionados 
son escogidos mediante votación y corregidos grupalmente sin perder el 
sentido original del texto. 
Freinet considero al Diario Escolar como la base de la correspondencia 
escolar y la imprenta, para la cual se apoyo de diferentes métodos para su 
reproducción tales como: el linograbado, el multicopiado, la Imprenta, etc., 
que facilita su difusión a la comunidad y corresponsales. ' 
A través del Diario Escolar, el niño corrige gradualmente sus formas de 
expresión oral y escrita. 
El Diario Escolar no tiene personalidad propia, tiene tantas como escribientes, 
convirtiéndose en el archivo viviente del grupo, por que quedan grabados los 
momentos más significativos para quienes escriben en él. 

"FREINET C. El Diario Escolar p. 19 
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El Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna (MMEM) sin perder los 
fundamentos teóricos planteados por Freinet, pone en práctica el Diario 
Escolar en escuelas primarias de la siguiente manera: 

• En un cuaderno donde los niños relatan las experiencias vividas en la 
escuela. 

• Por orden de lista o por otra modalidad propuesta por el grupo. 
• Se lo llevan a final de clase. 
• Al día siguiente se le da lectura en voz alta para sus compañeros. 
• Posteriormente felicitan, sugieren, o corrigen. 
• Todo diario es acompañado de dibujos relacionados con lo escrito. 
• La corrección se hace de manera colectiva. 

Se recomienda que se realice bajo un clima de respeto. Obligar al niño a 
escribir en el diario no nos conduce a nada. El Diario Escolar debe estar al 
servicio "de una educación que por la vida prepara para la vida"" 

" lJlliLp. 83 
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111 APLICACIÓN DEL DIARIO ESCOLAR COMO 
PROPUESTA DIDÁCTICA. 

3.1 EL CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO PARA LA 
APLICACIÓN DEL DIARIO ESCOLAR EN LOS GRUPOS DE 

TERCER GRADO DEL CICLO ESCOLAR 1998-1999, 1999-
2000 EN ELJARDIN DE Nlt\JOS "MANUEL Ma. CONTRERAS". 

El jardín de Niños "Manuel Ma. Contreras" se encuentra ubicado a las faldas 
del cerro en la colonia Ampliación San Agustín municipio de Chimalhuacán 
Edo de México; pertenece a la zona 42 sector S de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México. (SEIEM)* 
Es un Jardín de organización completa. Cuenta con tres terceros y un 
segundo con directora sin grupo y trabajador manual. Carece de bodega y 
salón de usos múltiples. Las áreas de juegos son reducidos a pesar de contar 
con un terreno amplio. Una parte tiene barda, el resto lo rodea la malla 
ciclónica. 
Chlmalhuacán es una comunidad con ciertas carencias y expuesta a focos de 
Infección provocados por la falta de drenaje. Aunque cuentan con letrinas el 
agua de desecho, trastes y en algunos casos hasta la de su baño es arrojada 
a la calle originando la acumulación de fuentes infecciosas en ciertas áreas. 
La comunidad cuenta con luz, teléfono, agua potable, que es transportada 
por mangueras; sólo la avenida es la que cuenta con dreni\Je y muy pocos 
tienen acceso a él. 

• Ver anexo ](croquis de la ubicación del jardín de niños) 
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Entre los meses de enero a marzo se produce grandes tolvaneras y los niños 
presentan Infecciones en piel y ojos (conjuntivitis ), provocada por los focos 
de contaminación ya mencionados. 
A partir de la ficha de identificación socio-económica que se formula a Inicio 
del ciclo escolar, se detectó el rezago educativo predominante en la 
comunidad. Son contados los padres de familia que terminaron la primaria o 
secundaria, la mayoría no cuenta con seguridad en el empleo o son 
subempleados Incluso las madres. de familia se dedican a la costura; unas 
trabajan de planta en las fábricas y otras a destajo (se llevan la costura a 
casa). El papá de Mlchael Antonio es psicólogo más no ejerce su profesión, 
dedicándose a la maquila. Otros padres de familia son comerciantes, 
carpinteros, obreros, albañiles, tralleros, choferes o policías. 
El vandalismo, alcoholismo, drogadicción y entre otros, son algunos de los 
problemas que hasta ahora no se han podido solucionar en la comunidad. 
Los niños de esta colonia, están expuestos a todos estos problemas, además 
el abandono, la indiferencia de sus padres a sus trabajos escolares, la 
desnutrición, etc. Estos elementos se refl~an en su comportamiento en el 
aula. A pesar de la situación adversa hay padres de familia que sí establecen 
una comunicación y se muestran Interesados en la educación de sus hijos. 
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3.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El primer contacto con las técnicas Freinet fue en la Universidad Pedagógica 
Nacional de Ecatepec 1 53 en el curso taller impartido por maestros del 
Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna. En ese entonces la Imprenta, 
la línea del tiempo (historia), texto libre y diario escolar, fueron las técnicas 
que conocí. Me parecieron Interesantes, resultando un reto para el nivel 
preescolar. Recordemos que Freinet fue maestro rural en la escuela primaria 
de Bar-Sur Loup Francia donde surgen las técnicas conocidas hasta hoy. 
La cuestión era ¿cómo trasladar las técnicas Frelnet al nivel preescolar, 
principalmente el Diario Escolar?, ya que en un principio fueron concebidas en 
el nivel de educación primaria. 
En el año de 1995 lleve por primera vez en el jardín de Niños "Manuel Ma. 
Contreras", la técnica del Diario Escolar, con niños de tercer año, lo~ cuales 
cumplían sus cinco años en los meses de septiembre a diciembre. Con poca 
experiencia, sobre la técnica, informé a mis autoridades Inmediatas de la 
forma a trabajar, dándome cuenta del total desconocimiento de las técnicas 
Freinet. El reto a enfrentar era precisamente la manera de conclentizar a los 
padres de familia, y niños sobre la técnica del Diario Escolar 
La secuencia que propone la pedagogía Freinet es la siguiente: 

• Los niños deciden el orden en el que se lo llevaran. 
• Al termino del día el Diario es llevado a casa por el niño que le toca. 
• Escribe lo que sucedió durante la mañana de clases. 
• Al día siguiente se lee ante todo el grupo. 
• El grupo escucha, corrige y felicita. 
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En primaria los que escriben, dibujan y leen son los niños, en el caso de 
preescolar y niños de primer año de primaria, se recurre a los padres de 
familia para que ellos escriban lo que sus hijos relaten. 
La ficha de Identificación que se realiza a Inicio del año escolar nos da un 
panorama general del nivel socio-económico y cultural predominante en el 
aula y, por lo tanto, nos permite diseñar la forma más viable para informar a 
los padres de familia sobre la técnica del Diario Escolar (en la junta que se 
realiza a Inicio del ciclo escolar). 
A los niños se les explica cómo realizar el Diario Escolar en la asamblea, 
saberlos motivar propicia que los mismos niños se ofrezcan para llevarlo a 
cabo. En el nivel preescolar la estrategia cambia, el trabajo es verbal, gráfico 
(dibujos) y escrito con ayuda del padre de familia. 

• El niño se lleva el Diario, por lista o voluntariamente. 
• El niño narra lo ocurrido durante la mañana de trabajo a sus padres 

quienes escriben en el Diario. 
• Lo complementan con dibujos y en algunos casos con grafías. 
• El Diario es leído por el docente y en algunos casos por los padres de 

familia. 
• Los niños comentan el contenido del Diario Escolar afirmando, 

negando, agregando, felicitando y cuestionando al compañero. Todo 
este proceso se realiza verbalmente. 
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3.3 LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL DIARIO ESCOLAR EN 
LOS GRUPOS DE TERCERO DEL CICLO ESCOLAR 98-99 

Y 99-2000 EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL Ma. 
CONTRERAS" 

La investigación se llevó a cabo durante dos periodos escolares: 1998-1 999 y 1999- 2000. Se tomó cómo base estos dos periodos escolares por considerar que ambos permiten mostrar una experiencia y un análisis más amplio sobre la aplicación del Diario Escolar. Cada año se combinan técnicas sin cambiar la del Diario Escolar; en estos dos periodos se trabajo, Diario con Correspondencia y Diario ccin Conferencia. 
A inicio del ciclo escolar se realiza una junta con padres de familia en la cual se explica la manera de trabq]ar, incluyendo la técnica del Diario Escolar, reforzándola con un tríptico• elaborado por mí, explicando brevemente ¿por qué el Diario? ¿quién lo hace? y ¿cómo hacerlo? De esta forma los pa~res de familia cuentan con una guía para su elaboración. Esta estrategia no la utilice en años anteriores y los padres de familia constantemente me preguntaban, " ¿Cómo maestra?" "No me acuerdo lo que dijo", "Mi hijo no me dice" ¿Qué hago?, etc. Con los padres de familia y niños Informados se dio Inicio a la técnico del Diario Escolar. 

La investigación Inicio en el ciclo escolar 1 998-1999 con 3• C el cual se trabajó Diario con Correspondencia realizándola con el jardín de Niños '1osé de Tapía Bujalance" a cargo de la Profra. Raquel Martínez Martínez, ubicado en la colonia Mira Valle de la Delegación lztapalapa, DF. 
Ambas técnicas llevadas de la mano refuerzan el aprendizaje adquirido en el aula y los lazos de afectividad entre los participantes. 

*Ver anexo 2 
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La técnica de Correspondencia es mencionada en el Diario Escolar de la 
siguiente manera. 

[ ... ]luego la maestra le dijo que se esperara 
para que le diera el nombre de mi amigo 
secreto[ ... ] 

Alex Salomón de cinco años. 15/10/98 

[ ... ]hicimos un cuadro de familia que se 
lo vamos a mandar al amigo secreto y 
quiero que le agrade[ ... ] 

jonathan Hilarlo de cinco años 06/11 /98 

Sin embargo Mari Tere dice con trlste~a. 
( ... ]yo estoy contenta pero a la vez triste 
porque mi amiga Oiga ya no me va 
escribir pero también estoy contenta 
porque me mando decir su maestra 
que llego un nuevo niño que se llama 
Humberto y que si me gustaría ser su 
Amiga y yo estoy de acuerdo( ... ] 

04/12/98 

En este ciclo escolar siete padres de familia ya habían trabajado la técnica 
del Diario Escolar áños anteriores. Aproveché e Inicie con Geovanni (su 

. hermana lo trabajó el año pasado). 
La mayoría de los niños tenía mucho entusiasmo por que les tocara el Diario, 
es el caso de Emmanuel hijo único, y esta acostumbrado a que se le de casi 
todo cuando lo pide. Quería ser el primero en llevárselo, pero tuvo que 
esperar su turno. 
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Dice: 

Emmanuel 

Jonathan Hilarlo. 

Al fin me tocó 
desde que la maestra nos platicó 
que haríamos el diario Escolar yo 
ya quería que me tocara .•. 

Querido Diario 

21/09/98 

me da mucho gusto que mi 
maestra haya pensado en esto 
por que hoy fue un día especial. .. 

2S/09/98 

Para tener un panorama general del grupo, se describen las características 
principales que Identifican al grupo en relación al lenguaje de 3° C del ciclo 
escolar 98-99 

***CARACTER[STICAS DEL 3•c DEL CICLO ESCOLAR 98-99*** 

• Sus edades van desde S años 7 meses a 5 años S meses; 
• La mayoría son de relngres.o. 
• Alejandro empieza a leer. 
• les cuesta trabajo respetar las diferentes formas de expresión de sus 

compañeros. 
• Se les dificulta cuidar y manejar adecuadamente libros, materiales y el 

Diario Escolar. 
• Los niños de reingreso utilizan algunos sinónimos y antónimos en su 

vocabulario. 
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• La mayoría predice el contenido de un texto a partir de una Imagen o 
del título. 

• Los niños de reingreso dan significado a una palabra a partir de la 
Inicial de su nombre. 

• Hay niños que se les dificulta expresar sus ideas ante el grupo. 
• Son contados los que aportan ideas. 
• La mayoría se encuentra en el nivel presilábico, una mínima parte en el 

nivel silábico. 
• Tiene dificultad para Identificar las ideas principales de un texto (oral). 
• No utilizan adecuadamente los términos temporales como ayer, hoy, 

· mañana, ahora, antes, después. 
• Saben trabajar el friso. 

El segundo periodo escolar a Investigar fue del 99-2000 con 3"A Integrado 
por 25 niños. Los padres de cuatro niños saben trabajar la técnica, es el caso 
de jessica (sus hermanos Roció y Alejandro han trabajaron el Diario ~n años 
anteriores) Ese año trabajé Conferencia con los niños Andrés, Diego, 
Maurlclo(finado) y Baruch Otoniel. 

Dice: 

Andrés 

Querido Diario ¿cómo estas? 
Me da mucho gusto poderte 
Platicar el día de hoy ... 
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Baruch Otonlel 

Maurlcio 

Por primera vez voy a escribir 
Lo que hice un día de mi vida 
¡bueno¡ propiamente no lo voy 
hacer yo, porque todavía no 
puedo hacerlo, pero para mí 
es como si yo lo escribiera ... 

04/11 /99 

¡Hola¡ Querido Diario 
en este día te contaré lo que . 
realice desde el amanecer hasta 
que me fui a dormir ... 

06/03/00 

A continuación se describe las características que Identifican al grupo, con 
relación al lenguaje, del 3°A ciclo escolar 99-2000 

***CARACTER[STICAS DE LOS Nli\JOS DE 3'A CICLO ESCOLAR 99-2000*** 

• Sus edades van desde los S afios a 5 años 4 meses. 
• la mayoría son de nuevo Ingreso. 
• No aceptan, ni respetan las diferentes formas de expresar de sus 

compañeros. 
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• No saben cuidar ni manejar adecuadamente los libros, materiales y el 
Diario Escolar. 

• Se les dificulta expresar verbalmente sus ideas. 
• La mayoría no conoce, ni reproduce gráficamente su nombre por lo que 

no dan significado a otras palabras. 
• Se encuentran en el nivel presllábico. 
• No saben identificar las ideas principales de un texto. 
• No utilizan adecuadamente los términos temporales tales como ayer, 

hoy, etc. 
• No saben trabajar el friso. 

En ambos grupos el Diario Escolar se elaboró en libretas de contabilidad, más 
grande que la libreta profesional y de pasta dura para soportar el trato de lo 
niños. 
En el grupo de 3oC generación 98-99 sus narraciones son más extensas 
abarcando de página completa a una y media más, además de los dibujos 
propios a la narración. 
En cambio del grupo de 3oA generación (99-2000) sus narraciones en la 
mayoría de los casos son cortas y sus dibujos Influenciados por los medios 
de comunicación (T. V). 
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IV RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

4.1 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
PROPUESTA 

El Diario Escolar en preescolar es un tema novedoso pero poco estudiado por 
lo cual hay escasa Información bibliográfica; por lo anterior pretendo mostrar 
con esta propuesta los beneficios obtenidos con el uso del Diario Escolar 
como recurso didáctico en el desarrollo del lenguaje oral y escrito. 
Ambos grupos (el 3•c, generación 98-99 y el 3°A, generación 99-2000) 
pertenecen a la misma comunidad y se encuentran en diferentes momentos 
del proceso de adquisición de la lecto-escrltura. 
Con el fln de facilitar la recopilación del desarrollo de la Investigación, se 
dividió la Información en tres momentos a continuación descritos, cada uno 
con sus respectivos parámetros. 

1) APRENDIZAJE DE LA .LENGUA. 

En este apartado se concentrará lo que se observó en cuanto a sus formas de 
expresión oral. 

A) LENGUAJE INICIAL. 
Cuando el niño Ingresa a preescolar ya posee un lenguaje que utiliza para 
comunicarse empleando con seguridad aquellos vocablos aprendidos en el 
núcleo familiar. 
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B) FORMAS DE EXPRESIÓN EN EL AULA. 

En este apartado se abordaran las formas de expresión que utilizan los niños 
para comunicarse con sus compañeros y con el maestro así, como las 
dificultades que conlleva. 

2) ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA. 

Aquf se abordan cuatro parámetros que nos ayudan a ver los avances 
obtenidos en el grupo con el uso del Diario escolar. 

A) DIBUJO. 
Es la primera manifestación gráfica de lo que piensa, ve o sienten. 
Inicialmente el niño hace sus dibujos utilizando un lápiz, lapicero, crayola 
sobre una hoja, la pared o el piso. El dibujo es producto de su imaginación 
con su muy característico estilo, permitiendo reconocerlos sin miedo a 
equivocarse. 

B) ESCRITURAS PROPIAS. 
Todo niño cuando ingresa a preescolar dibuja letras o seudo letras 
aprendidas en su medio familiar o por influencia de los medios de 
comunicación tales como T.V, revistas, periódicos, etc. 

C) NOMBRE PROPIO. 
Con esta técnica el niño Irá desarrollando hipótesis que le facilitan descubrir 
la relación entre el lenguaje oral y escrito. 
Se utilizan tarjetones con su nombre con los cuales el niño copia su nombre 
en sus trabajos, ayudándoles a identificar las letras de su nombre en otros 
textos. 
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D) COPIA DE PALABRAS. 
Se abordará la capacidad que tienen los niños por copiar palabras o frases no 
muy largas. 

3) EL DIARIO ESCOLAR Y OTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. 

En este apartado se mencionan actividades que se conjuntaron con el trabajo 
del Diario Escolar, las cuales fueron en su caso registradas en el cuaderno. 

A) RINCÓN DE LECTURA 
Es un programa editorial y de dotación bibliográfica al aula. Cada año se hace 
la Inauguración del rincón de lectura en los meses de septiembre a octubre. 
Con ello se pretende Inculcar el hábito de la lectura a la comunidad 
estudiantil como a la sociedad en general, mostrando todo el acervo literario 
con el que cuenta la escuela. 

B) CORRESPONDENCIA ESCOLAR. 
Técnica Freinet que consiste en comunicarse por escrito con otras personas. 
Se escriben mensualmente, esperando ansiosamente la carta para leer lo que 
su corresponsal les dice. Despierta en ellos el deseo por querer aprender a 
leer y escribir para que por sí solos elaboren su carta sin ayuda de sus 
padres. 

C) APOYOS COLATERALES. 
Se considera como apoyos colaterales las clases de Educación Ffsica y Música, 
que duran 30 minutos y son impartidas por maestros comisionados. 
En Educación física aparte de las clases se refuerzan con actividades 
complementarias tales como matroglmnasia, convivencias, mini olimpiadas 
(competencias deportivas por ejemplo, carreras, ciclismo ,etc.), 
campamentos, entre otros. 
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ANÁLISIS DEL PRIMER GRUPO DE LA INVESTIGACIÓN: 
3'C ciclo escolar 98-99 

1) APRENDIZAJE SE LA LENGUA 

A) LENGUAJE INICIAL 

• Se observó que la mayoría de reingreso manejan un vocabulario más 
amplio que los de nuevo ingreso. 

• Poseen un lenguaje oral aprendido de su Interacción social que les 
permite comunicarse con otros miembros de su familia y comunidad. 

B) FORMAS DE EXPRESIÓN EN El AULA 

• Entre compañeros su comunicación es más espontánea y sin prejuicios, 
facilitándoles establecer y una conversación entre ellos al Iniciar la 
clase. 

• la mayoría se expresan espontáneamente con otros adultos. 
• Hace Intentos por expresarse ante un público. 

2) ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA. 

A) DIBUJO •. 

• Sus dibujos se relacionan con lo escrito. 
• En la mayoría de los casos son hechos por ellos producto de su 

imaginación y otros son modelos aprendidos en la escuela o familia. 
• Algunos son hechos por los adultos. 
• la Influencia de la televisión esta presente. 
• Tienen colorido y abarcan toda la hoja. 
• Mencionan a quienes dibujaron sin miedo a equivocarse. 
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jonathan Hilarlo. Dibuja una área de juegos, a sus compañeros y a mí. 
25/09/98 - -

' '·. 
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_¿ 
Javier. Le dibujan un personaje de caricatura. Ot/05/99 

B) ESCRITURAS PROPIAS 
C) 

• La mayoría hace el intento por escribir otras palabras sin copiar 
modelos, sin embargo en el Diario Escolar no se ven plasmadas. 

• Estas seudo letras se ven plasmadas en sus trabajos. 
Una de las actividades fue cuando les narré la historia de Pepe. 
La indicación era que dibujaran lo que más les gustó de la historia y que 
escribieran el nombre de Pepe como ellos se lo imaginaran. 
A continuación se mule~_1:!'!JiiQiúD eje1mpllo 

~V't:~l'l-



O) NOMBRE PROPIO 

• La mayorfa ya sabe escribir su nombre y lo plasma en el Diario. 
• Identifican las Iniciales de su nombre en otros textos. 
• Alejandro Intenta leer el Diario Escolar por su cuenta, incluso da lectura 

a los nombres de los dibujos de -sus compañeros. 
• Otros niños como Geovanni lograron escribir su nombre. 
Escritura de Geovannl 07/09/98 

__ {fJ 

Escritura de Geovanni 14/10/98 
-:. . .:: ---~ Ó'')' ' .. 

)\_.-· 
___ ...J. ~-

'. ,_ 

. ' . ---~ "7--Y((\ 
r: ;_') :·\ \'1 •. ../'- / \ _; i ...... ". V // ·...__ \ \ ' . 
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Alejandra T. Escribe su nombre completo con las iniciales de sus apellidos 
04/05/99 

56 



E) COPIA DE PALABRAS 

• La mayoría puede copiar palabras o frases cortas. 
• Los niños de nuevo ingreso lograron copiar otras palabras. 
• Los padres de familia escriben el nombre de los niños y ellos copian en 

los dibujos su nombre. -· .. 
•. &J 

·---------------·-~~------ ~--''•=d.~~---__:_ 
Adolfo. Copia su nombre y el de dos compañeros más. 12/03/99 
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Emmanuel copia cinco palabras bastante claras. 19/06/99 

Blanca copia otras palabras. 
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3) EL DIARIO ESCOLAR Y OTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. 

A) RINCÓN DE LECTURA 

• La actividad de rincón de lectura es registrada por Mari Tere, quien lo 
expresa y lo dibuja . 

Mari Tere 

. [ ... ] dio comienzo a la Inauguración 
del rincón de la lectura todas las maestras 
y los alumnos participamos hubo de todo 
poesías, rimas, trabalenguas, cuentos, 
refranes, bailes de aprendizaje a la lectura[ ... ] 

13/l 0/98 
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B) CORRESPONDENCIA ESCOLAR 

o Es mencionada en el Diario Escolar. 
• Manifiestan sentimientos de alegría, tristeza, Incluso de emoción por 

conocer a su corresponsal. Las cuales fueron mencionadas con 
anterioridad. 

Ángel Cristina dice. 

Hola querido Diario hoy nos tocó 
Ir al encuentro con nuestros amigos 
secretos y nos llevaron a la Alameda 
ahí nos estaban esperando los niños 
del kinder que nos escriben. 

23/04/99 

C) APOYOS COLATERALES 

o Educación Fís lea. 

[ ... ] la maestra dijo que íbamos 
a jugar con el nuevo maestro 
que hace ejercicio y luego nos 
pusimos a caminar con las 
manos y me piso mi abuelita y me dolió [ .•. ] 

Alejandra T. Dice: (Matroglmnasia) 12/10/98 
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[ ... ]salimos a deportes empezamos 
con el juego del calentamiento 
para evitar los calambres, 
corrimos, caminamos, como arañas 
y como cangrejos[ ... ] 

Emmanuel, en una clase 04/11/98 

Ruth 

Hoy fue un día hermoso por que se 
festejo el día de las mini olimpiadas 
y participamos todos, yo corrí y 
participé con mi bicicleta que mi mamá 
me arreglo a las carreras[ ... ] 

mini olimpiada 19/11/98 

[ ... ]dio inicio el pre campamento con el 
maestro Alejandro, somos el equipo de 
los peces, primero jugamos al tic, tac 
después al cable humano[ ... } 

Emmanuel pre campamento. 19/06/99 
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• Música 

Alejandra T 

jordy 

[ ... ]llego el maestro de música y 
cantamos la de burriquito después 
cantamos la de Barny [ ... ] 

[ ... ]llego el maestro de música 
y nos pusimos a cantar[ ... ] 
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EL SEGUNDO PERIODO A INVESTIGAR FUE EL: 

3':4 ciclo escolar 99-2000 

1) APRENDIZAJE DE LA LENGUA. 

A) LENGUAJE INICIAL. 

• Utilizan el lenguaje aprendido de su interacción social para 
comunicarse con otros miembros de su familia y comunidad. 

B) FORMAS DE EXPRESIÓN EN EL AULA. 

• Entre compañeros establecen una conversación más espontánea. 
• Logran comunicar sus deseos, sentimientos, Ideas y conocimiento, 

facilitando con ello la elaboración del friso. 

2) ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA. 

A) DIBUJO 

• En la mayoría de los casos sus dibujos se relacionan con lo escrito. 
• Existe gran influencia de los familiares en la elaboración de los dibujos, 

en algunos casos son elaborados por ellos. 
• Utilizan bolígrafo, lápiz, o crayola para dibujar, en algunos casos sin 

colorido. 
• Los medios de comunicación Influyen en sus dibujos. 
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jorge Lazara. Dibuja con bolígrafo y sin colorido. 22/02/2000 

David. Dibuja los personajes de una caricatura. 10/02/2000 
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B) ESCRITURAS PROPIAS 

• Existen pocos intentos de escritura. 
• El adulto escribe nombre a los dibujos . 

.:.·· 
í'l 

± 
Araceli. Dibuja a los animales de la selva, su mamá les escribe los nombres. 13/02/2000 

R 
/II)JII)!IJ¡) ~) / )\ j/J \JI)//f)(\) 

L--¡_~ 

'' 

Marlen. Hace sus intentos de escritura. 9/02/2000 
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C) NOMBRE PROPIO. 

• La mayoría escribe su nombre en el Diario Escolar. 
• Identifican la inicial de su nombre en otros textos. 
• En el transcurso del ciclo escolar niños como Jesslca que inicialmente 

no escribían su nombre lograron hacerlo. 

(.)ºu""' '-' 

o 

~ \ 

\ 

Jessica. Dibuja más no escribe su nombre. 22/10/99 

jessica. Diblija y escribe su nombre. 1 S/12/99 
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O) COPIA DE PALABRAS 

• La mayoría puede copiar frases cortas. 
• Sin embargo son pocos los que lo plasman en el Diario Escolar. 
• Otros pueden copiar su nombre y apellidos completos. 
• Son contados los padres de familia que escriben el nombre a los 

dibujos. 

}~/ 
s ~v-;--: ·,~ 
/ ~--:/)-~ ,' 

'-Z..._ r 1 

L~D~·,J 
Karina. Escribe los nombres de los animales. 31/03/2000 

Co.r/aS 
Carlos. Escribe su nombre completo. 7/01 /2000 

~?-r. -~ -o_."-.. .. r~-~~~·~··i \ ' _'-' \' f~· '\< ¿~~ .. .\ h~· ;· • 1 • ) A,', .. . 
-:;,: 1 ' ,: ' / • '\ • j J ~-\ ': .. (, ' ... "" 1· .,. ' .. • 1 '¡"'"'> '\ . '' L 1 ., 1 ·y~ 
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1' 

.;,_:{ tt f -~ (.!l l·~ 

Maritza. Escribe su nombre completo. 27/10/99 
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Karina. Escribe su nombre completo. 25/10/99 

Daniel. Le escriben nombre a los dibujos hechos por los aduttos.Zb/01/2000 

li~"G /->-. NDR . 

,, 
i 

Andrés Diego. Escribe sus dos nombres.14/02/2000 
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3) EL DIARIO ESCOLAR Y OTRAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS. 

A) RINCÓN DE LECTURA. 

• La actividad no fue registrada porque inicié la técnica del Diario escolar 
el 22/10/99 y la Inauguración fue la primera semana del mismo mes. 

B) APOYOS COLATERALES. 

• Educación Física .. En este ciclo escolar no se contó con el apoyo del 
maestro de educación física. 

Mauricio. 

Yoisl. 

[ ... ] salimos a educación física 
e hicimos ejercicio y ganamos. 

28/10/99 

[ ... ]y salimos a educación física 
nos formamos en la lfnea verde y 
empezamos hacer t<Jercido [ ... ] 

9/11/99 
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Mini olimpiada janet. 

• Música. 

Carlos. 

jessica. 

[ ... ] realizaron los juegos deportivos 
carreras de caballo, mis compañeros 
participaron en otras competencias[ ... ] 

26/11 /99 

[ ... ]luego nos habló el maestro Elías 
cantamos una canción "haya en el 
rancho donde vivía" [ ... ] 

10/11/99 

[ ... ]les platicó que el maestro de música 
nos acompañó durante el festival, estuvo 
tocando y nosotros cantando[ ... ] 

15/12/99 
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4.2 ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA y ENTREVISTA 
A NIÑOS. 

ENCUESTAS: 
Las encuestas constan de seis preguntas claves y abiertas. Nos ayudan a 
visualizar la opinión que tienen los padres de familia sobre el Diario Escolar 
en el desarrollo de sus hijos. La indicación fue que contestaran con 
sinceridad y no ponerle nombre a la hoja*( se anexan un par de encuestas 
contestadas por los papás). Las respuestas de los padres fueron englobadas 
en categorías comunes. Nombre con un título las respuestas con el propósito 
de presentar un rango aproximado que se pueda cuantificar y graficar. 

ENTREVISTA: 
Se realizaron con cada niño de manera individual, en un ambiente de 
confianza. Se aprovecharon todos los momentos posibles recreo, hora de 
clases, etc. Para ellos se entabló una conversación con el niño a fin ~e que 
no pensara que era un examen y contestará sin la influencia del docente y la 
de sus compañeros, grabando la conversación. 
Las respuestas se agrupan en Indicadores generales que nos ayudan a 
formarnos un panorama sobre los beneficios obtenidos así como lo que 
implica hacer el Diario Escolar presentados en las s igulentes gráficas. 

Ver anexo 3 
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4.2.1 ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA DEl PERIODO ESCOlAR 98-99 

Se presenta el análisis de las encuestas hechas a 25 padres de familia. 

¿QUE OPINIÓN lENE DEL DIARIO ESCOLAR? 

12 

10 , 

:1 8 

l!i 6 .' : 
~ 

1. RESPUESTAS 
1) ES BUENO PARA RECORDAR 
2) PLATICAN MÁS 

' 3) ES MOTIVANTE 

TOTAL 

2 3 
RESPUESTAS 

No. PADRES 
10 
10 
5 

25 

' 
1 

i 
1 

Se puede observar que todos los padres de familia tienen una buena opinión. 
Para ellos es útil en la medida que ayuda a los niños a recordar lo aprendido 
en clase.. Así como a entablar cierta conversación donde le permite a los 
padres de familia conocer más a sus hijos, resultando para ellos motivantl!. 
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10 

¿HA NOTADO ALGUN CAIIBIO EN SU HIJO CON 
EL USO DEL DIARIO ESCOLAR? 

1 2 4 S 

RESPUESTAS No PADRES 
1) SE COMUNICAN MÁS 9 
2) INTERÉS POR HACERLO 3 

' 3) SON MÁS RESPONSABLES 4 
4) INTERPRETA SUS DIBUJOS 4 
S) SI 5 

TOTAL 25 
il 

' 

la mayoría de los padres de familia han conb!mplado avances significativos 
en sus hijos, como lo muestra la gráfica, sin embargo cinco de ellos 
responden que si notan cambio pero no di~n como. 
Los indicadores "se comunk:an más" se refiere a que su hijo pudo expresar 
de manera espontánea lo visto en clase, como lo vivido en su casa. 
En "inb!rés por hacerlo" es manifestado por el niiio al exigir su derecho de 
llevárselo, respetando el orden de lista. 
"Son más responsables" ve el padre de tamilla como su hijo lleva con tanto 
cuidado el Diario Escolar. Así como les recuerda hacerlo y traerlo a la 
escuela. 
En "inb!rpretar sus dib14Jos• su hijo es capaz de explicar quiénes son los que 
están en sus dibi.Uos. 
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¿QUIEN AYUDA AL NI\}() PARA ELABORAR EL 
DIARIO ESCOLAR? 

8 
7 

:¡G 
K 5 
~. 
G; 3 
o 
Z2 

1 
o 

RESPUESTAS 
l)MAMÁ 

1 

2) MAMÁ Y HERMANOS 
3)HERMANOS 
4) AMBOS PADRES 
S)ABUEUTA 

2 

·TOTAL 

3 

RESPUESTAS 

4 

1 

5 

No PADRES 
7 

6 

4 

6 
2 

25 

El trabajo del Diario Escolar involucra a todos los miembros de la familia en 
este caso, se observa que las mamás y los hermanos son los principales 
colaboradores en la elaboración del Diario. 
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1 2 

]1 RESPUESTAS No PADRES ¡ 
, 1) PREGUNTÁNDOLE i 18 i 
2) ESPONTÁNEAMENTE 7 1 

TOTAL 25 
11 

La mayoría de los padres de familia inicia el Diario Esc:oiar preguntando a 
su hijo. Las preguntas que plantean a sus hijos dan pauta a su 
elaboración, para ello se apovan del triptko que se les dió. 
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¿QI.It Dl'aii.TAD ENC:ON1'Ró AL 1 RIICIPIO DE SU 
B.AIIOIW:ION? 

3 

lll1lii'UESTA 

RESPUESTAS 1 No PADRES 
1 1) DIFICULTAD EN SUS NOCIONES TEMPORALES i 8 
2) NO RECORDABA S 
3)NINGUNA ' 6 
4) EN LA REPRODUCCIÓN CRAFICA 4 
'5) EN SUS FORMAS DE EXPRESIÓN 1 2 ' 

TOTAL 25 

Inicialmente los padres de familia se enfrentáron a una serie de difkultades 
como: oü las nociones temporales, al Vl!r los padres de familia qu4! sus 
niños no podían ubícar los hi!Chos en una sucesión de tiempo 4!5 decir, al 
no pod4!r organizar los acontecimientos y situaciones vividas en el aula. 
b) Otra dificultad manifestada 4!n viva vw: por sus hijos era no recordar lo 
que habla hecho 4!54! día. 
e) Así mismo copiar su nombre implicó para los niños cierta difkultad. 
Dibujar no 4!ra su fu4!rte. 
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¡¡ 15 

~ 10 

j 5 

o 

¿OMI;. DIFICil.. TAO ENCUENmA EN lA 
AC1lW.IDAD? 

1 

TOTAL 

3 

No PADRES 

18 

5 
2 

25 

5e puede obsetvar que para la mayoría de los padres de familia sus niños 
superaron esas dificultades mencionadas en la anterior respuesta, sin 
embargo manifiestan algunos padres que aun presentan complicaciones a 
sus niños para plasmar a través del dibujo lo que sucedió, asi como 
manifestar lo que habían hecho ese dia. 
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4.2.2 ENTREVISTA A NlliloS DEL3"C GENERACION 98-99 

Se presenta el anoilisis de las entrevistas hechas a 2 5 niños 

¿QIÉ TE GUSTA DEL DIARIO ESOOlAR? 

12 

10 

2 

o 
1 2 3 

RESPUESTAS 
L_ __________________________________ _ 

. 

, RESPUESTAS No. Nllilos 
i 1) ESCRIBIR ! 8 
i 2) DIBUJAR ' 

10 
';!)LEER 2 
4) RECORDAR COSAS i 

S 
TOTAL 25 

Para la mayoría el dibujar en el Diario Escolar es lo que más les gusta. Ya 
que a travis del dibiQO eKpresan lo que más les gustó de la clase, como lo 
muestra el dibujo de Alejandro 12/04! 199 
El escribir su nombll! es también importante. 
El que sea leido ante todo el grupo es significativo, momento en que el 
niño es el centro de atención. Ellos mismos saben que a través del Diario 
Escolar ll!Cuerdim lo aprendido. 
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8 15 

1 10. 

:i 5 

o 

¿QUIÉN HICE B. DIARIO? 

iiRESPU&AS jNo. Nlf«>s 
! 1)MAMÁ ,l 16 

1 

2)AMBOS ' 4 ' 
3l MAMÁ Y HERMANOS 1 S 

TOTAL l 25 

El obseNa que la prindpal colaboradora en la elaboración del Diario Escolar 
es su mamá. Sin embargo papá y hennanos participan pocas veces, esto se 
debe a que por su t:rabl!io o estudio no se encuentran duranre el día. 
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4.2.3 ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA PERioDO ESCOLAR 99-2000 

Se presenta el análisis de las encuestas hechas a 25 padres de famma. 

14 

12 

e 10 
11:1 8 
l 6 
j 4 

2 

o 

: RESPUESTAS 

1 

1 1) LES AYUDA A RECORDAR 
2) BUENO PARA SU DESARROLLO 
3 )ES MOTIVANTE 

lOTAL 

2 
RI!SPUESTA 

3 

.No PADRES 

13 
4 

' 
8 

1 25 

Los indiCadores presentados muestran la buena opinión que tienen los 
padres de familia sobre la técnica. 
"Les ayuda a recordar" para la mayoría de los padres de familia es útil por 
que ayuda a sus hijQs a re!Orzalse lo aprendido en clase. 
"Bueno para su desarrollo" los padres lo ubican en el "desarrollo mentar, 
es decir, la técnica los ayuda a construir sus procesos de aprendi~e. 
"Motlvante" por que a tr~s del Diario conocen lo que hacen sus hijQs en 
clase. 
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¿HA NOTADO AI..G\J\1 C.OIIBIO EN SU tiJO CON a 
USO DEL DIARIO ESCOLAR? 

. RESPUESTA 1NoPADRES 
' l) DIBUJA MÁS 9 
' 
! 2) INICIATIVA POR ESCRIBIR 7 
3) SE COMUNICA MÁS 9 

m TAL 25 

Se puede constatar que los padres de familia han observado en sus hijos 
avances significativos en su aprend~e, tales como: •dib~Qan má$", al 
observar. en sus trabajos dibujos má$ completos, daros, con más colorido. 
Así mismo ve a su hijo copiar palabras vistas en un libro, revista anuncios, 
como tratar de comunicar verbalmente lo que piensan, sin pena alguna. 
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RESPUESTA 
1 l)MAMÁ 

¿QUIÉN AYmAAL Nlllo PARA ElABORAR EL 
DIARIO ESCOlAR? 

1

• 2) AMBOS PADRES 
• 3) MAMÁ Y HERMANOS 

TOTAL 

i No PADRES 
i 18 
! 3 
1 4 

' 25 

Es la mamá la principal apoyo en la elaboración del Diario escolar, sin 
embargo otros miembros de la familia también colaboran. 

83 

i 
:¡ 

~ 
~ 
~ 



1 

20 
18 
16 

lfl ~~ 
l!i 12 
"( 10 
Q. 6 
! 6 

4 
2 
o 

: RESPUESTAS No. PADRES 
11) PREGUNTANDO ; 

19 1 

. 2) ESPONTÁNEAMENTE. 
' 6 

1 

TOTAL 25 

Como en el anterior grupo, la mayoría inicia el Diario Escolar preguntllndo 
a su hijo. Los padres de familia se sientan con sus hijos y los empiezan a 
cuestionar "¿Cómo te fue?" "¿Qué hidste?" preguntas que dan pauta para 
iniciar. sin embargo otros son capaces de expresar espontáneamente 
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¿QIJt; DFICULTAD EliiCON1'ROALPRI•CIPIO DE SU 
El AIIOfW:tÓN'l 

RESPUESTAS INo. PADRES 
! 1) NINGUNO :1 3 
i 2) NO RECORDABA lAS COSAS 1 9 
: 3) REPRODUCCIÓN GRAFICA 1 5 
i 4) Al DESCONOCER. LA TÉCNICA i 4 ' 
1 5) NOCIONES TEMI'ORALES ' 

!1 4 
lO TAl i 25 

La principal dificullad a la que se enfrentaron los padres de familia con sus 
hijos fue no recordar las actividades hechas en clase, aunque el papá 
cuestionaba, él se limitaba a decir "no se• "no me acuerdo" '1tasta ahí me 
acuerdo" 
El indicador '1a reproducción gráfica" se refiere a que el niño se le 
dificultaba dibtúar lo aconll!cido por lo que sus padres le ayudaban, así 
como reproducir palabras incluyendo la de su nombre. 
Para otros, siendo una nueva actll/ldad, se les dificultó iniciar aunque 
conlilban con ellriptico. Era necesario asesorarlos personalmente. 
Otra dificultad fue que sus hijos no organizaban los aconll!cimientos. 
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¿QIE DIFICU..TAD ENQENlAA EN LA 
AC1UAUDAD? 

!RESPUESTAS No. PADRES 
hlNINGUNO ' 16 
!!2) DIBUJAR 4 
! 3) ESCRIBIR 
i 

S 
TOTAL 25 

En la mayoría de los casos los padres de familia manifiesta que sus hijos 
superaron las dificultades, sin embargo para algunos dibujar y escribir su 
nombre siguió siendo un problema. 
En muchos casos, si el niño no dibqjaba por que no quería, sus padres o 
familiares dibujaban por ellos, como se muestra en el dibujo de Eduardo 
Guerrero 18102/2000 
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4.2.4 ENTREVISTA A Nli«>S DEL 3°A GENERACIÓN 99-2000 

Se presenta el anatisis de las entrevistas hechas a 2 S niiios. 

¿QtE 11: GUSTA DEL DIARIO ESCOlAR? 

llo.RESPIJBSTAS 

1 RESPUESTAS il No. NlliloS 
!l 1 ) LAS LETRAS ' 4 
i21 OIBIJJAR 15 
l 3) ESCRIBIR 6 
,l TOTAL ¡ 25 

Como en el anterior grupo dibtüar es su principal motivadón en la 
elaboradón del Diario Escolar, manifestando a través del dibujo lo que más 
les gustó de la clase o con quien jugaron. 
Para ellos "las letras• escritas por sus padres son testimonios de lo que 
ellos narraron, observando que lo que hablan se puede escribir. 
El Diario les brinda un espado en el cual pueden copiar cualquier palabra. 
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¿QUIÉN HACE B.. DIMIO ESCOLAR? 

1 2 3 4 

No.RESI'IIBSTAS 

RESPUESTAS No. NI~S 
: 1) PAPÁ ' S 
2)MAMÁ 

' 
14 

3)AMBOS 1 2 
4)HERMANOS 4 

TOTAl 2S 

Aquí también la mamá es la principal colaboradora en la elaboración del 
Diario Escolar. Sin embargo, otros miembros de su familia pocas veces 
participan. 
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4.4 CUADROS DE AVANCES 

Este apartado contiene el análisis de algunos Diarios Escolares, tomando 
como muestra a dos niños de cada generación uno de nuevo ingreso y otro 
de reingreso, divididos de la siguiente manera. 
La generación 1998-1999 en tres trimestres Iniciando a partir del mes de 
septiembre y concluyendo en el mes de junio. 
La generación 1 999-2000 en dos trimestres Iniciando desde el mes de 
octubre hasta el mes de abril. 
Los cuadros de avances están compuestos de varios apartados donde se 
registra los progresos y retrocesos a los que se enfrentaron los niños, 
descritos a continuación. 
El!enquaje oral para su análisis me basé en el cuaderno de observaciones 
que se lleva durante el ciclo escolar y en el Diario Escolar. Este apartado se 
dividió en dos indicadores. 

• Claridad. Se refiere a la claridad como el niño narra lo vivido. 
• Precisión. Con qué exactitud el niño narra. 

Dibujo dividido en cinco indicadores. 
• Color. Si el niño utiliza colores para iluminar sus dibujos. 
• Originalidad. Si el niño hace sus propios dibujos. 
• Modelos. SI el adulto hace los dibujos y el niño los reproduce. 
• Movimientos. SI los dibujos hechos por los niños tienen movilidad. 
• Variedad. A la diversidad de dibujos existentes. 
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Lengua/e escrito abarcando tres indicadores. 
• Expresión. Se refiere si el niño manifiesta sentimientos y estados de 

ánimo. 
• Número de palabras. Con ello se ve que tan extensas son sus 

narraciones. 
• Intentos de escritura. Si el niño escribe su nombre y otras palabras. 
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I 0 PER!ODO 

SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 

NlNO CLARIDAD PRECISION 

EMMANUEL LENG Se le entiende a la narración y puede ser leído Todas las narraciones son descriptivas, comenta 
4 ai\0$ ORAL. sin ningún problema. con precisión lo que hizo antes de llegar a la 
7meses. escuela como dumnte su estancia en ella De reingreso. 
Le gusta COLOR ORIGINALIDAD MODELO MOVIMIENTO VARIEDAD 
opinar y se 
enoja tii su DIBUJO Predominan los La mayoría son Son pocos y son La mayoría son Se limim a la opinión no es colores verde, café, creaciones de é1. hechos por su mamá estáticos sin figura humana, tom3daen azul ,y rojo embargo hay cuenta. Con con rasgos 

intentos de emocionales. fll.cilidad 
movilidad. escribe su EXPRESION No. PALABRAS INTENTOS DE ESCRITURA nombre y 

algunas 
Se encuentra Durante este trimestre le tocó llevárselo tres Copia su nombre y palabras como J palabras. LENG. plasmado la emoción veces: 1 o fueron 279 palabras. 2° 280 y 3" «deportes y calentamientos" 

1 
ESCRITO que sintió a1 llevárselo 234 

' así como el agrado o 
desagrado por las 
acti"idades hechas en 
clases 
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NINO 

LENG. 
ORAL. 

EMMANUEL 
DIBUJO 

LENG. 
ESCRITO 

2° PERIODO 

ENERO - MARZO 

CLARIDAD PRECISION 

Sus narraciones siguen siendo claras Describe con exactitud lo acontecido. 

COLOR ORIGINALIDAD MODELO MOVIMIENTO VARIEDAD 

Utiliza otros Son hechos por la Estático Nula 
colores. No la hay mamá utilizando uu 

molde de peces para 
dibujar. en otro no hay 
dib¡;jo sólo uua 
estampa de uua 
caricatura. 

EXPRESION No PALABRAS INTENTOS DE ESCRITURA 

Manifiesta estados de ánimo, Sólo se lo llevó dos ocasiones. No escribe ni su nombre 
por ejemplo, narra lo 1 o 82 palabras. Bajo en comparación de 
preocupado que está por su los demás 
abuelita. 2° 223 palabras 
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NINO 1 
1 
' ' i LENG. 

ORAL. 

EMMANUEL DIBUJO 

LENG. 
ESCRITO. 

3• PERIODO 

ABRIL- MAYO 

CLARIDAD 

Es bastante clara 

PRECIS!ON 

Sus narraciones son lo más descriptivas posibles. los detalle 
están presente en su descripción. 

COLOR ORIGINALIDAD MODELO MOVIMIENTO VARIEDAD 

Les mencionados a A hora más de la Sólo los árboles Trata de dibujar que Incluye 
principio incluyendo mayoría son hechos por los niños van paisajes. 
el amarillo él corriendo 

EXPRESION No PALABRAS INTENTOS DE ECRITURA 

Comunica su alegria, enojo, Le tocó llevárselo tres ocasiones en las Escribe su nombre y otras palabras de 
que sintió en ese momento cuales sus. narraciones fueron muy despedida 

extensas. 
l 0 l86palabras, 2°217yenla3°283 
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NJNO 

GEOVANNI 

5años 
5 meses. de 

nue·vo ingreso. 

LENG. 
ORAL 

Tímido, hahla DIBUJO 
cuando se le 
pregunla. no 
copia palabras 

LENG. 
ESCRITO 

1" PERIODO 
SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 

CLARIDAD PRECISION 

Por la repetición de algunas palabras se La narración es descriptiva y de manera ordenada 
dificulta su comprensión 

COLOR 

Rojo y café 

EXPRESION 

ORIGINALIDAD 

Dibuja figura 
htunana incompleta, 
acompañada de 
algunos objetos 

MODELO 

No lo hay 

No PALABRAS 

Narra ordenadamente 
mañana de trabajo 
expresar algwta emoción 

la Se lo llevó en dos ocasiones. 
sin En la 1 o 163 palabras 

2° 122 

95 

MO~O VARIEDAD 

Estático Limitada a la 
figura hmnana 

INTENTOS DE ESCRITURA 

Son sólO garabateos. Después de un 
mes copia con dificultad su nombre. 



NINO 

LENG. 
GEOVANNJ ORAL 

DffiUJO 

LENG. 
ESCRITO. 

2° PERIODO 
ENERO - MARZO 

CLARIDAD PRECISION 

Sus narraciones son más claras comprender lo Son descriptivas y trata de narrar en orden los 
que hizo desde que entro a la escuela hasta que acontecimientos. 
salió 

COLOR ORIGINALIDAD MODELO MOVIMIENTO VARIEDAD 

Rojo fuerte y claro No lo hay Son hechos por su Estático Son figurns humanas 
hermana mayor. con algún objeto 

EXPRESION No PALABRAS INTENTOS DE ESCRITURA 

Expresa lo que hicimos en En sus primeras narraciones son Sólo en su primera narración escnbe su 
clase sin manifestar estado 99 palabras, en la segunda son nombre. en la segunda, los nombres de 
de animo 102. Se puede conslderar que las personas son escritas por su hennana 

hubo avances. palabras nuevas: 
<'número'' '"carta" 
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NINO 

LENG. 
ORAL 

GEOVANNI 
DIBUJO 

LENG_ 
ESCRITO_ 

3• PERIODO 

ABRIL- JUNIO 

CLARIDAD PRECISION 

Se puede leer la narración sin ningún problema. Descriptiva, aunque en la primera narración no menciona 
la actividad central; en la segunda la menciona sin ser 
precisa 

COLOR ORIGINALIDAD MODELO MOVIMIENTO VARIEDAD 

Sin color No lo hay Una flor. El dibujo de Estático No la hay 
una caricatura 

EXPRESIDN No PALABRAS INTENTOS DE ESCRITURA 

La actividad central no la En la primera 98 y en la segunda 94 Copia su nombre y apellidos 
menciOilll, si embargo el juego 
en gropo o con algún 
compañero si hace mención 
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NINO 

JESSICA LENG. 
ORAL 

4añcs 
8 meses, 
De nueve 
ingreso. Le 
gusta ""Presar 
lo que siente a DIBUJO 
unos cuantos. 
Hace sus 
intentos por 
escribir 
palabras. 

LENG. 
ESCRITO 

¡• PERIODO 

OCTUBRE- DICIEMBRE 

CLARIDAD PRECISION 

Se entiende al momento de dar lectura a su Describe con exactitud las actividades realizadas en la mañana 
narración de tiabajo. 

COLOR ORIGINALIDAD MODELO MOVIMIENTO VARIEDAD 

Hay variedad de color La mayoría de los Sólo en una narración Estático Figuras humanas 
cbbujos son hechos los hacen sus hemianos acompañadas por 

por ella mayores algunos objetos 

EXPRESION No PALABRAS INTENTOS DE ESCRITURA 

Expresa su agrado por que le Le tocó llevárselo tres veces. En la A principio no hace el intento, 
haya tocado el Diario primera son 169 palabras, en la después, con dificultad, copia su 

segunda 254 y en la tercera 308 nombre. 
palabras. Se puede observar que la 
narración aumento. 
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NINO 

LENG. 
ORAL. 

JESSICA 

DIBUJO 

LENG. 
ESCRITO 

2° PERIODO 

ENERO - ABRIL 
CLARIDAD PRECISION 

Narra los hechos de manera ordenada dando Describe desde que se levanta hasta que se va a su casa. 
facilidad a allectnra 

COLOR ORIGINALIDAD MODELO MOVIMIENTO VARIEDAD 

Hay variedad de Todos sus dibujos No los hay En algunos son La figura humana, 
color soo hechos por ella estáticos y en con aros y en un 

otros existe ciertos salón 
rasgos de 
movilidad 

EXPRESION No PALABRAS INTENTOS DE ESCRITURA 

Manifiesta su agrado por En el primero 155 palabras y ea el Copia su nombre y las iniéiales de su 
llevarse de nuevo el Diario segundo 206 palabras nombre 
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NINO 

LENG. 
ANDRÉS ORAL 
DIEGO 
4años 
!O meses. 
Es de 
reingreso. 

DIBUJO Tímido, 
expresa lo que 
siente en 
pocas 
ocasiones. 
Tiene la 
facilidad de LENG. 
copiar ESCRITO 
palabras. 

1' PERIODO 
OCTUBRE - DICIEMBRE 

CLARIDAD PRECISION 

Sus narraciones son claras y ordenadas Es descriptiva. narra desde antes de llegar a la escuela 
hasta la hora de irse a dormir. 

COWR ORIGINALIDAD MODEW MOVIMIENTO VARIEDAD 

Hay variedad y Todos los dibujos son Nolosbay Hay dibujos que Dibuja la figura 
d:il>ljja con los hechos por él. parecen que están humana, con 

colores bailandn o corriendo paisajes basta nn 
carro. 

EXPRESION No PALABRAS INTENTOS DE ESCRITURA 

Manifiesta estados de ánimo, 
justifica por. que no queria V aria el número de palabras. En la Copia su nombre completo con todo y 
comer. así hace con sus primera narración fue de 174 y el apellidos 
narraciones segundo de !55 palabras 
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NINO 

LENG. 
ORAL 

ANDRÉS 
DIEGO 

DffiUJO 

LENG. 
ESCRITO 

2°PERIODO 
ENERO- ABRlL 

D 

Se puede leer sin ningún problema. 1 Es descriptiva, y de manera ordenada. 

<IV 

Utilizagnm Hace sus propios No los hay Estático Aparte de. di~ar 
variedad de color dibujos a sus compañeros 

dibuja ciertos 
objetos. 

EXPREBQj NoPA .ARRA~ >DE URAS 

Sus narraciones expresan Le tocó llevárselo eu tres ocasiones; Se limita a copiar su nombre 
1 ciertos sentintieutos de agrado en la primera narración son 153 
pcr algunas actividades en la segunda 179 y eu la 

tercera 134. 
Varia sus narraciones algo extensas. 
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4.5 LOGROS Y LIMITACIONES 

En los primeros años de puesta en práctica de la técnica del Diario 
Escolar los resultados no fueron alentadores: las narraciones Infantiles 
no eran tan extensas, carecían de dibujos, no lo traían al día siguiente, 
incluso se perdió uno de los diarios. Todo esto me desanimaba 
pensando que la técnica no era buena o que yo era la que estaba 
fallando. 
Estos problemas les fui dando solución poco a poco de la siguiente 
manera. 

• Registrar al niño que le tocara el Diario, para evitar perdidas. 
• SI olvidaban llevarlo al siguiente día, les tocaba hacerlo de nuevo. 
• Hablar con los padres de familia de los niños que tenían 

problemas al elaborarlo. El diálogo propició la elaboración de u na 
guía donde los orientara en la realización del Diario Escolar (el 
tríptico)*. 

Contando con los argumentos necesarios me permitieron llevar la 
técnica sin ningún problema en eljardín de Niños Manuel Ma. Contreras, 
ubicado en San Agustín, municipio de Chlmalhuacan. 
La llmltante principal al que se enfrenta uno cuando quiere iniciar la 
técnica son los padres de familia, ¿por qué?, porque son ellos los que 
cuestionan y escriben en el Diario Escolar lo que su hijo narra de la 
mañana de trabajo. 
Concienciar a los padres de familia Implica convencerlos de las ventajas 
obtenidas con el uso del Diario Escolar, resultando para ellos una tarea 
complicada ya que por su trabajo no tienen tiempo y otros no le dan la 
importancia necesaria. 

• ver anexo 2 

105 



Otra limltante somos nosotros mismos. Llevar a cabo una técnica 
Implica estar perfectamente convencidos de lo que se pretende lograr 
con ella. Una vez puesta en práctica cualquier técnica debemos ser 
constantes para prevalecer el Interés de los participantes y no perder el 
sentido original de la técnica. 
Un ejemplo muy claro es la generación 1 g99-2000. No terminé el año 
escolar con ellos (estuve hasta abril) por cambio de actividad y la 
maestra que se quedo a cargo del grupo desconocía totalmente la 
técnica Freinet. Le expliqué y dejé el cuaderno. Ella no se interesó, y los 
padres de familia y niños perdieron la motivación, por lo que no se dio 
continuidad al Diario Escolar. 
En el ciclo escolar 1998-1999 Invité a todas las compañeras de la 
escuela a llevar la técnica del Diario Escolar. Se prepararon los trípticos 
y la plática. Convencidas aparentemente, se llevo acabo la técnica 
enfrentándose a los mismos problemas que yo me enfrenté. La 
experiencia no resultó buena y sólo una de ellas lo lleva en la actualidad. 
En este momento tengo la comisión de Educación Física en los jardines 
Federales de la zona 42 sector 5, es decir no ine encuentro a cargo de 
un grupo. Desde mi puesto promuevo la técnica del Diario Escolar, pero 
para algunas llevarlo a cabo Implica un trabajo más, o incluso temen 
verse criticadas. 
Muestra de ello son los siguientes comentarlos. 

''van a decir que me salgo" 
"van a decir que soy muy gritona" 

Hay que considerar, a la técnica del Diario Escolar como un proceso que 
conlleva un esfuerzo constante. Los resultados son alentadores, prueba 
de ello son los avances en la escritura, lectura, el desarrollo de sus 
nociones temporales, además de fomentar valores como de respeto, 
solidaridad, tolerancia, entre otras. 
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El Diario Escolar estimula las cuatro dimensiones del desarrollo 
mencionadas en el PEP 92 que son; afectiva, social, intelectual y física. 
Definidas "como la extensión comprendida por un aspecto del 
desarrollo, en la cual se explicitan los aspectos de la personalidad del 
sujeto"'• 

El Diario Escolar contribuye a que el niño descubra lo que puede hacer, 
crear, y expresar, posibilitando el Intercambio de Ideas así como tomar 
en cuenta los puntos de vista de sus demás compañeros Todo bajo un 
clima de respeto. 

Es bien cierto que el Diario Escolar es terapéutico ya que propicia el 
acercamiento entre padres e hijos permitiéndoles manifestar 
sentimientos y estados de ánimo. 
Con el Diario Escolar el niño le dio otra utilidad a su lenguaje oral, es 
decir, gradualmente utilizó sus palabras para representar 
acontecimientos ausentes, posteriormente lo motivó para escribir sus 
propias palabras utilizando códigos y signos (iniciando con grafías). 
Concretamente el Diario Escolar ayuda: 

• A propiciar situaciones afectivas y emocionales entre padres e 
hijos, niños-educadora, niños-niños. 

• A crear un ambiente alfabetizador. 
• A que se Identifique como persona y protagonista de sus propios 

relatos. 
• A propiciar el acercamiento a lecto-escrltura. 
• A favorecer el desarrollo de las nociones de cambio, secuencia, 

orden cronológico, causalidad, tiempo y espacio. 

29 SEP Bloques de juegos y actividadc.'l en el desarrollo de los proyectos en el jardín de niftos p.ll 
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• Nos proporciona Información valiosa para conocer a los alumnos, 
las familias y el medio social y cultural en que viven. 

• A evaluar nuestra propia práctica docente. 
• A crear seres autocríticas. 
• A estimular los valores de respeto y solidaridad. 

Por experiencia, el Diario Escolar se puede trabajar en conjunto con los 
planteamientos del PEP 92, así como con otras estrategias y técnicas del 
propio Freinet tales como; correspondencia escolar, dibujo libre, 
conferencia, etc. 
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CONCLUSIONES 

El PEP 92 considera al lengui\)e en toda sus manifestaciones como un 
medio de comunicación y expresión. La adquisición de este requiere de 
ciertas situaciones cotidianas para que el niño entre en contacto con el 
lengui\)e. El Diario Escolar de las técnicas Frelnet permite crear estos 
espacios de acercamiento donde el niño entre en contacto con el 
lengui\)e de manera natural sin sacrificar actividades de exploración, 
experimentación y socialización realizados cotidianamente, permitiendo 
al niño expresar libremente sus experiencias, pensamientos, 
sentimientos, anécdotas, etc. 
El niño preescolar expresa a través de distintas formas su Interés por 
saber, conocer y explorar. Una de ellas es por medio del lenguaje 
hablado, medio que utiliza para comunicar e interactuar con su entorno 
y que en ocasiones como docentes no lo aprovechamos. 
El Diario Escolar de las técnicas Freinet es un Instrumento que en 
conjunto con el PEP 92 contribuyen en el desarrollo de su lengui\)e oral y 
escrito, de esta forma se le proporciona al nUlo otro vía en el cual 
puede expresar estados de ánimo o de curiosidad. 
Todos los textos del Diario Escolar contienen gran riqueza que podemos 
aprovechar para mejorar paulatinamente en el niño sus formas de 
expresión, sin caer en la monotonía que desaliente el Interés de los 
participantes. Esto Implica por parte del docente un esfuerzo, 
constancia y perseverancia, desesperarse arruinaría el propósito de la 
técnica. 
En estos dos años de Investigación, pude constatar que la técnica del 
Diario Escolar contribuye a mejorar las formas de expresión orales y 
escritas de los niños, así como propiciar la cooperación y esfuerzos con 
un propósitos común. 
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El Diario Escolar es un almanaque lleno de sorpresa, que refuerza los 
conocimientos adquiridos durante el día, es un Instrumento que da 
pauta al desarrollo de habilidades lingüísticas. 
Con el Diario Escolar no sólo logré ampliar sus formas de expresión 
orares y escritas si no también desarrollar su autonomía, es decir, 
adquirir la capacidad de responsabilizarse de sus propios actos así como 
el de identificarse como un ser individual perteneciente a un grupo 
social. 
A través de las encuestas pude conocer la opinión general de los padres 
de familia con respecto al uso del Diario Escolar, en el cual manifiestan 
el acercamiento que se dio entre ellos y sus hijos, así como observar 
avances significativos en sus aprendizajes. Se corrobora que el 
aprendizaje tiene una vinculación afectiva y que los padres de familia 
son imprescindibles en el logro de cualquier propuesta educativa. 
Algo Importante que encontré en esta Investigación, es que me motivó a 
seguir promoviendo las técnicas Frelnet en especial la del Diario Escolar 
en otros jardines de niños, con el fin de proporcionar a los niños otras 
formas de expresión más creativa y fuera de lo rutinario. 
Esta es mi experiencia. Toca a cada maestro que quiera llevar a la 
práctica La Técnica del Diario Escolar, poner en juego su propio estilo, 
sin pasar en alto los fundamentos teóricos y pensando que trabaja con 
seres humanos. 
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¿QUÉ ES EL DIARIO 
ESCOLAR? 

Instrumento que da paso 
a la enseñanza natural 
de la lengua oral y 
escrita así como a la 
construcción de tiempo, 
espacio y causalidad, 
situando sus acciones 
en pasado, presente y 
futuro. 

¿POR QUÉ? A través 
de él pretendemos 
cambiar la dinámica 
de clase y ofrecer una 
nueva perspectiva 
motivante que abra la 
curiosidad, el espíritu 
científico y creador del 
conocimiento. 

¿QUIÉN LO HACE? 

En primaria lo hacen los 
Niños. 
*En preescolar no 
saben leer ni escribir, 
necesitan de la ayuda de 

sus PADRES para 
hacerlo. 

¿ CÓMO HACERLO? 
*Por número de lista. 

*Lo realizan diaria-
mente. 

*Es llevado al termino · 
del día. 

*El niño narra lo ocurrido 
en la mañana de trabajo. 

*El padre de familia 
escribirá lo narrado. 

•se complementará con 
dibujos hechos por los niño 
que se relacionen con lo 
escrito. 

*Es leído al siguiente día 
ante sus compañeros. 

*El grupo confirma lo 
narrado. 

EL DIARIO ESCOLAR 
CONTIENE ANÉCDOTAS 

QUEJAS, REMEMBRARZA 
DEL TRABAJO 
REALIZADO, 
FEUCITACIONES, 
LLAMADAS DE ATENCIÓN 
PROYECTOS, 
SENTIMIENTOS. 



ENCUESTAS HECHAS A PADRES DE FAMILIA GENERACIÓN 98-99 ANEXO 3 

ES TAN AMABLE DE CONTESTAR LAS SI O !ENTES PREGUNTAS SOBRE EL MANEJO DEL DIAIUO 
ESCOLAR. 

I) ¿QUÉ OPINION TIENE DEL DIAIUO ESCOLAR? 

''), e::, 1.)'\o- 'tJ'-l'd\cl -.¡Y\o.n<L1<>- '~- 1\.Q '~>\ ~~ ''"'' éic;_ cLc~'''.'"l \Jucl\,q . ',. 
\)1\\?0Co -v,·¡(!S \oc;;,c\o 

2) ¿HA NOfADO ALGUN CAMBIO EN SU HIJO CON EL USO DEL DIARIO ESCOLAR? .• - ' 

c.\o,o Q.:O, O..lll\ Ynu:s 1o.~;"' n<l\J.e; ~ a.?'"-"'ci': C\Cu"'\'"-;-r,~ 
Y>VJC\\.<1:5 ( 0 ·:;o.s c.on SvS C:.."Yfl~Clr\C!.IOS 

3) ¿QUIÉNES AYUDAN AL Nii80 PARA ELABORAR EL DIAJUO ESCOLAR? 

íluo:.s ~" C.o~,,~ ,'>"lCLÓ.ICL '( 5~ 'nQIIY!anq 

'Yvl C\ y ól 

4) ¿CÓMO LE HACE PARA EMPEZAR EL DIAIUO ESCOLAR CON SU HIJO'/ , 
~\C!:3 v~\C\<'l~o \e e¡ lJ..Q.. \vz..c .,.,, \o f'SC, (01?1". lr.f'-'C: 
~\.K (o'l"\\.0 '{ (<OY>'lO '('o.S<> e.\ cha. Y o.r.c.il. Ju3a '/ (Oi17Utell 

5) ¿QUE DIFICULTADES ENCONTRO AL PRINCIPIO DE SU ELABORACION7 
\.:>1\<1 ~>t<H1.<!•<1 Ynll'( l..h\'ICt\ c\e e.>q 1 eSoj.'\\5'o: 

6) ¿QUÉ DIFICULTAD ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD? 

'\'uri.S C1<w ql..l~ '(lO -,;Wch0, ~eCO VV1qs s¡<,c,/ Jc... 
e_~·~ \ e. ':.:.X.~ 'S c. 

1 
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1 

GRACIAS POR SU COLABOilACION 

ATEN~z -

PR"'o"'· I"''IlA~. 1'11=' !i:',ll1CIA IJONlLLA CORTEZ. 
' i. 
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ES TAN AMABLE DE CON'IEST AR LAS SIGIENTES PREGUNTAS SOBRE EL MANEJO DEL DIARIO ESCOLAR . 

1) ¿QUÉ OPINION TIENE DEL DIARIO ESCOLAR? 
~Je es uflqbuel1co opo,.J.,,.,;Jc,d t'""-"' que, 
el n 1 (io nos cvenle /-oJo lo 9(./e ActU17 en el: 
sa11)~1 -; lodo lo 9ve les e/1 se/1ctí1 

2) ·¿HA NOTADO ALGUN CAMBIO EN SU HUO CON EL USO DEL DIARIO ESCOLAR? s: c¡,;e Se SoPe de Sen6ol ver muS 9ve Ct l 
p(·1·(1 e:· pl' O 

3) ¿QUJÉNES AYUDAN AL NJi:rOPARAELABORARELDIARIOESCOLAR? 

SJ \Y\ O I'YlÓ. y Su hen,..1o.no 

4) ¿CÓMOLEHACEPARAEMPEZARELDIARIOESCOLARCON SU HIJO? 
pre~t.ln ~nr k 9'"' ¿, lo .,., /So en el Sc<loñ c"n 

Gu 111oeS~rc-\ y SuS Cor11(Joifi,·D-.S 
5) ¿QUÉ DIFICULTADES ENCONIRO AL PRINCIPIO DE SU ELABORACION? 9ue no c¡ver-,'o. c¡ve Su p/ero '-¡..;r!. 110 fC:'I1:CI a 

./e Y? c:o .. YJ Y 9 ve J1 e .fro. b oJn U C1 

6) ¿QUÉ DIFICULTAD ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD? 
(V¡'r1,9Uf2 0.. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

A 'JENT AMEN'IE 

PROFRA. PATRICIA BONILLA CORTEZ. 



, ENCUESTAS HECHAS APADRES ÓE FAMILIA GENERACIÓN 99-2000 . 

ES TAN AMABLE DE CONTESTAR LAS SIGIENTES PREGUNTAS SOBRE EL MANEJO DEL DIARIO ESCOLAR 

1) ¿QUÉ OPINION TIENE DEL DIARIO ESCOLAR? 

V;e.V1~b ~ve.. e~ tJV'IC.. le...tC~f/t, '\o\f\\o ~c:.\H\ \o".l Vf\\v\o'S c.ovvu:~ pn\-<..1.. \os 
~"\'"'s "'"""'\,,·<~ v-os e.;\t<o.V"\o.s ~v<. es lo'/"<- /es :¡u.st" 0 d.",.~v,s1q 

2) ¿HA NOTADO ALGUN CAMBIO EN SU HIJO CON EL USO DEL DIARIO ESCOLAR? 
C\o..•í() j-Vt! SÍ o\at·r;.·(~ /Vl."".l.t') áe~e\'\\IUe.\t"¡.. "0t<'- vhl''c.(.\ QV\ €..\ [\(.(€_\( \~o u l..\ -~ ~1 l ._j } ..l ..J W\0.1'\(\ Yld '1'\AIC~ O,¡ O o¡, rj 1M"-"'"-0Y W, 

3) ¿QUIÉNES AYUDAN ALNIJ>lOPARAELABORARELDIAIUOESCOLAR? 
1...1/t .M liMJ4 

4) ¿CÓMO LE HACE PARA EMPEZAR EL DIARIO ESCOLAR CON SU HIJO? 
./-{,7 pon.so ""- íJio.""íí'á\6' r.-o,:r, <e\ ».:v;o ':1 \e.. r~e<:,·>~c\o_ <;¡ve.. 'n~tlst~ e\'\ 

é.\ ~"'"~"'· ~Or'lo\D l<- ~ve.. que:- íe '.\"'~\¡¡""'''"'e\<\,," e\<:,_ Y\0~ 5) ¿QUE DIFICULTADES ENCONTRO AL PRINCIPIO DE SU ELABORACION? 
Que_ vovo\v(,, I<•S c,-,~,o.s o no se_ o.. Ce< <i,,\," \ 0 eul<- \-\"\:,1(,. 
~'"'- ,y,D r 

6) ¿QUÉ DIFICULTAD ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD? 
~u ~~V\.~ v '¡1\_~ 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

ATENTAMENTE 

PROFRA. ·PATRICIA BONILLA CORTEZ. 



ES TAN AMABLE DE CONTESTAR LAS SI O !ENTES PREGUNTAS SOBRE EL MANEJO DEL DIARIO ESCOLAR. 

1) ¿QUÉ OPINION TIENE DEL DIARIO ESCOLAR? 

({~¿ e..S IJ¡"'Y bllf.i'.n C' pov ljvé 

fre:Jur¡h.\m0''5 y 5r? t<....Cc>.:-r6·:· 
.Ac 9"0" o..ce t:__r) k•d.t-• -.;_/e/ L't. 

2) ¿HA/ NOTADOALGUN CAMB:OEN SUHIJOCO~EL USOf'DELDIARIOESCOLAR?,.,.,ecl t• ,{ef d: 1</J' .Eí C•mh, 0 yvc 1)0 e ccr> IJ1. "·.sv ve ~ y u e:. pe· r 
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