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INTRODUCCIÓN 

Uno de los propósitos educativos, establecido en el Plan de estudio y 

Programas para la Educación Primaria, menciona que los niños deben 

adquirir y desarrollar las habilidades intelectuales, entre ellas la lectura 

y la escritura, para que puedan seguir aprendiendo de manera autóno

ma, interactuando con eficacia en su medio social y posteriormente en 

el laboral. 

Tratando de alc:u1zar este propósito los maestros creamos diversas 

estrategias, empleamos algunos métodos, ponemos en práctica su

gerencias y compartimos experiencias siendo esto último la pretensión 

del presente trabajo. 

En el periodo escolar 1998-1999 al estar laborando en la escuela 

primaria de tiempo completo "Plan de Iguala", en lztapalapa, la pro

blemática que encqntré al aplicar la evaluación diagnóstica a los 

alumnos del grupo 3o "C" con relación a la escritura fue: omisión de 

letras, segmentación inadecuada, problemas de coherencia, de concor

dancia, letra ilegible, falta de signos de puntuación, errores 

ortográficos y lo más grave, concebían a la escritura como una obliga

ción escolar (contestar el examen, el cuestionario, copiar fragmentos 

de un texto o en ocasiones todo, el dictado, elaborar las interminables 

listas de palabras para aprénder ortografla, etcétera) sin reconocerla 

como un medio de comunicación. 
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Elegí la técnica de la Correspondencia Escolar para: despertar el inte

rés de los niños por la escritura al utilizarla con un propósito claro de 

comunicación; resolver la problemática detectada en la evaluación 

diagnóstica al motivarlos para corregir su escritura y para deducir la 

reglas ortográficas y gramaticales. 

El deseo de compartir los resultados obtenidos al aplicar la Correspon

dencia Escolar me llevó a elegir la tesina en su modalidad de 

recuperación de la experiencia profesional,con base en lo que se cita en 

el Boletín UPN de septiembre de 2002 "Instructivo de Titulación para 

la Licenciatura en Educación Plan 94", contextualizando la narración 

de mi experiencia y mencionando tanto el sustento teórico corno el 

metodológico de mi práctica. 

Para la realización del presente trabajo seguí la secuencia metodológi

ca del proceso de investigación participativa, considerando dos 

aspectos: a) recuperación de las producciones y materiales de la expe

riencia del ciclo escolar 1998-1999, con un grupo de tercer grado y 

b) el análisis, la reflexión y la sistematización de mi práctica. 

Partí del diagnóstico del problema que sobre la escritura presentaban 

los niños del grupo, tomando en cuenta el contexto en el que se desa

rroJlaban (la comunidad y la escuela);de la fundamentación teórica al 

analizar la técnica de la correspondencia escolar, englobada en la pe-
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dagogía Freinet; la formulación del problema después de la aplicación 

de la evaluación diagnóstica, al identificar las dificultades que presen

taban con relación a la lengua escrita, siendo uno de los motivos el no 

identificar a·la escritura como un medio de comunicación y dando co

mo propuesta de solución la utilización de la técnica de la 

Correspondencia Escolar vinculada a los contenidos programáticos de 

español, para el tercer grado de primaria; durante la realización de la 

propuesta se evaluó el proceso de escritura en los niños, analizando los 

diferentes textos que fueron producidos por ellos. 

Los propósitos que se persiguen con este trabajo son: 

• Describir las técnicas Freinet que facilitan la enseñanza de la lec

tura y la escritura, en especial la Correspondencia Escolar. 

• Explicar la relación entre esta técnica y el programa de español pa

ra el tercer grado de educación primaria, en su componente de 

escritura. 

• Identificar los beneficios y los obstáculos de la aplicación de esta 

técni~a. 

En el primer capítulo se presentan los fundamentos teóricos de la 

Pedagogía Freinet, la perspectiva que tiene del lenguaje, las diferentes 

técnicas que la componen, en especial las vinculadas al lenguaje y la 

relación entre el programa de español con la Correspondencia Escolar. 
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En el segundo capitulo, se narra la experiencia de aplicar la Correspon

dencia Escolar en el grupo de 3o"C" de la escuela primaria "Plan de 

Iguala" de Iztapalapa, con el grupo de 3o "A" de la escuela primaria 

"Benito Juárez" del rancho Las Animas en Actopan Veracruz con el 

propósito de identificar a la escritura como un medio de comunicación 

que cumple distintas funciones de acuerdo a los propósitos del autor, 

de la forma en que se elaboraron las cartas, se hace mención sobre la 

participación de los padres de familia e<:> diversas actividades que se 

desprendieron de la corres-pondencia, los resultados que se obtuvie

ron presentándolos de manera general, primero y luego de manera 

muy particular al estudiar el proceso de una de las alumnas. También 

en este capitulo se indica la manera en que se concretizan estas activi

dades con los comenidos programáticos de la asignatura. 

En el tercer capitulo se expone la propuesta para trabajar la Correspon

dencia Escolar, describiendo tanto las ventajas como los obstáculos que 

se encontrarán en su aplicación, dando sugerencias para tener éxito en 

esta actividad.La intención de este capitulo es ofrecer a los docentes 

elementos prácticos que les permitan llevar a cabo la Correspondencia 

Escolar. 

La actualidad de las Técnicas Freinet es tan real que son parte de los 

ficheros de actividades de español para la educación primaria. En 

México como en otros paises hay educadores siguiendo la pedagogía 
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Freinet. Es preciso preguntarse las razones de esa permanencia, el por 

qué de este éxito, la respuesta es simple: Freinet no propuso un méto

do sino una opción de vida, como él mismo nombra a sus técnicas. 

Parafraseando lo,que Freinet decía "La educación no es una fórmula de 

escuela, sino una obra de vida". Como buenos constructores, de esta 

obra de vida, el ánimo, la paciencia y la disposición al cambio de nues

tra ¡.;iácticas de enseñanza, deberán ser nuestras caracterfsticas 

principales. 
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l. PRINCIPALES TÉCNICAS FREINETVINCULADAS AL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO 

1.1. Critica a la escuda tradicional desde la pedagogía Freinet. 

Freinet menciona que la expresión del pensamiento se hace a partir del 

lenguaje, herramienta intelectual que tiene dos etapas: la oral primero 

y en un segundo momento la escritura y la lectura. Sostiene que el ni

fio aprende a hablar a partir de su experiencia, de su práctica sin 

conocer antes la teoría, sin reglas que memorizar, respondiendo a esa 

necesidad de comunicación con los demás, para poder interactuar con 

el medio en el que se desenvuelve. 

El educador francés cuestiona los métodos que se utilizan para laens~

fianza de la lectura y la escritura, a los que denomina como métodos 

tradicionales de adquisición pasiva, los cuales parten de la teoría, de lo 

abstracto para llegar a la práctica. Menciona que el nifio no aprende a 

leer y a escribir a partir de estudlar el cómo, " ... sino dlbujando, escri

biendo y expresándose" 1, indlcando que será a través de un proceso 

normal el cual: 

".,.no es tal como lo concibe la Escuela Tradicional -lectura, escri

tura, traducción gráfica del pensamiento-, sino traducción del 

pensamiento primero mediante la palabra y el dibujo, después a 

1Freinetj Celestin. El método natural de la lectura. Ed. Laia, Barcelona, 1981. P.95 
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través de la escritura, y finalmente por medio del reconocimiento 

de las palabras y las frases hasta la comprensión del pensamiento 

que encierran, reconocimiento que constituye la lectura propia

mente dichi' .2 

El método natural, de la Escuela Moderna de Freinet , "parte de la vi

da normal, natural y compleja, hacia la diferenciación, la comparación, 

la exploración y la ley"' a diferencia de los métodos que utiliza la es

cuela tradicional que parten de lo abstracto, de la teoría hacia la 

práctica y que, como dice Freinet, la adaptan más o menos al compor

tamiento natural del nifío. 

La escuela tradicional o escolástica, como la llama Freinet, no toma en 

cuenta los conocimientos y las experiencias que los nifíos han adquiri

do, partiendo de la idea de que llegan en blanco y hay que enseñarles 

todo. Los nifíos formados en la escolástica " ... han aprendido la mecá-

nica, pero una mecánica separada de la vida ... "' y contraria al proceso 

natural que viven los nifíos fuera de ella. 

Esta escuela tradicional es fuertemente criticada por Freinet, la acusa 

de verbalista, llamándola también la "escuela de la saliva'' y que como 

características tiene: el individualismo, el intelectualismo, la excesiva 

'l>km 
'Freinet, Celestin, El método natural de la lectum. Ed. Laia, Barcelona, 1981. P.96 
·~.p.25 
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uniformidad, el autoritarismo. El origen de esta escuela tradicional o 

escolástica, lo tiene en la escuela de los jesuitas y aunque actualmente 

es laica, Freinet dice que sigue utilizando sÚnbolos religiosos, al com

parar el libro de texto, la tarima y la palabra del maestro con el 

catecismo, el púlpito y la expresión sagrada, respectivamente. 

La escuela tradicional se aleja de la vida, se aisla y crea sus propias re

glas, sus propios conocimiento.> y sus propios métodos válidos 

solamente a su interior. Obliga al niño a realizar un trabajo incondi

cional que no se fundamenta en la vida y su disciplina "empuja al 

niño al egoísmo, a buscar ventajas para sí, a competir permanente

mente con los demás niños a través del sistema de notas, de 

calificaciones, etc. "5 

En ella el intelectualismo, basado en la razón, es la causa de que la es

cuela pierda contacto con la vida, la prueba de ello es el currlculum en 

donde predominan las actividades intelectuales, pero las físicas y artís

ticas son desplazadas a segundo lugar. Aquí el maestro es el que tiene 

la autoridad, el que da lecciones, el que puede premiar o castigar y co

rregir, el que piensa que el niño debe resolver problemas abstractos y 

no de la vida. 

"La escuela tradicional no respeta al nifío. Fracasa, entre otros mo-

tivos, porque pretende cambiar el orden de las cosas. En lugar de 

~Palacios, Jesús. La cuestión escolar. Ed. Laia, Barcelona, 4a edición, 1999, p. J.15 
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dedicarse a provocar la sed de los nifios, pretende hacerles beber sin 

tenerla ... " 6 

La escuela tradicional no se interesa por: 

" ... las necesidades delnifio, la escuela se empefia en servir su plato 

único, común y obligatorio, sin preocuparse de si produce en quie

nes lo ingieren indigestiones que hacen que el alimento les repugne 

en adelante, que producen en el alumno una especie de asco fisio

lógico que cerrará para siempre los caminos que conducen al 

aprendizaje y a la verdadera educación. El mismo error se comete 

cuando se intenta forzar al nifio a utilizar un instrumento de ad

quisición -la razón- qne es extrafío a sns tanteos y del cnal no tiene . 

necesidad algnna."7 

El niño debe actuar con libertad en la realización de tareas que vayan 

de acuerdo a sus necesidades e intereses, utilizando los procedimientos 

que le son naturales. Partiendo de este principio y con base en sus in

tensas observaciones Freinet refiere que la inquietud de los niños "exige 

la mayor variedad posible de tanteos experimentales previos a la im

plantación de las tendencias y normas de vida."' 

,..Palacios, Jesús. La cuestión escolar. Ed. Laia, Barcdona, 4a edición, 1999, p. 114 
'!.!>i<km, p. 2<\ 
8Freinet, Celesrin. La psitologia sensitiva y la educación. Ed. Troquel, Buenos Aires, 1969, 
p. 215 
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Freinet utiliza, también, el término "escolástica'' para referirse a la obli

gación impuesta a los alumnos por el maestro, mediante reglamentos, 

manuales escolares y producciones sin fundamento en su vida. 

1.2. Método Natural 

El método natural parte de "la vida normal, natural y compleja, hacia 

la difeé~nciación, la comparación, la exploración y la ley."' teniendo 

como base el único proceso natural y general que es la base psicopeda

gógica de Freinet, y que denomina como: tanteo experimental. 

Freinet dice que el método natural de escritura y lectura es "esencial

mente un método de vida", que el niño aprenderá mejor y más rápido 

si está inmerso en un ambiente que le brinde una vida equilibrada, 

rica en experiencias; cuando se le motive elevando su seguridad y au

toestima; si se organiza: 

" ... alrededor de su actividad vital un conjunto de circunstancias 

que permitan y ayuden al tanteo experimental, más expedito y se-

guro será el dominio del lenguaje-por experiencia del tanteo- y más 

rápido el dominio de la escritura y de la lectura por el tanteo expe-

rimental natural."w 

9Freinet, Celestin, ~ p.96 
10Palacios, Jesús,~ p. 105 
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El tanteo experimental es una teoría psicol6gica, refiere Freinet, que 

no se contrapone con los métodos científicos ya que estos también se 

hacen por tanteo experimental, siendo este un procedimiento geñeral 

y universal que no debe ser confundido con la simple práctica del en

sayo .y el error ni se considere como influenciado únicamente por el 

" ... azar ya que no se basarla en ninguna fijaci6n de las adquisiciones." 11 

El nifío aprende a andar andando, a hablar hablando, a dibujar dibu

jando, por medio del tanteo experimental que tiene dos elementos: 

primero, la huella que deja el ensayo y error siendo transmitida de ge

neraci6n en generaci6n, como resultado de los infinitos tanteos cuyo 

éxii:o ha permitido la supervivencia de la especie y que se conoce tam

bién como instinto; segundo, la permeabilidad de la experiencia siendo 

ésta la que permitirá que los ensayos que tengan éxitos dejen huella pa

ra la transformaci6n del individuo. 

Al principio " ... el acto se debe al puro azar. Pero pronto traza una hue

lla por donde el acto tendrá tendencia a repetirse."" La repetici6n del 

acto depende del individuo, pero este no pasa a una nueva adquisici6n 

hasta que la experiencia en curso no ha dejado huella. "Entonces el ac

to se convierte en mecáoico. Es una técnica de vida que servirá de 

11Freinet, Celestin, Los mltodos naturalts. l El aprendt'zaje de la lengua. Ed. Laia, Barcelona, 
1981, p.13 

"ld<:m 
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sólido trampolin para las adquisiciones ulteriores."u Es el indivi

duo el único que juzga el éxito o el fracaso y la necesidad de repetir 

" ... el acto logrado y se fijará poco a poco en técnica de vida." 1' 

El nifio debe pasar por todas las etapas del proceso del tanteo experi

mental primero empírico y luego metódico y científico para llegar a la 

aprehensión de la realidad y sus aspectos. Freinet menciona que la in

te! igencia no es el motor, sino el resultado de la experiencia, de allí que 

debemos dejar al nifio experimentar, explorar para que se formen su in

teligencia y su razón. 

En el proceso del tanteo experimental el individuo construye sobre una 

base lógica, partiendo del elemento simple, definido y conocido. El 

tanteo experimental es una teoría original de comportamiento que va 

más allá del éxito y el error, en él: 

1 o El individuo no hace intervenir en ningún modo la inteligencia pa

ra elegir una solución válida, ante la realización de un acto. 

zo El ser humano actúa al azar, o según sus tendencias, pero sin refle

xión ni cálculo. 

3° Si el acto tiene éxito, este logro tiende a reproducirse. 

4° Si el acto fracasa, la fuerza viva movilizada por el acto refluye sobre 

sí misma, cobra mayor fuerza y tantea de nuevo hasta encontrar una 

solución exitosa que tenderá a reproducirse automáticamente. 

IJFreinet, Celestin. Los métodos naturales. l. El aprendizaje de la lengua. Ed. Laia, Barcelona, · 
1981, p.J4 
14kkm 
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Este complejo de éxitos y fracasos se convierte en técnica de vida. Y es 

en este sentido que podemos observar que Freinet se nutre de la pro

puesta filosófica de Henry Bergson, el vitalismo, del que recupera la 

importancia de conectar la filosofía, el pensamiento, con la vida mis

ma. Una de las características del vitalismo " ... es partir de la vida 

misma porque considera que la educación debe estar al servicio del 

hombre y sus necesidades"" Henry Bergson es uno de los representan

tes de la "filosofla de la vida", que pone de relieve, frente a lo 

esquematizante, racionalista, estático, el valor de lo singular, lo aními

co, lo vivencia!, lo dinámico. Para Bergson todo ser es conciencia pero 

entendida no sólo intelectualmente, sino sobre todo como " ... vida, vi

vencia, impulso, duración, libertad, creación, energía creadora." 16 

Freinet está de acuerdo con Bergson al considerar que la inteligencia 

no está determinada solo por lo intelectual, de allí que critique severa

mente a la escuela tradicional por su exagerado intelectualismo. 

Bergson critica a la filosofla por hacer referencia a los falsos problemas, 

" ... considera que los problemas filosóficos, más que inscribirse en re

flexiones abstractas deben basarse en la experiencia para alcanzar la 

esencia de lo real." 17 

•~Freinet, Celestin. Los métodos naturales. l El aprendizaje de la lengua. Ed. Laia, Barcelona, 
1981, p.14 
16González Monteagudo, José. La pedagogia de Celestin Freinet: contexto, bases teóricas, influen~ 
cias. Madrid, 1988, p. 236 
11Mendoza Rodríguez, Marco Esteban. Investigación UPN. La filosojla educativa de Celestin 
Frt:inet en la educación para el trabajo y pardbolas para una pedagogfa popular. 2000, p.4 
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El vitalismo coincide también con la escuela nueva, en que ésta debe 

" ... formar un ciudadano para una sociedad real y no del deber ser."" 

Freinet considera que " ... el individuo es impulsado por su propia na

turaleza a recorrer asf su ciclo normal de vida, a realizar su destino."" 

Para lograr su destino debe utilizar el potencial de vida que lleva en él. 

1.3. Técnicas Freinet basadas en el lenguaje escrito 

Freinet considera que no solo se debe proporcionar la teoria, también 

las herramientas que permitan al individuo transformar su medio y su 

sociedad. Opina que a través de las técnicas se proporcionan esas he

rramientas que permitan al individuo dicha transformación. 

Concibe las técnicas como una invitación para modificar la práctica 

docente y a compartir experiencias; adaptables a diferentes circunstan

cias, no rígidas. Para Freinet el fundamento pedagógico de sus técnicas 

es el restablecer los circuitos de vida; 

El principio básico de la técnicas Freinet es la transformación de la es

cuela tomando en cuenta la heterogeneidad de cada región, espacio 

escolar, maestros y alumnos. Freinet manifiesta que sus técnicas "son 

de apertura, de construcción y creación, sin temor a derribar !dolos 

18Freinet, Celestin. Los métodos natumles. L El aprendizaje de la lengua. Ed. Laia, Barcelona, 
1981, p.? 
19Freinet, Celestin. ~ p.I2 
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caducos."" Al implementar las técnicas Freinet se hace de la práctica 

educativa una continuación de la vida. 

El papel del maestro se amplia y de: 

" ... ser mero instructor de programas prefijados, de un autoritaris

mo exacerbado en aras del orden y la disciplina propias de cuarteles 

milltares, se convierte en un elemento activo que, junto con sus 

alumnos, trata de descubrir el mundo, sin prejuicios ni actitudes 

hostiles, más bien en un vínculo de apoyo y compañerismo, de ser 

guía y organizador de la práctica educativa diaria." 21 

Freinet no aceptaba el conformismo pedagógico, como la mayoría de 

sus compafieros, quienes le aconsejaban que se contentara con la 

" ... apacible rutina que conducía a la jubilación sin demasiados esfuer

zos ni preocupaciones. "22 Al rechazar estos consejos de sus colegas, 

inicia sus investigaciones para mejorar su práctica docente y lograr una 

mayor eficacia, adoptando, como él dice, un proceso de tanteos expe

rimentales., que más tarde sería el sustento de sus métodos naturales. 

Buscó en Montaigne y en Rousseau, leyó también a Pestalozzi con 

quien se identificaba; gran influencia tuvo en sus primeros ensayos 

20Hernández, Pedro y López Martha de Jesús. El movimiento pedagógico Freinet en México. 
Revisca Cero en Conducta, año 3 Número 15, México, 1988, p.46 
21L:k!n 
nFreinet, Celestin. Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Ed. Siglo XXI, México, 1986, p.ll 
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Ferriere con su Escuela Activa; visitó escuelas comunitarias, viajó a Ru

sia; participó en congresos como el celebrado en " ... Montreux de la 

Liga Internacional para la Nueva Educación, en el cual se reunieron los 

grandes maestros de la época, de Ferriére a Pierre Bovet, de Claparade 

a Cousinet y a Coué". 23 

Sin embargo ninguna de las teorías de esos grandes maestros se podían 

aplicar en su escuela pues sus condiciones no se comparaban a la de las 

escuelas donde habían sido puestas en práctica, y decepcionado le: 

" ... era forzoso volver a los instrumentos y a las técnicas tradiciona

les, dar lecciones que nadie entendía, hacer leer textos que, aunque 

eran simples, no significaban nada para la educación de los nifios."24 

Pero en medio de esa desespera~a se encontró con dos maestros que 

militaban en la Federación de la Ensefianza, quienes intentando llenar 

de vida sus clases, habían puesto en práctica las "clase-paseo" que fue

ron, como Freinet dice, un medio de salvación y el antídoto contra la 

escolástica. Pronto cambió el texto de lectura por la "clase-paseo", salía 

con sus alumnos al campo que rodeaba el pueblo, y se dedicaban a ob

servar plantas, animales y a las personas que encontraban, pero esta 

observación no era rígida, fría, objetiva, Freinet escribe: "Lo sentíamos 

Hfreinet, Celestin. Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Ed. Siglo XXl, México, 1986, p. 13 
24llkm 
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con todo nuestro ser, no sólo objetivamente sino con toda nuestra na

tural sensibilidad. "25 

Fuera de la escuela el ambiente, la atmósfera empezó a cambiar, a vol

verse más cálida, más espontánea, sin las convenciones escolares, se 

estableció una comunicación directa y familiar, cuando regresaban a la 

clase escribían en el pizarrón un informe del paseo, pero después te

nían que regresar al texto impreso tan ajeno a los nifios, rompiendo 

con esa actividad la atmósfera que se había creado y el interés de los ni

fios. Freinet decía: 

"Si pudiera, con un material de imprenta adaptado a mis clase, tra

ducir el texto vivo, expresión del paseo, en una página escolar que 

sustituyera las páginas del manual, recuperaríamos para la lectura 

impresa el mismo interés profundo y funcional que para la prepa

ración del texto mismo. "26 

Pronto su suefio se convirtió en realidad al adquirir una pequefia im

prenta con tipos especiales y una prensa de madera, con ella Freinet 

pudo observar la pasión con la que los nifios realizaban.la composición 

e impresión, habían: 

" ... encontrado un proceso normal y natural de la cultura: la obser

vación, el pensamiento, la expresión natural, se convertían en un 

21Freinet, Celestin. Técnitflj Freinet de la Escuela Moderna. Ed. Siglo XXI, México, 1986, p. 14 
l6lbllk.m., p.15 
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texto perfecto. Habían restablecido un circuito natural obstruido 

por la escolástica. El pensamiento y la vida del niño podían en lo 

sucesivo ser los principales elementos de la cultura. ,)27 

!-labia surgido la técnica del Texto Libre, Celestin Freinet sorprendido 

ante su hallazgo, que consideraba natural y de sentido común, com

probó que " ... el niño era capaz de producir textos válidos, dignos de 

influir en nuestra escolástica."" 

1.3.1. Texto Libre 

El Texto Libre es uno de los pilares de la pedagog.ía Freinet, como opi

nan Pedro l-lernández y Martha de Jesús López29
, quienes comentan 

que Elise Freinet describe esta técnica "como dar la palabra al niño" , 

y opina que: 

" ... con el texto libre, Freinet da la palabra al nifio; desde el princi

pio este hecho tan simple tiene una importancia decisiva. Porque si 

el níi\o desde el principio sabe expresar y precisar su pensamiento, 

cuando es adulto ya no tiene miedo de afirmarlo y defenderlo. Esa 

es la importancia del texto libre: al tiempo que es un liberador de la 

personalidad, es también un instrumento que prepara el futuro ... "" 

27Freinet, Celesdn. Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Ed. Siglo XXI, México, 1986, p. 16 
28]dem 
29Hernández, Pedro y López Martha de Jesús,~ p.45 
3"González., Graciela. Cómo dar la palabra al nifio. Antología, Ed. El caballito, México, 1985, 
p.16 
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Al escribir sus textos de manera libre, poco a poco, los nifios satisfacen 

su necesidad de expresarse y compartir con los demás, saben que lo que 

escriban será discutido, corregido, enriquecido e impreso. Con los tex

tos se va formando el Libro de Vida. 

Para trabajar esta técnica se debe fomentar primero la expresión libre 

en el nifio, su vida le brinda un gran número de experiencias que pue

de contar a quien desee escucharlo. Caando ya sepa escribir realizará el 

texto, que: 

" ... debe ser auténticamente libre. Es decir, ba de ser escrito cuan

do se tiene algo que decir, cuando se experimenta la necesidad de 

expresar, por medio de la pluma o el dibujo, algo que bulle en 

nuestro interior. ,,31 

En la redacción del Texto Libre el nifio debe escribir lo que desea co

municar, al tener su texto listo, lo lee a sus compafieros, se lo puede 

leer el maestro u otro ·nifio pudiendo ayudar en caso necesario; Freinet 

recomienda: " En ese trabajo no hay nada de rigidez escolástica: no 

permitáis que el nifio se ponga nervioso o se atasque ante un texto que 

ya no sabe identificar totalmente; no le rifiáis; no os burléis de él"." 

Se debe brindar al nifio seguridad, el maestro debe crear un ambiente 

31Freinet, Celesdn. Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Ed. Siglo XXI, México, 1986, p. 18 
J2.kkJn -
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agradable, de confianza, siguiendo las recomendaciones de Freinet: 

" ... animadle constantemente, admirad sus descubrimientos, pre

guntadle para hacerle precisar los puntos oscuros. Dejadle siempre 

la impresión reconfortante de que sabe escribir, puesto que a tra

vés de su texto comprendéis lo que quiso expresar y que ahí es 

precisamente donde reside su conquist.a definitiva,.3 ·~ 

Freinet sugiere grabar la lectura si se dispone de una grabadora para 

después pasar a la elección del texto por medio de una votación, esta 

se inicia con la escritura de los títulos en el pizarrón, por parte del 

maestro o de algún alumno, Freinet recomienda el voto sencillo a ma

no alzada, por mayoría absoluta en la primera ronda. 

El texto elegido se escribe en el pizarrón " ... tal y como lo tenía el a u-

. tor y es leído y puesto a discusión por toda la clase, frase por frase. Se 

advierten los errores ortográficos y gramaticales, se clarifica la puntua

ción, sintaxis, léxico; el contenido se precisa mejor y, si es necesario, se 

enriquece"." Al realizar la corrección del texto seleccionado, se debe 

pensar que: " ... el respeto al pensamiento del nifio es algo esencial, pe

ro también sabemos que no puede haber una educación sin una 

influencia directa o indirecta, de los educadores en los nifios":" El 

~·'Frcinet, Celestin. Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Ed. Siglo XXI, México, 1986; p. 13 
•11Freinec, Celestin. El Texto Libre. Ed, Laja, Barcelona, 1973, p. 40 
11 lbiik.m, p.42 
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maestro debe teher cuidado de no imponer su punto de vista, por lo 

que necesitará de mucho tacto. En este momento de corrección surgi

rán temas de reflexión ortográfica y gramatical, que podrán tratarse al 

final de la sesión realizando también algunos ejercicios. 

Freinet nos menciona las siguientes ventajas de la corrección de los 

textos: 

" ... constituye el más fructífero de los ejercicios de composición, 

gramática y sintaxis. Amasamos auténticamente todos juntos el 

idioma, desmenuzándolo para volver a encajar sus piezas; vivimos 

la redacción, y, sin uinguna definición, sin explicación teórica, rea

lizamos el más eficaz ejercicio dellengnaje", 36 

El autor del texto podrá, después de la corrección, imprimirlo," foto

copiarlo, mimeografiarlo, reproducirlo empleando el gelatinógrafo o 

copiarlo a mano utilizando papel carbón. Una de las copias será para 

el libro de vida del nifio y otra para el libro de vida del grupo, se ha

ce una tirada especial o adicional de dos hojas impresas de las cuales 

.Y>freinet, Celesdn. El Texto Libre. Ed, Laia, Barcelona, 1973, p. 46 
37La imprenta escolar viene a complementar, a ser la herramienta base del texto libre, ya que 

por medio de ella se reproducen los textos. La primer imprenta que tuvo Freinet fue una que 
contenía tipos especiales y una prensa de madera, con ella lograban imprimir hasta siete ren
glones en hojas que inedían 10.5xl3.5 cm. Después de un tiempo Freinet mejora su imprenta, 
siendo fabricada y vendida por la CEL (Cooperativa ~e la Enseñanza Laica), en ella también 
se podían comprar contenedor~ especiales que permiten la composición independiente línea 
por línea, tinta de imprenta negra y de color, rodillo entintador, prensa para impresión, tam

bién diferentes modelos de prensa, siendo la más común la pequefí.a prensa Freinet. 
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se hace un envío especial a la escuela con la que se mantiene corres

pondencia. 

Cabe mencionar que en el caso de los· nifíos pe,quefíos de preescolar y 

primero de primaria, Freinet propone el texto libre oral, el cual se pue

de trabajar de la siguiente manera: 

l. Los nifíos expresarán libremente sus historias, de las cuales elegirán 

la más interesante. 

2. El maestro escribirá la historia seleccionada en el pizarrón, con letra 

script. 

3. El texto será copiado, conforme ellos puedan, por los nifios en su 

cuaderno y lo ilustrarán con dibujos si lo desean. 

4. El autor podrá, al copiar su texto, utilizar papel carbón para obtener 

una copia, ya que el original servirá para el libro de vida del nifío y 

la copia para el libro de vida del grupo. Este texto puede estar ilus

trado o tener estampas. 

Con los ni tíos que ya saben leer y escribir se trabaja el texto libre escrito. 

Al principio sus textos serán muy peculiares y el maestro tendrá que acos

tumbrarse a leerlos, lo importante es que escriban lo que desean decir. 

1.3.2. Diario Escolar 

Freinet opina que: " Uno de los fines más caros de la Escuela Moderna 
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debe ser educar al nifio por medio de métodos naturales que permitan 

su desarrollo intelectual y socio-afectivo sanamente."" Con la elabora

ción del Diario Escolar se da paso a una ensefianza natural y viva de la 

lecto-~scritura, con él se brinda al nifio la oportunidad de expresar su 

pensamiento por escrito y para que quien lo lea pueda comprenderlo 

deberá escribirlo correctamente. 

Se debe tener un cuaderno especial para el diario escolar; en la prime

ra hoja el maestro escribe una nota invitando a los alumnos a escribir 

en él. Se puede organizar a los nifios por número de lista o de acuerdo 

a sus sugerencias para llevarse el diario. Al final de la clase se lo lleva el 

nifio al que le toca el turno, en él escribe todo lo sucedido en la escue

la, o en su casa; cuando es fin de semana o día festivo también pueden 

escribir los padres de familia. Al llegar al salón de clases, el nifio lee al 

grupo el diario, en la lectura lo puede ayudar algún compafiero o el 

maestro; el nifio escribe lo que más le significó, algo extraordinario, al

go que vivió por ello la lectura es una lectura viva. Los compafieros le 

hacen las obserVaciones necesarias para corregir errores en los aconte

cimientos que narra, a su lectura o a su redacción. 

El Diario Escolar refleja la personalidad de todos los que en él escriben, 

2:U922 
" 6Movimiento Mexicano de la.Escuela Moderna. La pedagogla Frtinet: Principios, propuestas y 
testimonios. MMEM, México, 1997, p.l47 
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no tiene una propia. La lectura del diario escolar es " ... una lectura vi

va porque se lee lo que se vivió, lo que trascendló, lo que impactó ... "" 

La importancia del Diario Escolar está en ser: 

" ... por excelencia catártico y terapéutico; es el testimonio que co

mo sujetos sociohistódcos dejamos a la posteridad, es la huella que 

dejamos al paso del tiempo, es el documento (históricamente ha

blando) que evidenciará que existimos; es un medio de 

comunicación, en donde se aprende a leer y escribir de forma na-

tural y viva" .4(l 

El Diario Escolar es el creador de lazos afectivos y de integración entre 

los alumnos, el maestro y los padres de familia, a través de él se com

parten sentimientos, deseos, ilusiones, metas individuales y de grupo, 

triunfos y fracasos, alegrías y tristezas, es un " ... producto de las inte

rrelaciones sociales, es la huella del aquí y ahori' .41 

En la creación del Diario Escolar, se hace indlspensable la libertad que 

debe gozar el nifio, en una educación activa, que lo llevará al desarro

llo de sus capacidades al crear sus propios conocimientos, realizando su 

propio aprendizaje, logrando obtener triunfos importantes en su. vida. 

39lbidem, p.148 
401dem 
41 Freinet, Celestin. El Texto Libre. Ed, Laia, Barcelona, 1973, p. 18 
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1.3.3. La Correspondencia Escolar 

Conforme los nifíos imprimían sus textos libres, Freinet sentía que al

go faltaba, consideraba que estos debían ser leidos por "un auditorio 

, más amplio" y no solamente por los padres de familia, razón por la cual 

inicia la correspondencia escolar, con la escuela de Saint-Philibert-de 

Trégunc. Al recibir las cartas y los paquetes que les enviaban, la clase se 

llenó de vida, el interés por cuuocer cada vez más todo lo relacionado 

con la forma de vida, el lugar, sus costumbres, fue en aumento y el de

seo de darse a conocer y hablar sobre su propio lugar fue mayor, el 

éxito y el entusiasmo resultaba sorprendente. 

Menciona Freinet: 

"Una nueva vida penetraba en nuestras clases. Hablamos restable

cido el circuito: el texto libre se volvía una página de vida, que se 

comunicaba a los padres y se transmitía a los corresponsales. Tenía

mos allí la poderosa motivación que iba a aguijonear la expresión 

libre en nuestros alumnos" ,42 

La técnica se inicia cuando dos profesores se ponen de acuerdo para en

tablar la correspondencia, acordando la periodicidad del intercambio 

epistolar (por lo menos mensualmente) y la forma de asignar a cada ni

fío su corresponsal, cuidando de que no queden nifíos sin recibir 
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cartas. Además de las cartas se envían cintas grabadas, tarjetas, estam

pas y también paquetes especiales con 'egalos, juguetes, productos 

típicos del lugar, etc. 

El deseo que surge en los nifws de conocer personalmente a sus corres

ponsales ocasiona que los profesores tengan que planear las visitas 

recíprocas, establecer las fechas, organizar la preparación y nuevamen

te se observa, con lo anterior, como se llena de vida la clase, cómo el 

interés está presente sirviendo de motor que impulsa toda la actividad 

del salón de clase. 

Los padres de familia juegan un papel importante dentro de la Corres

pondencia Escolar. Son ellos los que preparan los regalos, los que por 

haber escuchado a sus hijos leerles esas primeras cartas, esperan con 

igual ansiedad las que siguen, los que participan en la organización de 

los encuentros entre corresponsales, los que viven y disfrutan, de la 

misma manera que los nilíos, esta maravillosa aventura. 

Uno de los primeros beneficios de la Correspondencia Escolar es el in

terés de los nilíos de escribir mejor para que su corresponsal les 

entienda, es ahora cuando cobran importancia y se emplean las reglas 

de ortografía y gramaticales, cuando se esmeran en hacer una letra le

gible. Otro de los beneficios son los contenidos culturales que 

proporcwna y la generación de proyectos individuales y en equipo. 
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Freinet menciona que la Correspondencia Escolar es uno de: 

" .. .los fundamentos seguros y definitivos de nuestra pedagogía. 

Mediante el restablecimiento de los circuitos de vida, mediante la 

motivación permanente del trabajo, superábamos la escolástica pa

ra llegar a otra forma, ideal, de actividad que enriquece y 

reequilibra y prepara a la verdadera cultura"." 

La Correspondencia Escolar es una de las técnicas Freinet más impor

tantes que no sólo despierta el interés en los nifios, sino que: 

"a) A nivel pedagógico 

- Motiva la investigación. 

- Mayor conocimiento de la historia y geografía al estudiar su me-

dio y conocer el de los corresponsales. 

-Toma de conciencia de su entorno. 

- Precisión del lenguaje escrito. 

- Ayuda a la comprensión lectora. 

b) A nivel social 

- Mayor afectividad. 

- Mejora las relaciones personales entre los nifíos. 

- Aumenta el nivel de socialización. 

-Ayuda a integrar al nifío en su medio. 

- Acerca a la familia a la escuela. 

-Aumenta el nivel de comunicación." 44 

4·'Freinet, Celestin. Técnicas Frdnet de la Escuela Moderna. Ed. Siglo XXl, México, 1986, p. 20 
44Movimienro Mexicano de la Escuela Moderna.~ p.132 
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1.4 . Vinculación de la técnica de la Correspondencia Escolar con 

los propósitos y contenidos del Pl'Ograma de Español para el 

Tercer Grado de Educación Primaria 

La elaboración de los actuales programas de español estuvo a cargo del 

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en 

la Educación Básica, a partir de la revisión y el análisis de los progra

.uas de español de primero a sexto grados, del Plan de Estudios para la 

Educación Primaria de 1993. 

El propósito general de estos programas, es: 

" ... propiciar el desarrollo de competencias comunicativas de los ni

ños, es decir, que aprendan a utilizar el lenguaje nablado y escrito 

para comunicarse de manera efectiva en distintas situaciones ·aca

démicas y sociales; lo que constituye una nueva manera de 

alfabetización" ,45 

Los actuales programas tienen una fundamentación teórica y una me

todológica. 

!'Fundamentación teórica: 

A) Estudios de lingüística, en los cuales se parte de la enseñanza de 

la lengua a partir de situaciones comunicativas, se enfatiza su 

funcionalidad. 

" 5Romero Contreras, Silvia, Presentación de los Programas de Español de Primaria: 
Fundamentación, estructura y andlisis de contenidos. SEP México> 1999> p.2 
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B) Apego al desarrollo de la competencia comunicativa, respetan

do su proceso de desarrollo natural. 

C) Propuestas didácticas en las que se destacan 4 rasgos: significa

tividad, funcionalidad, exploración y ayuda. 

Fnndamentación metodológica: 

A) La lengua se entiende en su dimensión amplia y dentro de su 

función comunicativa, por lo que se consideran los códigos no 

·verbales que junto con la lengua hacen posible la comunica-

ción. 

B) Se consideran aspectos de escucha comprensiva, expresión oral, 

lectura y escritura interrelaciona4as entre si, pero con caracte

rísticas propias y por tanto actitudes, conocimientos y 

habilidades tanto globales como específicas a desarrollar"." 

Los contenidos y actividades, de los programas para la enseñanza del 

español, están organizados en cuatro componentes: Expresión oral, lec

tura, escritura y reflexión sobre la lengua: 

'(Estos componentes son un recurso de organización didáctica y no 

una forma de separación de contenidos ya que el estudio del len

guaje se propone de manera integral, en el uso natnral del 

mismo".47 

;r,~,p.7 

47Secretarfa de Educación Pública. Programas de Estudio de Español. Educación Primaria. 
SEP México, 2000, p.l7 
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1.4.1. Enfoque del programa de español para el tercer grado de 

educación primaria. 

Los programas de espaííol están basados en un enfoque comunicativo 

y funcional en el que: 

" ... comunicar signiftca dar y recibir información en el ámbito de la 

vida cotidiana, y por lo tanto, leer y escribir signiftcan dos mane-

ras de comunicarse" ,48 

Se unifica el concepto sobre lectura y escritura. Leer significa interac

tuar con el texto, comprenderlo y utilizarlo con fines espedficos. 

Escribir entonces es la organizacióndel pensamiento para que otros 

comprendan el mensaje que se quiere transmitir. 

Los principales rasgos de este enfoque son: 

1 o Reconocimiento de los ritmos y estilos de aprendizaje de los nifios 

en relación con la lengua oral y escrita. 

2° Desarrollo de estrategias didácticas significativas. 

3~ Diversidad de textos. 

4° Tratamiento de los contenidos en los nuevos libros. 

5° Utilización de formas diversas de interacción en el aula. 

6° Propiciar y apoyar el uso significativo del lenguaje en todas las acti· 

vidades escolares . 

.¡gl!llikm, p. 7 
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Cada uno de los componentes tiene sus propósitos particulares y con

tenidos y se encuentran organizados en apartados. En el caso del 

componente de escritura, se pretende que los niños: 

" ... logren el dominio paulatino de la producción de textos para 

cumplir funciones específicas, dirigidos a destinatarios determina

dos, y valorando la importancia de la legibilidad y la corrección"." 

Con este et.foque se· pretende que los niños, desde que inician su 

aprendizaje, reconozcan la lengua como·el medio básico d¡; comunica

ción. 

"La expresión oral, la escritura y la lectura se plantean en los distin

tos usos sociales, con el fin de que los alumnos conozcan sus 

funciones y se sirvan de ellas, de ahí la necesidad de desarrollar una 

serie de actividades útiles para descubrir su uso práctico dentro y 

fuera de la escuela. Por esto el aprendizaje se orienta a la construc

ción y comprensión de significados y no a las actividades de 

descifrado". 50 

Los apartados de este componente son tres: 

• Conocimiento de la lengua escrita y otros códigos gráficos. El propó

sito es que los niños utilicen las características del sistema de escritura 

y los distintos tipos de letra manuscrita, cursiva, y script, en la 

•~secretaría de Educación Pública. Esparto/. Sugerencias pam su ens.eñanza. Primer Grado. 
SEP México, 1995, p.12 
~0.I.b.kkm, p. 19 
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producción de textos, y que diferencien la escritura de otras formas 

de comunicación gráfica. 

• Funciones de la escritura, tipos de textos y características. Este apar

tado propicia que los nifios conozcan e incluyan en sus escritos las 

características de forma y contenido del lenguaje, propias de diversos 

tipos de textos, de acuerdo con los propósitos que desean satisfacer. 

• Producción de textos. El propósito es que los nifios conozcan y utili

cen estrategias para organizar, redactar, revisar y corregir la escritura 

de textos de distinto tipo y nivel de complejidad"." 

En el caso de los dos primeros apartados los contenidos que se abor

dan son los mismos que en el componente de lectura, pero en el tercer 

apartado los contenidos son los siguientes: 

"IIl. Producción de textos 

A. Formas de interacción con el texto: elaboración guiada e inde

pendiente, elaboración de textos colectivos e individuales. 

B. Planeación 1 organización (oral, interna o en esquemas) del con

tenido de los mensajes escritos considerando: 

l. El tema 

2. El propósito o la función: informativa, regulatoria, etc. 

3. La estructura del texto: expo'sitivo o narr~tivo 

4. El género específico: carta, artículo, folleto ... 

5. El destinatario o la audiencia directos o potenciales 
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6. La información conocida (por el autor) y la que se necesita in

vestigar para asegurar la veracidad o verosimilitud del texto. 

C. Redacción del texto: 

l. Nivel de oración: Composición de oraciones con significado 

completo, claridad y sentido específico. 

2. Nivel de párrafo: composición de párrafos descriptivos, ilustra

tivos, secuenciales, argumentativos y persuasivos: coherentes, 

con sentido unitario, completo y específico. 

3. Nivel de texto: Elaboración de textos con títulos, subtítulos, ila-

ción entre párrafos (coherencia global), cohesión. 

4. Uso de imágenes como apoyo al sentido. 

5. Revisión del texto, identificación y corrección de: 

* Aspectos relevantes para la coherencia global · 

* Aspectos relevantes para la coherencia lineal o local y la cohesión 

* Aspectos relevantes para la corrección gramatical y de escritura: 

segmentación, ortografía, puntuación, legibilidad y limpieza. 

D. Elaboración de versión final y divulgación del texto"." 

1.4.2 Metodología propuesta para la escritura 

La metodología propuesta se inicia con la planeación del texto, la re

dacción, la revisión y corrección de borradores, la elaboración de la 

versión final y la publicación. 

$1Romero Contreras, Silvia. Presentación de los Programas de Español de Primaria: 
Fundamentación, estructura y andlisis de contenidos. SEP México, 1999, p.2 
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Durante la planeación del texto, se elige el tema se fija un propósito, 

se ve que tipo de texto es el más conveniente de acuerdo al propósito 

que se estableció, se piensa en los destÍnatarios directos o potenciales y 

en un organizador gráfico* se escriben las ideas principales que se van 

a ampliar durante la redacción. 

Cuando ya se redactó el primer borrador se somete a una revisión pri

mero de contenido cuidando que las ideas plasmadas allí sean 

completas, que las oraciones sean claras con significado completo y 

con una función específica, que no haya ideas confusas que obstacu

licen la claridad del texto. Que los párrafos sean coherentes y 

congruentes que tengan unidad. Se debe cuidar la coherencia global 

y el uso de recursos de cohesión del texto tales como: título, subtítu

los, las relaciones semántico-sintácticas entre ideas e ilación entre 

párrafos. 

Esta revisión puede hacerse de manera personal, en parejas de iguales, 

en equipo o entre el profesor y el alumno, para posteriormente hacer 

las correcciones necesarias. Una vez que el contenido está completo se 

hace otra revisión pero ahora de forma, cuidando la ortografía, la pun

tuación, puliendo el texto para poder elaborar la versión final. 

*El organizador gráfico de ideas es un esquema en donde se planifica el t~xto a escribir, ano
randa el propósito, el desdnatario y las ideas principales que se van a desarrolJar. 
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En la elaboración de la versión final se cuida la legibilidad de la letra y 

de ser posible la belleza de la misma, así como la limpieza, ya que una 

vez terminada se debe publicar el texto. 

1.4.3. Relación entre la Correspondencia Escolar y el Programa de 
Español para el Tercer Grado de Educación Primaria 

El objetivo principal de la ensefianza de la lengua en los actuales pro

gramas es: 

" ... realizarla bajo un enfoque comunicativo y funcional, fundado en 

la comprensión y transmisión ·de significados a través de la lectura, es

critura yla expresión oral, con base en la reflexión sobre la lengua"." 

Comunicativo porque tiene funciones sociales y personales ya que per

mite comunicar deseos, sentimientos ideas o pensamientos y conocer 

lo que otras personas expresan. Funcional por el desarrollo de activida

des de interacción lingüística para la satisfacción de necesidades 

sociales de comunicación. 

En la Correspondencia Escolar podemos observar que se cumple con 

la función social de establecer comunicación entre los corresponsales 

utilizando la escritura como herramienta para satisfacer las necesidades 

comunicativas que van surgiendo durante el intercambio epistolar. 

"SEP. Boletín PRONALEES, ai\o 5 No 1 Enero-Marzo, 1999, p.l 
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Los rasgos del enfoque que tienen una mayor relación con la Técnica 

de la Correspondencia Escolar, son: 

• Propiciar y apoyar el uso significativo del lenguaje en todas las acti

vidades escolares, y 

• Diversidad de textos. 

El uso significativo del lenguaje, en la correspondencia escolar, se da 

desde el primer contacto entre corresponsales, cuando surge el interés 

por conocer más de uno y del otro, de los lugares de origen, de la fa

milia, etc., a través de la escritura. 

Durante el intercambio epistolar los nifios también producen otros ti

pos de textos como reportes de investigación sobre su comunidad, 

monografías, cuentos, descripciones, que forman parte del paquete 

mensual que se envía a los corresponsales. 

La Correspondencia Escolar es una técnica en la que los nifios apren

den a utilizar el lenguaje escrito de manera significativa y eficaz, 

permitiendo además trabajar los contenidos del programa. 

En el caso del Programa de Espafiol para el Tercer Grado, al trabajar 

la Correspondencia Escolar se pueden abordar los contenidos del 

componente de escritura en los apartados: 

• Funciones de la escritura, tipos de texto y características, para 
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cumplir con él propósito de: 

" ... que los nifíos utilicen la escritura como medio para satisfacer -

distintos propósitos comunicativos: registrar,_ informar, apelar, ex

plicar, opinar, relatar y divertir, expresando sentimientos, 

experiencias y conocim~entos" .54 

• Producción de textos, cuyo propósito es: 

" .... que los nifíos avancen en el desarrollo de las estrategias básicas 

para la producción de textos colectivos e individuales, con y sin 

modelo".55 

En este apartado se propone elaborar los textos a partir de las siguien-

tes etapas: 

1 • Planeación. 

2• Redacción, revisión y corrección de borradores. 

3• Elaboración de versión final y publicación. 

En estas etapas que se proponen para la producción de textos podemos 

observar la coincidencia con la preparación de las cartas que propone 

Freinet, al sugerir que una vez escritas se den a leer a un compalíero pa

ra que haga las observaciones necesarias sobre errores que detecte y el 

autor pueda corregir cuidando la claridad en las ideas, la ortografía y la 

legibilidad de la letra, pues sólo así se podrá garantizar que se establez

ca una adecuada comunicación con el corresponsal. 

"SEP. Boletín PRONALEES, afio 5 No 1 Enero-Mano, 1999, p.40 
ssl!km 
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2. LA CORRESPONDENCIA ESCOLAR TÉCNICA FREINET 

APLICADA AL GRUPO DE TERCERO "C" DE LA ESCUELA 

PRIMARIA "PLAN DE IGUAL~' 

2.1. El sentido de la Correspondencia Escolar 

Con la Correspondencia Escolar como técnica de vida, se crea un am

biente propicio para que elnifio desarrolle sus habilidades, en este caso 

las comunicativas, de manera natural, parti€ndo de su interés, de su 

necesidad de comunicación y de conocimiento. 

Se considera a la Correspondencia Escolar como una de las aporta

ciones más valiosas para la renovación de la escuela ya que en el envió 

del texto libre, de la carta, a los corresponsales se encuentra una" ... po

derosa motivación que va a aguijonear la expresión libre ... "" en el 

nifio. 

Al trabajar la Correspondencia Escolar: 

" ... el niño no se aburrirá de contar los elementos de su vida, y no 

sólo de su vida exterior, sino también de todo ese pensamiento profun-

' 
do que la escuela tradicional no bace aflorar jamás y que es, sin 

embargo> ahora lo sabemOs mejor, gran motor del comportamiento" .57 

56Freinet, Celesdn. Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. EcL Siglo XXI, México, 1986, p. 19 

''Ibídem. p. 20 
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A través del intercambio epistolar se acortan las distancias, se conoce a 

otros nifíos de diferentes medios geográfico, social y cultural. Al poner

se en comunicación con ellos se conoce sobre su comunidad, sus 

tradiciones, sus costumbres, la riqueza de sus recursos, sus juegos. Las 

demás asignaturas del programa de estudios sufren modificaciones, 

puesto que la geografla se aprende a partir del querer saber dónde se 

ubica la escuela con la que se mantiene la correspondencia, en ciencias 

naturales la atención se centra en el ecosistema de la región a la que 

pertenece, las matemáticas cobran sentido al emplearlas para saber a 

cuántos kilómetros de distancia se ubica, cuántos días u horas se debe 

viajar en autobús y el costo del viaje que se prepara con anticipación 

para conocer a los corresponsales, al igual la clase de historia se da en 

función del interés que hay por conocer los orígenes de la comunidad 

a visitar y la relación con la propia historia. 

La Correspondencia Escolar permite: 

• Establecer un vínculo con los padres de familia quienes desde el 

inicio de la correspondencia se van involucrando en las diversas 

actividades que se realizan durante el intercambio de cartas. 

• Dar al nifío la posibilidad de dar a conocer sus ideas sentimientos 

y conocimientos a un auditorio mayor, porque contará con un 

público para él que lo motivará a mejorarse constantemente como 

escritor, a dominar la redacción, a ir creando su propio estilo y a 

perder el miedo a expresarse por escrito. 
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• Cambiar las prácticas de enselíanza de los maestros, quienes res

petarán los procesos naturales delnílío, ofreciéndoles actividades 

que les permitan experimentar, comprobar, investigar, sentir que 

cada actividad que realizan tiene un propósito que responde a sus 

intereses, evitando que el nílío tenga la impresión de " ... hacer un 

trabajo gratuito que le recuerda las lecciones escolares ... "" crean-

do en el nilío, a partir de la correspondencia la hecesídad de 

escribir. 

• Evitar que el maestro siga utilizando sin grandes resultados, su voz 

como principal herramienta, y dando la explicación prevía a la ex

perimentación, a la observación, explicación que: 

" ... se vuelve rápidamente verbalismo y éste suple en clase el razona

miento y la acción; los suprime y los sustituye, a riesgo de que se 

atrofien las cualidades de donde ellas emanan. Según esta práctica 

no es la expresión la que tendrá la primada, sino la explicación, las 

lecciones de gramática y de vocabulario, como_ si se impusiera al ni

ño que da los primeros pasos toda una serie de reglas y de 

prohibiciones previas .. , "~9 

• Prever que la escolástica siga imperando en las aulas e imponien

do en el nílío 

" ... mediante los reglamentos> los manuales escolares y el maestro, 

producir un trabajo que no tiene en general ningún fundamento en 

} 1Freinet, Celestin. Técnicas Freinet de la Escuela Modema. Ed. Siglo XXI, México, 1986, p. 20 
~9~,p.21 
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la vida de los individuos y por tanto ni los conmueve ni influye en 

ellos profundamente. Ese trabajo no es funcional"."' 

2.1.1. Beneficios que se obtienen con la Correspondencia Escolar 

El principal beneficio que se obtiene con la técnica de la Correspon

dencia Escolar, como Freinet menciona, es el de restablecer el circuito 

al volverse la carta o el texto una página de vida. En el aula se mani

fiesta una incesante actividad por parte de alumnos y maestro, que 

comparten con gozo el trabajo estableciendo una relación más afectiva 

e incrementando el nivel de comunicación. 

Además de despertar en el nifto el interés por la investigación: 

• Le ayuda en su autoestima al recibir una carta dirigida especial

mente a él. 

• Le brinda la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos 

previos para la comprensión de la información recibida en su co

rrespondencia. 

• Adquiere conciencia de su entorno al tener que describirlo para su 

corresponsal. 

• Realiza con mayor precisión sus es¡:ritos, no sólo le preocupa ha-

li&Freinet, Celestin. Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Ed. Siglo XXI, México, 1986, p. 20 
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cer legible la letra, ahora pone atención en la claridad de sus ideas 

cuidando la coherencia de sus frases. 

• Aprende a utilizar las reglas ortográficas a partir de la reflexión que 

hace de sus textos. 

• Sus textos cada vez son más amplios, el dibujo cambia de función 

deja de ser el único medio de expresión, ahora lo utiliza para ilus

'tar algunas partes del mismo. 

~ Acepta la crítica de sus compañeros, que sus textos sean leidos por 

ellos y le sugieran algunas correcciones. 

• Favorece su comprensión lectora. 

• Enriquece su vocabulario y su cultura por la diversidad de temas 

que se manejan durante el intercambio. 

• Un mayor conocimiento de la historia y la geografia tanto de su 

medio como el de su corresponsal. 

• La utilización de las matemáticas como herramienta al utilizarlas 

para medir distancias, obtener tiempos, calcular costos y ganan-

ClaS. 

• Desarrolla sus competencias comunicativas, leer y escribir. 

• Obtiene aprendizajes significativos. 

• Conoce otros estilos de vida. 
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• 1iene iniciativa para investigar por su cuenta, para ponerse en 

contacto vla telefónica con su corresponsal. 

• Aprende a expresar sus pensamientos y sentimientos por escrito. 

• Desarrolla su habilidad para sintetizar información en sus cartas. 

• Se interesa por aprender .. 

• Aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. 

• Cuenta con un destinatario real de sus escritos y en función de él 

establece los propósitos de cada texto . 

• Establece semejanzas y diferencias entre su estilo de vida y otros. 

• Le crea el deseo y la necesidad de expresarse. 

• Comparte alegrlas, tristezas, anécdotas, creando un ambiente de 

afectividad. 

2.1.2. Secuencia de actividades de la Correspondencia Escolar 

La primera actividad para iniciar la Correspondencia Escolar es la de 

preguntar a los nifios si desean participar en ella explicándoles el pro

pósito de la misma. Cuando el grupo ha aceptado, el profesor 

comunica, a los padres de familia, esta decisión y se pone en contacto 

con los posibles corresponsales para hacerles la invitación. 
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Los dos profesores comentan la mecánica a seguir para el intercam

bio epistolar, fijarán el tiempo en el que cada uno mandará los 

paquetes, se intercambiarán relaciones de alumnos, decidiendo co

mo se formarán las parejas o los tríos de nifios que se escribirán, los 

alumnos del grupo invitado pueden ser los que elijan a quien le van 

a escribir. 

Durante el ciclo escolar puede haber algunos movimientos en el gru

po, habrá nifios que se den de baja y puede que lleguen otros, se 

cuidará que tengan a quien escribir y que reciban cartas. 

Con el grupo, el profesor, deberá acordar el día que se dedica

rá para la elaboración de las cartas, podrá formar equipos para 

la revisión y corrección. Las cartas podrán acompafiarse de 

otros textos que igual elaboren los nifios, de obsequios, estam

pas, e!_c. 

Se comunicarán las decisiones que se tomen a los padres de fami

lia, se les preguntará sobre el medio que se utilizará para los envíos 

y se les planteará la posibilidad de realizar el viaje para conocer a 

los corresponsales, con el fin de que ellos se organicen y propon

gan accwnes para obtener los recursos económicos y así poder 

solventarlo. 
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El profesor incluirá la actividad en su planeación didáctica, poniendo 

al tanto a su director del posible viaje, para que cuente con el apoyo de 

las autoridades ya que deberá realizar los trámites indicados en el Ma

nual de Procedimientos para la Realización de Recorridos, Visitas y 

Excursiones.61 

2.1.3. El papel del maestro 

El maestro tendrá que modificar sus prácticas de ensefianza, dejar de 

cumplir esa función de " ... comprobar los fracasos y las infracciones 

y reprimirlas para que el individuo se corrija y se supere"." El maes

tro debe pasar " ... de la práctica .escolar tradicional basada en la 

autoridad del maestro a la práctica de la escuela moderna centrada 

en la libre expresión infantil ... "."Tendrá que perder el miedo al 

cambio y pensar en utilizar otros instrumentos, para cambiar el am

biente de aprendizaje en su aula, dejar de imponer tareas a los nifios 

que no tengan que ver con su propia vida, dejar a un lado el verba

lismo. 

La labor del maestro se debe orientar: 

" ... a considerar, de un modo esencial, la personalidad del edu-

61 SEP. Manual de Procedimientos para la Realización de Recorridos, Visitas y Exct~rsiones. 1988 
61Freinet, CeJesrin. Técnitm Frejnet d.e fa .&cuelaModerM. Ed. Siglo XXI, Méxko, 1986, p. 46 
"!hid<m. p. 26 
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cando con todas s_us características y en función del medio en 

que vive; ver ai niño> como niño> más que como un escolar car

gado de libros y cuadernos; establecer los juicios del valor 

según sus posibilidades intrínsecas, y ver su progreso en fun

ción del esfuerzo personal, en un ambiente agradable de 

colaboración y de confianza, más que en relación con los cono

cimientos que señala el programa; estudiar al educando en sus 

reacciones> en sus necesidades e inquietudes, en lugar de impo

nerle criterios adultos que pueden ser obstáculos a su desarrollo 

normal",64 

El maestro tiene que ofrecer al nifío una diversidad de actividades y de 

sugerencias, de las que el alumno elegirá para lograr los propósitos y 

contenidos de programa de estudio. Al profesor " ... le corresponde 

orientar en vez de mandar; sugerir en vez de ordenar; señalar caminos 

en vez de imponerlos"." 

El maestro debe conocer a sus alumnos, sus intereses, sus necesidades, 

sus gustos, su vida familiar, a partir de este conocimiento podrá iden

tificar las fortalezas y las debilidades de cada nifío, sabiendo hasta 

dónde exigirle a cada uno de ellos. Debe ser modelo para los nifíos co-

M Costa Jo u, Ramón. Patricio Redondo y la Técnica Freinct. Ed. SEPSETENTA, México, 1981, 
p. 30 
65lbidem p. 37 
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mo usuario de la escritura, como lector y escritor; en el caso de la co

rrespondencia escolar deberá mantenerla con el maestro de los 

corresponsales, favoreciendo con ello la seguridad de los niños para su 

expresión escrita a través de las cartas. 

Con los padres de familia, el maestro, deberá mantener una permanen

te comunicación no sólo para informarles sobre el aprovechamiento 

escolar de sus hijos, sino también para darles las orientaciones necesa

rias para que desde la casa apoyen a sus hijos. Desde que se inicia la 

correspondencia escolar deberá explicarles como se desarrollará, el apo

yo que deberán dar a sus hijos desde escucharles cuando ellos quieran 

leerles las cartas de sus corresponsales, hasta preparar los obsequios que 

ellos mandarán. 

El maestro deberá mencionarles desde el inicio, a los padres de familia, 

la posibilidad de realizar la visita a los corresponsales para que prevean 

el gasto económico que esto implica. 

2.1.4. El papel de los padres 

Como en toda actividad educativa, en la Correspondencia Escolar 

la función que los padres de familia desempeñan es importantlsi

ma, ya que son ellos los que motivan a sus hijos para seguir adelante 
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en todo lo que ellos emprenden; los que hacen sentirse importan

tes y seguros a los nifíos al compartir el contenido de las cartas y al 

ser parte de ese ambiente tan emotivo que surge en cada envío de 

cartas. 

Los padres de familia son los encargados de proporcionarle a sus hijos 

los medios necesarios·para construir, disefíar o comprar los obsequios. 

También deben contribuir a orientar a sus hijos en la elaboración de 

las cartas de acuerdo a las sugerencias que el maestro les de, a apoyar

los durante el proceso de escritura. 

Son los padres de familia quienes tendrán que decidir si asisten a visi

tar a los corresponsales o no, de aceptar tendrán que organizarse entre 

ellos para realizar diversas actividades con las que puedan reunir el di

nero necesario para sufragar el gasto económico que la visita 

representa. Deberán ser modelo para sus hijos en cuanto a la forma en 

que se comunican y toman sus acuerdos, siendo, también, un gran 

apoyo para el maestro. 

Podrán enriquecer las actividades de la correspondencia al apoyar a sús 

hijos en las investigaciones que por propia iniciativa emprendan para 

conocer más sobre el lugar de origen de los corresponsales, por ejem

plo, llevándolos a la biblioteca, utilizando Internet, consultando 

enciclopedias. 

48 



2.2. Contexto 

Durante el ciclo escolar 98-99 con el grupo de tercero "C", se aplicó la 

técnica de la Correspondencia Escolar, perteneciendo éste a la escuela 

primaria "Plan de Iguala", ubicada en la Supermam.ana 1 S/N e la Uni

dad Habitacional Vicente Guerrero, en la delegación lztapalapa, Distrito 

Federal. La escuela Plan de Iguala es una escuela de tiempo completo en 

la que los alumnos permanecen en ella, de las 8:00 hrs. a las 16:00 hrs. 

De las 8:00 a las 12:30 hrs.la escuela funciona como una primaria regu

lar, los profesores cubren los contenidos de las asignaturas marcadas en 

el Plan de Estudios de este nivel educativo, teniendo un receso de 12:30 

a 13:00 horas para comer algún refrigerio y de las 13:00 a las 16:00 ho

ras tienen educación flsica y talleres de danza, artes plásticas. 

Esta unidad habitacional está formada por casas que comparten una 

pared y edificios con departamentos, cuyas dimensiones son de 4m. X 

1 O ni. aproximadamente, teniendo una reclinara, cocina, batio, sala y 

comedor; todos estos espacios son demasiado pequefios teniendo en 

cuenta que, además, son habitados por 2 ó 3 familias. La Unidad cuen

ta con todos los servicios de urbanización, tienen ulla pequefia 

biblioteca y un espacio recreativo al aire libre con juegos infantiles. 

Cuenta con importantes vías de comunicación como son : al este el 

Periférico; al sur, la avenida Ermita lztapalapa en la que se encuentra el 
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Metro Constitución de la línea 8; al norte el eje 6 y al oeste la avenida 

Rojo Gómez. Por las avenidas circulan microbuses de varias rutas, ca

miones de transporte público, taxis. 

Las ocupaciones de los habitantes, de esta Unidad Habitacional, van 

desde cargadores de la Central de Abasto, lavadores de coches, servido

ras domésticas, obreros, hasta asaltantes. Algunos ejercen una 

profesión como contadores, enfermeras, doctores, entre otras. 

El grupo de tercero "C" estaba integrado por 27 alumnos quienes se 

conocían desde el primer grado, su edad oscilaba entre los siete y los 

ocho años, salvo lván quien ingresó en el mes ele octubre y que conta

ba con 13 años de edad. El ciclo anterior fue difícil para los nifios de 

este grupo ya que durante varios meses no contaron con maestro, ra

zón por la cual presentaban problemas en la escritura, la lectura y en 

matemáticas principalmente. 

Al realizar la evaluación diagnóstica a los alumnos para identificar los pro

blemas específicos que presentaban en español, se detectaron entre otros:

omisión ele letras, poca claridad de ideas, problemas ele segmentación, el 

texto libre que crearon fue muy corto; en cuanto a la lectura no habia com

prensión del texto y también habia poco o nulo interés ele los alumnos por 

escribir, no le encontraban el sentido, cumplian con las actividades de es

critura sin esforzarse ni preocuparse por la calidad de sus textos. 
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Es así que se implementa la Correspondencia Escolar con los siguien

tes propósitos, que los alumnos: 

• Aprendieran a aplicar estrategias adecuadas para la redacción de 

textos que tienen naturaleza y propósitos distintos. 

• Desarrollaran la habilidades para la revisión ·y corrección de sus 

propios textos. 

• ·Conocieran las reglas y normas de uso de la lengua y las aplicaran 

como un recurso para lograr claridad y eficacia en la comunica

ción. 

• Fortalecer y fomentar su capacidad de comunicación a través del 

intercambio epistolar. 

2.3. Irúcio 

Al finalizar el mes de septiembre se propuso a los alumnos el intercam

bio de cartas con niños de otro lugar durante todo el ciclo escolar, la 

idea de tener amigos por carta los motivó y aceptaron realizar la acti

vidad. 

Por medio de una maestra de la supervisión escolar que tenía una casa 

en el Rancho de Ánimas en el municipio de Actopan, en el estado de 

Veracruz, se hizo la invitación por medio de una carta a la profesora 

del grupo de tercer grado de la escuela primaria "Benito J uárez", May

té Ochoa Rodríguez, solicitando también por escrito la autorización al 

director de la misma. 
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La profesora Mayté, por carta, nos hizo saber que aceptaba junto con 

su grupo realizar el intercambio epistolar. Lo primero fue mandar una 

carta colectiva que se elaboró entre maestra y alumnos donde se men

cionaba la alegría que había causado su respuesta y que fue 

acompañada de las tarjetas de identificación de cada niño, como la que 

se observa: 
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Grdfico l. Ficha de identificación. 

La intención de mandar las tarjetas de identificación fue para que ca

da uno de los alumnos de \a escuela del Rancho de Ánimas, eligieran 

al que sería su corresponsal. Durante la tercera semana de octubre se 
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recibió el primer paquete de cartas, la profesora Mayté mandaba la re

lación de sus alumnos con el nombre del corresponsal que cada uno 

había elegido. Se cuidó que todos tuvieran a quien escribir, formando 

en algunos casos tríos debi·do a que los alumnos del Rancho de Ánimas 

eran 21 y los niños de aquí eran 27. 

2.4. Desarrollo 

La segunda carta se trabajó de manera colectiva, también, para que los 

nifíos observaran las partes de la carta , teniendo con ello un modelo a 

seguir en la elaboración de las siguientes que serían realizadas de ma

nera individual. Durante la reunión con padres de familia para firma 

.de boletas, se les comentó sobre la correspondencia escolar que se ha

bía iniciado , solicitándole su opinión, ellos aceptaron y se 

comprometieron a apoyar a sus hijos en lo que necesitaran. 

En el mes de noviembre llegó un nuevo paquete de cartas, recibiendo 

cada niño la suya, la emoción y el interés de saber quién y qué les es

cribía creó un ambiente festivo en el salón de clases, con ansiedad 

fueron leídas, compartiendo con todos el contenido de las mismas. 

Después de la euforia hubo un momento de calma en el que se pidió 

a los niños decir como se sentían y que les parecían sus cartas, no fal

tó quien hizo la observación de que su corresponsal tenia muy fea letra 

y que le había costado trabajo entender el escrito, llevando a todos a la 
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reflexión de que a sus corresponsales les habría ocurrido los mismo, 

que tan legible podría ser su letra, y entendiendo que era importante 

cuidar el trazo de la letra. Las cartas venían acompañadas por algunos 

obsequios como: dulces, estampas, juguetes pequefios. 

Durante diciembre, los nifios esperaban con ansias el paquete de car

tas y empezaron a mostrar un mayor interés por escribir mejor. La 

elaboración de las cartas se hacia en el salón de clases dándole el tiem

po necesario dentro del taller de escritura que se propone en el libro 

para el maestro de español de este grado. Con esta actividad se aborda

ban los contenidos del Programa de Español para el Tercer Grado de la 

siguiente manera: 

"Compone~te: escritura. 

Apartado: producción de textos. 

Propósito: Que los nil'ios avancen en el desarrollo de las estrategias 

básicas para la producción de textos colectivos e individuales, con 

y sin modelo. 

Contenidos: 

• Plaiwación: selección del tema, propósito, tipo de texto, estruc

tura, destinatarios directos o potenciales, información conocida 

o que necesitan investigar. 

Organización de i~eas en esquemas''.66 

66Secretarla de Educación- Pública. Programas de Estudio de Español. Educación Primaria. 
SEP México, 2000, p.40 
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El tipo de texto era la carta, para la cual había destinatarios directos; el 

propósito lo establecía cada niño al igual que el tema que iba a tratar 

en esa ocasión; desde que se realizó la carta colectiva se estableció el or

ganizador de ideas que se iba a ocupar para elaborar las cartas, 

explicándoles a los niños su uso, para qué servía y cómo ayudaba a pla

near el escrito. 

• Redacción, revisión y corrección de borradores: 

Corrección de contenido. Composición de oraciones coa significa

do completo, claridad y función específica. Composición de 

párrafos descriptivos, ilustrativos y secuenciales, coherentes, con 

sentido unitario y completo y uso de enlaces. 

inclusión de imágenes para apoyar o complementar el tei<tó. Cohe

rencia global y uso de recursos de cohesión del texto: título, 

subtítulos, relaciones semántico-sintácticas: entre ideas e ilación 

entre párrafos. 

Corrección de forma. Ortografía, puntuación, legibilidad y 

limpieza".67 

Los niños escribían en su cuaderno lo que seria su primer borrador, a· 

partir de las ideas principales que habían anotado en su organizador de 

ideas, éste lo mostraban a la maestra o a alglin compañero, los alum

nos más adelantados orientaban a otros leyendo sus textos, analizando 

211.922 
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la claridad de las ideas, comprobando que fueran claras y completas y 

preguntando al autor si eso era lo que deseaban decir a su correspon

sal, que tuviera coherencia e ilación entre ideas y párrafos. El autor del 

texto hada las modificaciones necesarias el mismo dia o· al siguiente, 

según lo decidiera. 

En la siguiente sesión, se volvían a revisar las cartas, primero en cuan

to a contenido con relación a las correcciones indicadas 'en la sesión 

anterior, posteriormente, en cuanto a la forma, revisando la ortografía, 

la puntuación, la concordancia, la segmentación, la distribución espa

cial, se empezó a manejar el concepto de párrafo. 

La elaboración de la versión final y publicación o divulgación del tex

to es otro de los contenidos que también abordamos. Una vez que se 

hadan las revisiones tanto de formá como de contenido, supervisadas 

por la. maestra, el niño podia pasar el texto trabajado en limpio, eli

giendo el tipo de papel, el decorado de la carta, el sobre, y los 

obsequios que la acompañarían. Reuniéndose todas las Gartas, inclui

da la de la maestra, se integraba el paquete que se enviarla. 

Cuando llegaron las cartas de ese mes, al leerlas se observó que conte

nían cosas más personales como el hablar del nacimiento de un 

hermano en el caso de una de las niñas del Ranchito. La mayoría des

cribían como era el lugar donde vivían, a que se dedicaban sus papás, 
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sobre Jos dulces típicos que elaboran allí, también describían el do Ac

topan que cruza el pueblo, sobre Jos palos de mango -fue entonces que 

muchos aprendimos que así se les llama a los árboles de mango- de los 

animales del río, etcétera. 

Conocer todo lo anterior, avivó la curiosidad de los nifios por conocer . 

más sobre ese lugar que se les describía de manera tan vívida, motiván

dolos como· en el caso de Ivonne. Ella quería saber n;is acerca del río 

Actopan, acudió a la biblioteca y solicitó un libro sobre ríos de Méxi

co, encontrando una fotografía del río. Su deseo fue compartir su 

descubrimiento con sus compafieros. Al siguiente día llevó el libro al 

salón de clases para mostrarles la fotografía a sus compafieros, comen

tando que había tenido que tramiúu su credencial para préstamo a 

domicilio, apoyada por su mamá. A partir de este descubrimiento de 

la fotografía del do, se trabajó en la clase de geografia uno de sus con

tenidos, ubicando dentro del mapa de la República Mexicana al estado 

de Veracruz y en éste al río Actopan. 

Los demás nifios empezaron a llevar más información que recopilaban 

con sus familiares o de libros y revistas; de pronto la clase cambió se 

llenó de movimiento, de interés, de trabajo en equipo, de vida y de una 

ansiedad en los alumnos por aprender más. También en las clases de 

historia, de ciencias naturales y de matemáticas hubo cambios. Se 

adaptaron los contenidos progran1áticos relacionándolos con los temas 
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que surgieron de la correspondencia y que habían despertado en los ni

ños el interés por aprender. De esta fo1ma las clases dejaron de ser 

áridas y tediosas ajenas al interés de los nifíos. 

Durante la Asamblea Escolar, del mes de enero, los alumnos acordaron 

elaborar un regalo por el afio nuevo a sus corresponsales. Muchos pro

ponían comprar obsequios cuyo costo era elevado, los más sensatos se 

oponían argumentando que ellos no tenían dinero, por lo que propu

sieron elaborar el regalo ellos mismos, todos aceptaron eligiendo de 

entre las varias propuestas elaborar una antología de cuentos de terror, 

que se trabaj6 en el taller de escritura, un día a la semana. 

La planeación se hizo de manera colectiva utilizando el organizador 

gráfico de ideas de la ficha 24 del fichero de actividades de espaiíol pa

ra el cuarto grado, pero la redac.ci6n del cuento fue individual, 

haciendo la revisi6n de contenido y de forma a cada alumno orientán

dolo para que el mismo se diera cuenta de sus errores o de sus 

omisiones y propusiera los cambios. Al igual que con las cartas se tra

baj6 el concepto de párrafo, la ilaci6n entre ellos y entre ideas, la 

segmentación, entre otros aspectos. 

En la recepci6n de las cartas de este mes tuvimos un contratiempo ya 

que a Ángel no le llegó carta, su correspon.sal Bárbara no le había· es

crito. En la carta que mandaba la profesora Mayté informaba que a esta 
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niña le había escrito las cartas anteriores su amiga del grupo, pero por 

otros detalles se había dado cuenta de que no sabía escribir, al ser des

cubierta le dijo a su maestra que no iba a participar más y dejó de ir a 

la escuela, aunque un mes más tarde se incorpora nuevamente al saber 

que seguían llegando las cartas y acepta que la maestra le enseñe a leer 

y a escribir. 

La antología de cuentos fue terminada y enviada durante los primeros 

días. de febrero junto con dulces y regalos para celebrar el día de la · 

amistad. Los padre.s comentaban el cambio de actitud que sus hijos te

nían con respecto a las tareas escolares, además se dio una mayor 

integración como grupo y su escritura mejoraba notablemente. 

Para el mes de marzo las cartas eran cada vez más emotivas, los temas 

más personales, Dulce narró a su corresponsal de Veracruz, los mo

mentos difíciles que había vivido al enfermar su hermano gravemente 

y como sus padres lo habían llevado al hospital, mientras ella se que

daba en casa a cuidar a su hermano menor; Zaira contaba que vivía 

solamente con su mamá porque su papá se había casado con otra seño

ra, pero que ella no lo quería y no lo necesitaba; les narraron de sus 

experiencias y de lo que habían hecho por ver al Papa durante su visi

ta a nuestro pals. Las cartas que recibían las guardaban como algo muy 

especial , Mauricio comentó en una ocasión que cuando se sentía tris

te sacaba sus cartas y la lefa para sentirse mejor. 
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Los niños de Acto pan les narraban entre otras cosas que algunos tenían 

que dejar de ir a la escuela por unos cUas ya que debían ayudar a reco

lectar el mango o a sembrar, apoyando así a sus padres que trabajaban 

en el campo; les contaban cómo eran sus casas, de sus idas al río a na

dar y les invitaban a ir recomendándoles que llevarán ropa ligera 

porque aiH hace mucho calor. Para estas fechas ya habían intercambia

do direcciones y dos de las niñas del pueblo que contab;m con teléfono 

ya hablan hablado con sus corresponsales de aquí. 

Los padres de familia estaban aprendiendo sobre el Rancho de Animas 

junto con sus hijos, mostrándose complacidos por el progreso que ob

servaban en ellos. En ocasiones preparaban cosas especiales para enviar 

a los corresponsales. Hubo un mayor acercamiento de su parte, inte

grándose como grupo, reuniéndonos algunos sábados para tratar temas 

de su interés que solicitaban para poder apoyar, entender y educar me

jor a sus hijos. 

La técnica Freinet de la Correspondencia Escolar propone realizar una 

visita a los corresponsales, idea que se planteó a los padres de familia 

quienes contagiados por el entusiasmo y el interés de sus hijos estuvie

ron de acuerdo. La carta de ese mes fue preparada con mayor esmero 

pues en ella les anunciaban la posibilidad que había de ir a visitarlos. 

Durante la Asamblea Escolar los niños propusieron varias actividades 

para reunir fondos, una de ellas fue la de recolectar cartón y latas para 
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vender, designando una comisión que se encargarla de registrar lo que 

cada uno llevaba y de acomodarlo en el salón, además se le dio el nom

bre a la actividad de "Intercambio Cultural Iztapalapa Veracruz" . Lo 

anterior fue registrado en el libro de actas de la asamblea del grupo. 

Lo primero que hicimos fue platicado con la Profesora Mayté quien 

empezó a preparar el recibimiento. Se platicó con la supervisora de la 

zona escolar Profesora Carmen González Márquez sobre la visita a los 

corresponsales en Veracruz, indicándonos que podíamos iniciar los 

trámites administrativos correspondientes , presentándolos posterior

mente ante la Supervisora General del N Sector Escolar, Profesora Elvia 

Bernal Castillo, al Director de Servicios Educativos Centro, Profesor 

Armando Dotantes Montes, con la Directora Técnica de la Dirección 

General de Servicios Educativos Iztapalapa (DGSEI); y en una entrevis

ta que nos concedió el Director General de la DGSEI Licenciado Ellas 

Troncoso Calderón, le plantearnos nuestro proyecto y solicitarnos su 

apoyo para obtener el camión que nos llevarla a Veracruz, obteniendo 

una respuesta favorable que nos permitió seguir adelante con la prepa

ración del viaje sin descuidar la correspondencia que cada vez tetúa más 

señas de impaciencia por el encuentro (anexo 1). 

Los padres de familia, que se habían integrado desde inicio del ciclo es

colar como un equipo de trabajo, realizando varias actividades como 

mejoras del salón de clases y que participaban en el taller para padres 
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que realizábamos una vez al mes tratando temas de interés sobre la 

educación de sus hijos, se organizaron en tres equipos: uno se encarga

ba de hacer rifas fuera de la escuela con sus parientes y amigos; otro 

equipo se encargó de solicitar ropa, zapatos y diversos objetos que des

pués vendían en un bazar y el último equipo se encargó de ir a vender 

el cartón y las latas que los nifios reunían. Todo esto con el fin de ob

tener el dinero suficiente para cubrir los gastos del viaje. 

La profesora Mayté nos había escrito diciendo que seríamos bien reci

bidos, que los nifios y sus padres estaban de acuerdo con la idea y 

organizaban la recepción. A partir de ese momento nuestra comunica

ción fue vía telefónica. Consideramos necesario ir primero a conocer el 

lugar, elaborar el itinerario y organizar las actividades que realizarían 

ambos grupos, así como ver el alojamiento y los alimentos. Se realizó 

una corta filmación en la que cada uno de los nifios se presentaba a su 

corresponsal mandándoles saludos, para llevarla a esa visita de planea

ción. Al igual los nifios de Acto pan fueron filmados mandando saludos 

a los de lztapalapa, quienes al ver el video mostraron su alegría y la im

paciencia por ir a ese lugar lleno de árboles y convivir con quienes ellos 

consideraban sus amigos. 

Los nifios escribían, para este tiempo, con mayor facilidad, más rápido 

que al inicio, los alumnos que terminaban primero o que sabían más 

ayudaban a sus compafieros leyendo sus rextos, preguntándoles si no se 
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entendían las ideas expuestas en sus textos u opinando sobre el buen 

trazo de la letra. 

A partir de ese momento el trabajo se volvió muy intenso, los niños lle

vaban un registro del dinero que se iba reuniendo e hicieron un cálculo 

aproximado de los gastos, abordando algunos contenidos de matemá

ticas con estas actividades. Durante la Asamblea, los alumnos, 

acordaron llevar como regalo a sus corresponsales la monografía de Iz

tapalapa, por lo que iniciaron una investigación, utilizando el 

organizador gráfico de ideas para el reporte de investigación. 

Grdfico 2. Portada de la Monograjla de lztapalapa. 
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Después de reunir la información sobre lo más relevante de nuestra 

delegación, se seleccionó lo que se incluiría en la monografía, se distri

buyeron los temas por equipos y se inició su elaboración siguiendo lo 

indicado por el taller de escritura, la planeación del texto utilizando el 

organizador gráfico de ideas, la redacción de los borradores, la correc

ción de forma y la de contenido, llegando así a la versión final que fue 

reproducida en fotocopias en blanco y negro, con las que cada niño fue 

formando su libro y lo fue coloreando; para el 22 de junio estaba ter

minada. 

Salimos de la ciudad de México el 24 de junio rumbo a Veracruz. De 

los 27 alumnos que integraban el grupo asistieron 21 y nos acompaña

ron 3 madres y 1 padre de familia, 1 abuelita y la hermana de uno de 

los niños, quienes nos apoyaron en la elaboración de los desayunos ya 

que las comidas y las cenas nos las dieron los padres de los correspon

sales con ayuda del presidente municipal, quien además dispuso de 

varios de sus elementos para brindarnos mayor seguridad. 

Fuimos recibidos por las autoridades civiles y educativas del municipio 

de Acropan, por maestros, alumnos y padres de familia en una ceremo

nia dentro de la escuela. En ese momento se conocieron los 

corresponsales quienes realizaron juntos las diversas actividades progra

madas como fueron: una clase, la comida, el partido de fútbol, la cena. 

N os hospedaron en una casa antigua propiedad de una de las maestras 
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ubicada en Actopan, cabecera del municipio, que se encuentra a cinco 

minutos del Rancho Las Ánimas. 

Fotografta l. Llegada a la escuela "Benito judrez" en el ranchito '"Las Animas'~ 

Fotografta 2. Una clase juntos. 

Al día siguiente junto con nuestros corresponsales partimos rumbo a las 

ruinas arqueológicas de Cempoala uno de los vestigios de la Cultura To

tonaca. A diferencia del día anterior que algunos niños se mo&traban 

cohibidos, la algarabía que se escuchaba mostraba que la confianza 
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reinaba entre ellos y la pena había desaparecido. El paisaje que pudimos 

observar era desconocido para la mayoría de los niños de la ciudad. 

Fotografta 3. Visitando Cempoa/4. 

De regreso al rancho nos dieron de comer alimentos típicos del lugar 

y al finalizar iniciamos un recorrido por el pueblo para visitar las ca

sas de los corresponsales, conocer a su familia y agradecerles su 

hospitalidad. Como empezaba a oscurecer los niños observaron las 

( i 

Fotografta 4. CompartientÚJ los alimentos. 
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Fotograjla 5. Recorriendo juntos el pueblo. 

estrellas que se apreciaban en ese cielo transparente, oyeron a las ranas 

cantar, vieron unos sapos muy grandes, les picaron las hormigas, cono

cieron algunas cocinas donde todavía se utiliza el fogón. La afectividad, 

la sensibilidad, la amistad, la paz, reinaban en esos momentos que fue

ron muy especiales tanto para los adultos como para los nifios. 

El sábado nos levantamos para desayunar e iniciar el regreso, los nifios 

aunque cansados estaban felices, se prepararon los alimentos que se les 

Fotograjla 6. Los alumnos del ranchito "Las Animas': 
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ofrecerían durante el camino de regreso y tras ser despedidos por los 

corresponsales partimos rumbo al Distrito Federal. 

Durante el regreso, los niños observaron los cambios del paisaje; al pa

sar por un banco de niebla y por una presa natural, preguntaban, 

opinaban, inferían. Poco a poco el cansancio los venció y se durmie

ron. Al llegar ya los padres esperaban ansiosos a sus hijos, la escena fue 

igual de intensa que las vividas en Veracruz, al ver como se abrazaban 

y besaban, oyendo lo mucho que se habían extrañado. 

Los dos primeros días de julio, los dedicamos a escribir la memoria de 

la visita a Veracruz. En el taller de escritura, cada niño escribió sus 

Grdgico 3. Texto de los amumnos Roberto y Manuel. 
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experiencias, luego en asamblea se eligieron las meJores o más 

representativas para editarlas, cada quien coloreo la suya un vez que 

fueron impresas, y la anexó a su carpeta de evaluación en donde · 

desde el inicio del ciclo escolar fueron guardando sus producciones. 

fTleMS('ioJtl I~~· 
Co\h.ro\ 
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" 
Gráfico 4. Portada de la Memoria de/Intercambio Culturallztapalapa- >0racrnz 

2.5. Resultados de la aplicación de la Correspondencia escolar. 

Los resultados se dividieron para su presentación, en tres momentos, el 

primero se refiere a la evaluación grupal, describiendo de manera 
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general algunos aspectos de mejora en la escritura de los alumnos; se 

presenta el estudio de un caso, el de la alumna Dulce Estefany Maga

fía Ascencio para mostrar el desarrollo de la escritura a través de la 

elaboración de las cartas; y por último se mencionan los espacios don

de se ha socializado la experiencia. 

2.5.1. Evaluación del grupo 

Al establecer comparaciones entre los datos obtenidos en la evaluación 

diagnóstica en la que se detectaron, en la escritura, problemas de seg

mentación, coherencia, concordancia, uso deficiente de los signos de 

puntuación y producción de textos muy cortos, los resultados que ob

tuvimos fueron, entre otros: 

• De los 27 alumnos, 25 de ellos producían textos de mayor exten

sión, a diferencia del inicio del ciclo escolar. 

• Diferenciaban algunos tipos de texto, por ejemplo: la carta, la 

descripción, el cuento, la monografía, reporte de investigación, 

informe. 

• Los problemas de segmentación que presentaban disminuyeron, 

escribian con coherencia, utilizaban párrafos y signos de puntua

ción como el punto y seguido, punto final, la coma, signos de 

admiración y de interrogación. 

70 



• Mejoraron en ortografia, utilizando el diccionario para resolver 

sus dudas sobre la escritura correcta de las palabras o sobre su sig

nificado. 

• Desarrollaron habilidades para la revisión y la corrección de sus 

propios textos. 

• Expresaron sus ideas ante otros, desarrollando habilidades para 

hacerlo de manera oral o escrita. 

• Utilizaron las estrategias para la producción de textos, indicadas 

en el taller de escritura. 

• La escritura para ellos tuvo sentido al tener un destinatario 

real de sus escritos y al permitirles comunicar sus ideas y 

sentimientos. 

• Los nifios experimentaron una vinculación de las actividades es

colares con las de su vida cotidiana. 

• Aprendieron a buscar y a seleccionar la información que respon

diera a sus inquietudes. 

• Desarrollaron la habilidad de seleccionar y ordenar sus ideas para 

expresarlas por escrito. 

• Enriquecieron su vocabulario y su cultura. 

• Conocieron otros estilos de vida distintos al propio. 

El resultado que se obtuvo con los padres de familia fue una mayor 

vinculación con la escuela; una participación más activa en la 
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1 
educación de sus hijos; reconocimiento a la escritura como medio de 

comunicación; la posibilidad de aprender con sus hijos. 

Para la maestra la Correspondencia Escolar le ello la posibilidad de 

abordar mayor cantidad de contenidos de manera relacionada a partir 

de los temas que iban surgiendo durante el intercambio epistolar; una 

relación más estrecha y personal con los alumnos; la oportunidad de 

compartir saberes y experiencias con padres y nifios; conocer más el 

medlo físico, económico y social en donde realiza su trabajo; conocer 

de cada uno de sus alumnos, sus capacidades, posibilidades y limitacio

nes para apoyarlos en el momento oportuno. 

2.5.2. Revisión de un caso 

Un ejemplo de los ·avances en la escritura que se logró en los nifios lo 

podemos observar en el caso de Dulce Estéfany Magafia Ascencio. La 

evaluación diagnóstica fue aplicada la primera semana del mes de sep

tiembre. 

Dulce escribió un texto de tres renglones en los que se encuentran pa

labras con omisiones de letras, no utilizaba la mayúsculas al inicio del 

texto, de las tres ideas que expresaba la segunda no era coherente, con

tenía una palabra que no se logra entender a que se refiere, se observan 

problemas de segmentación y ausencia de signos de puntuación; la 
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palabra Cancún la escribe con mayúscula por lo que se puede pensar 

que conoce la regla de escribir con mayúscula los nombres propios, 

pues su nombre lo escribe completo y con mayúsculas. 

J. E~"bt: lo que hici~tr: en vacooiones . 

.:!. Let: el siguicnlc tc;.,.111. 

Queridu Sebu.•tülin.: 

M::u.i1.t. 

Grdfico 5. Evaluación Diagnóstica de la alumna Dowres Estefony Magafía Asencio. 
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Al iniciar la Correspondencia Escolar, Dulce utiliza al inicio de su car

ta una frase de saludo, escribe su nombre y el de su corresponsal con 

mayúscula, sigue habiendo omisiones de letras, problemas de segmen

tación, se observa el intento de utilizar los signos de puntuación al 

escribir al final el punto y una coma, usa también una palabra de des

pedida. Se observan varias palabras escritas con "h" al inicio 

Grdfico 6. Carta de Dulce a su corresponsal del mes de octrubre. 
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incorrectamente, se respetó esta decisión de Dulce ya que a pesar de 

haberle hecho la observación ella argumentó que la "h" no suena por 

lo que al leer no se pronunciaba. Todavía utiliza el dibujo para ocupar 

la mitad del espacio en blanco de la hoja. Las ideas que en ella expre

sa son más coherentes aunque la extensión del texto solo sea de seis 

renglones. 

En la carta del mes de diciembre sigue habiendo omisiones imponan

tes de letras y falta de coherencia en algunas ideas, así como 

segmentación incorrecta en algunas palabras , sigue utilizando las 

! 
i 
1 

' 

Grdfico 7. Carta de Dulce del mes de diciembre. 
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mayúsculas en los nombres propios; el dibujo sigue ocup;mdo una ex

tensión importante de la hoja,; se observa el intento de utilizar el 

punto aunque de fOrma inadecuada; en esta ocasión escribe una pala

bra de apertura pero no utiliza ninguna para el cierre del texto. La 

extensión del texto aumentó en un renglón. 

Para el mes de marzo, Dulce escribe una carta en la que la frase de 

. l'>t • ... ... • .. _" IH#I'. .. 

1\i.et.'. •. ,._ 
~-~-··· - . . 

• . . 

Grdfico 8. Carta de Dulce del mes de enero. 
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apertura que utiliza está formada por dos palabras una de ellas es el 

nombre de su corresponsal que escribe con mayúscula utilizando tam

bién los dos puntos y aparte; no se observan omisiones de letras en las 

palabras ni segmentación inadecuada con excepción de "asu" ; se ob

serva la utilización de acentos, de los signos de interrogación, del 

punto y seguido, de la coma y del punto final. La extensión del tex

to es mayor así como el número de ideas allí expresadas. Ya no utiliza 

el dibujo y además de su nombre aparece una firma al final. Se obser

va un avance notable en la escritura· de esta carta, el contenido refiere 

cuestiones muy personales sobre una situación familiar difícil que ape

nas había vivido Dulce. 

En la carta que escribió Dulce, en mayo, se siguen observando avan

ces, por ejemplo: sus ideas están organizadas en párrafos, mostrando 

coherencia; utiliza mayúsculas al inicio del texto y de cada párrafo; 

utiliza el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, la coma y 

los dos puntos; manifiesta todavía algunos problemas de segmenta

ción y al utilizar la preposición "a''; hay cohesión en el texto y no hay 

problemas de concordancia. 

La extensión del texto es mayor y al comparar esta carta con el escri

to tan breve de la evaluación diagnóstica no cabe duda de que la 

diferencia es muy grande entre uno y otro, el avance es notorio.se 

observan todavía algunas deficiencias, pero no olvidemos que es esto es 
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una parte del proc · d . eso, no pue e esperarse que se termine junto con el 

cJclo escolar, habrá que continuar orientando a Dul . ce. 

~H~\~'a \'o~~~: 1 d•.~. , , · "1'-'. r><> •c•w· -- _ _ ~ 

f..spruo que -\-e en ~~n\,e¡; be~ o;a{\a. 
~>.e- l:}lleto oeiw ere. '3"-o.óo.ó (). Cl ,o& 

'{0.. S e... ro. a.. u-; p-e. ro o. m i h e r rnq..n o., 
1 eJ:.. bleC\ ./l 9u•6ro ~ue ma C~<.~.nie)g ldf!...o 1 \<>- "'"' ""\~ ""' ,,,.,..,, 

O ~-C!.flc h. ~u1 ~lf o c.oroOC.~ yo q., ~~r<l ~u e. 
no \e. lp.go.~ c.o.SO o. 'b ~~ Oo..l.r,oa..-1-

1 . +''en ele lo5 def.:o \d b..s ablo.l' . q e. (os 
() 6os, 

1 \)),e alliero t\oc1r (\1),11. . \u. I"((C\C:c-)~('0... Y 
¡\ r ~, · L · o.5 ~o. 
1' m• mu<t-:>\r<l ':Jt ~o,o.l'l C..m'~ f<:' 
19(\~~ 1~ ma.e~ qu~ lo:> ~vteremo.S 
. mue ~o.. \o do<;¡. \(). Ütntgas 'Y' o.\11.'=' 
o Q,n\1~ 

~~ @~~ ¡¡r,lfuA 
1 
~ 

l. ·-
Grdjico 9. Carta de Dulce del mes de mayo. 

- ._ 
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2.5.3. Socializando la experiencia 

En el mes de enero del afio 2000 la Secretaria de Educación Pública a 

través de la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Fe

deral, lanzó la convocatoria para participar en el 4o Encuentro 

Memoria de una Experiencia Docente, a realizarse del 6 al 8 de abril 

en la Benemérita ~cuela Nacional de Maestros, siendo el primer foro 

donde fue expuesta esta experiencia con el propósito de compartirla 

con los maestros y ponerla a su disposición (anexo 2 y 3). 

Ese mismo afio fui invitada para participar en el curso Introducción a 

las Técnicas Freinet, que se realizó, también, en la Benemérita Escuela 

Nacional de Maestros el día 11 de julio, para conducir el taller de Co

rrespondencia Escolar (anexo 4). También participé en el curso-taller 

Técnicas Freinet de la Escuela Moderna, realizado en la Unidad U.P.N. 

No 153 Ecatepec, el 26 del mismo mes (anexo 5). 

Al iniciar el afio 2001 asistí al Cuarto Encuentro Estatal de Experien

cias Pedagógicas para Transformar la Práctica Educativa a partir de la 

Pedagogía Popular y la Educación Cooperativa(Pedagogía Freinet), 

realizado en Oaxaca, Oaxaca del 31 de enero al 2 de febrero, coordi

nando el taller de Correspondencia Escolar (anexo 6). 

En el ciclo escolar 2000-2001 coordiné la correspondencia escolar de 

79 



los grupos 4o "A" y 4o "B" de la escuela primaria "Voceadores de Mé

xico", con dos grupos, de la escuela primaria, del municipio de Tequí 

en Yucatán. En el ciclo escolar 2001-2002 coordiné la Corresponden

cia Escolar de once grupos de la escuela primaria "Braulio Rodríguez" 

con la escuela primaria "Nifi.os Héroes de Chapultepec" del pueblo de 

San Simón Tlatlabuquitepec en el estado de Tlaxcala. Con estas activi

dades se cumple uno de los principios de la propia técnica que es el 

compartir. 

Durante este ciclo escolar 2002-2003 se está trabajando con dos gru

pos de preescolar de la Región Juéarez en lztapalapa. 
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3. LA TÉCNICA DE LA CORRESPONDENCIA ESCOLAR 

ENLA ESCUELA PRIMARIA 

El presente capítulo sistematiza de manera general las ventajas que 

puede aportar la Correspondencia Escolar en la educación primaria, 

además de los posibles obstáculos a los que se puede enfrentar el 

docente, esto nos permitirá estructurar una estrategia para llevar a 

cabo la experiencia de la Correspondencia Escolar, más allá de lo pre

sentado en el capitulo II, es decir pretendemos generalizar este trabajo 

con el propósito de que los docentes encuentren sugerencias útiles para 

su práctica docente. 

3.1. Ventajas 

Una de las ventajas de la Correspondencia Escolar es vincular la escue

la con la vida al tomar en cuenta las experiencias y los intereses de los 

niños para propiciar aprendizajes. Además de convertirse en una moti

vación para la realización de las tareas escolares, las cuales al ser 

vinculadas con la Correspondencia, cobran sentido para el niño. 

Otra de las ventajas de la Correspondencia Escolar es la de su posibili

dad de globalizar el aprendizaje, puesto q~e durante el intercambio 

epistolar los temas que van surgiendo no sólo se limitan a un sólo cam

po del conocimiento, el maestro debe aprovechar el interés que 
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despiertan para abordarlos ya que estos no solo pertenecen al espafiol 

sino a todas las asignaturas. Al finalizar el ciclo escolar se dará cuenta 

de que se ha rebasado el programa oficial. 

La Correspondencia Escolar permite el desarrollo de un ambiente de 

camaradería, que se estrechen lazos afectivos, que se comuniquen de

seos sentimientos e ideas a través de acciones comunicativas que llevan 

a los niños a aprender a leer leyendo y a escribir escribiendo, con un 

verdadero interés que se ve reflejado en sus producciones. 

La producción de textos no se limita a la elaboración de cartas, se fomen

ta el uso de diversos tipos de textos para dejar testimonios de las 

experiencias que van viviendo los niños. Se cumple con el enfoque comu

nicativo y funcional de los programas de espafiol para la educación 

primaria, al comunicarse con un propósito y al descubrir las distintas fun

ciones que cumple la escritura respondiendo a sus necesidades e intereses. 

A través de la Correspondencia Escolar se da un intercambio cultural 

y se convierte en un instrumento por medio del cual los niños obtie

nen conocimientos nuevos, como son: las características de ottas 

entidades, establecen diferencias y semejanzas entre su estilo de vida y 

otros, conocen otras actividades económicas. 

La disciplina es otra de las ventajas, ya que el trabajo organizado a par

tir de la Correspondencia Escolar sumerge al niño en la actividad de 
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manera que no hay tiempo para el desorden. Se entrega apasionada y 

totalmente al trabajo. 

3.2. Obstáculos 

Uno de los principales obstáculos que se enfrentan al aplicar la técnica 

de la correspondencia escolar es la del número excesivo de alumnos en 

el grupo, ya que como Freinet menciona ningún método es válido con 

40 ó 50 alumnos. 

Otro de los obstáculos es el del horario. En el actual Plan de Estudios 

se indica un número de horas a la semana para trabajar con cada asig

natura, otorgándole una mayor cantidad a las asignaturas de español y 

matemáticas siendo un rotal de 6 y 5 horas respectivamente, debién

dose trabajar diariamente. Cabe mencionar que estas horas se ven 

disminuidas por actividades extras tales como ceremonias y concursos. 

Y si a esto le agregamos que no se respete el horario sefialado para la 

elaboración de las cartas o que se vea afectado por diversas causas 

(suspensión de labores, días económicos, etc.), tendremos como con

secuencia la falta de interés de los nifios. 

Se cuenta entre otro de los obstáculos, la falta de apoyo o la oposición 

de las autoridades, desde el Director de la escuela hasta el Supervisor 

General de Sector, quienes pueden bloquear las actividades planeadas 

por el maestro para llevar a cabo la Correspondencia Escolar 
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La presión de los padres de familia quienes acostumbrados a las prác

ticas escolásticas, sino se les explica en qué consiste la Correspondencia 

Escolar y cuáles serán los beneficios que obtengan sus hijos de ella, 

creerán que solo están perdiendo el tiempo. 

Lo que obstaculizaría la Correspondencia Escolar sería una concepción 

equivocada por parte del maestro, al no pensar en las bondades peda

gógicas que se obtendrían y limitarla a una actividad cualquiera que los 

niños realicen en sus casas, refiriéndonos a la elaboración de las cartas 

sin la orientación del docente. 

3.3. Estrategia 

Una de las condiciones necesarias para aplicar la técnica de la Corres

pondencia Escolar es la confianza y la paciencia que el profesor debe 

tener a lo largo del proceso que cada niño va a tener, confianza en que 

obtendrá resultados positivos y paciencia al comprender que son pro

cesos lentos y que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. 

3.3.1. Iniciando la Correspondencia Escolar 

Llevar a cabo la Correspondencia Escolar implica tener ciertas coinci

dencias con un docente de otra escuela, se debe poner en contacto con 

alguien con expectativas similares y que asuma el compromiso de con

tinuar por lo menos todo el ciclo escolar. 
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Se pone a consideración de los alumnos esta actividad, quienes debe

rán estar· interesados. El maestro debe explicarles en que consiste la 

correspondencia, de dónde son los corresponsales, cómo es el lugar 

dónde viven, la escuela, etcétera. Es el momento de despertar la sed en 

el nifio como Freinet deda, su interés por escribir surgirá desde la pri

mera carta que escriba y su preocupación por ser entendido se reflejará 

en el esmero con el que lo hará poniendo énfasis hasta en la ortografía. 

El profesor se pondrá en contacto con el profesor corresponsal, cuyo 

grupo de,. preferencia, puede ser del mismo grado, aunque no necesa

riamente. Probablemente el número de alumnos no sea igual sin que 

esto sea un obstáculo, pues se pueden formar tríos, un nifio le puede 

escribir a dos y estos dos le escribirán al mismo nifio, lo importante es 

que no se quede ningún nifio sin escribir y sin recibir cartas. Es reco

mendable que se acuerde la periodicidad del envío de las cartas, 

considerando que si se hace cada mes se podrá trabajar la elaboración 

de ellas en el salón de clases abordando los contenidos del programa de 

la asignatura de espafiol y pudiendo evaluar el proceso escritor de cada 

alumno. 

A los padres de familia se les debe informar desde el inicio de la activi

dad ya que su apoyo será de gran importancia y al igual que a los nifios 

se les explicará detalladamente el propósito de la Correspondencia Es

colar, sobre los corresponsales, el envío de las cartas, cómo se trabajará 
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en la elaboración de las mismas, cómo pueden apoyar a sus hijos y co

mentarles sobre el encuentro de corresponsales para que se conozcan. 

Como roda actividad pedagógica que el profesor realice con sus alum

nos, para lograr los propósitos educativos, esta deberá ser contemplada 

en su planeación tanto en la anual como en la mensual, quincenal o se

manal, indicando los contenidos a trabajar de cada asignatura que 

correlacione con la Correspondencia Escolar. 

El profesor deberá informar al director de la escuela sobre la Corres

pondencia Escolar, explicándole, también, en qué consiste, cuál es el 

propósito, como se llevará a cabo, de qué manera se involucrará a los 

padres de familia y sobre la visita que se hará a los corresponsales ya 

que ésta debe planearse desde el inicio. 

3.3.2. Elaborando las cartas en el taller de escritura 

El taller de escritura es un una actividad que se indica en el libro del 

maestro y que se debe trabajar para producir los textos que se mencio

nan en los contenidos programáticos del tercer grado de educación 

primaria, la carta es uno de ellos. 

Para llevar a cabo el taller se debe disponer de un tiempo aproximado 

de dos horas por sesión,para un grupo de tercer grado, en el libro 

para el maestro se marcan cuatro sesiones a la quincena para la 
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elaboración de los textos, en el caso de las cartas se pueden elaborar en 

tres o cuatro sesiones. Se puede realizar en el salÓn de clases o en un 

espacio adecuado con el que cuente la escuela. 

Se deben tener en cuenta las tres etapas del taller de escritura que es

tán indicadas, en el programa de Español para el tercer grado, en el 

apartado de producción de textos y que son: planeación; redacción, re

visión y corrección de borradores; elaboración de la versión final y 

publicación o divulgación del texto. 

El maestro debe elaborar junto con sus alumnos, para cada envio, una 

carta colectiva que acompañará a las individuales, de esta manera él se

rá el modelo escritor para sus alumnos. Se sugiere escribir la carta 

colectiva en papel bond de 60x90 cm., para poder utilizar el pizarrón 

sin la necesidad de tener que borrar el texto y volver a escribirlo en la 

siguiente sesión del taller de escritura. Las cartas individuales, a partir 

del organizador y los borradores correspondientes, se pueden elaborar 

en hojas sueltas, en un cuaderno o en un block. 

Como corresponde en la etapa de planeación se establecerá el destina

tario y propósito del texto. Aunque el destinatario no variará, a menos 

que cambie el corresponsal designado, el propósito de cada earta pue

de ser diferente, por ejemplo: el de la primera carta puede ser el 

invitarlos a realizar la correspondencia, en otra ocasión será informar-
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les de algún regalo común que todo el grupo les mandará o el comu

nicarles la fecha en la que los visitarán. 

Además de determinar el destinatario y establecer un propósito se de

ben escribir las ideas principales utilizando un organizador de ideas en 

el que se anotan éstas de manera breve utilizándolas, posteriormente, 

para recordar su secuencia dentro de la estructura del texto, un ejem

plo de organizador es el siguiente: 

DESTINATARIO: PROPÓSITO: 

SALUDO: 

PRIMERO: 

DESPUÉS: 

AL FINAL: 

DESPEDIDA: 

Cuadro J. Organizadnr Gráfico para id carta. 

Estas ideas se desarrollarán en la redacción del primer borrador que se 

realice y se modificarán a partir de la corrección que se haga. 
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En la corrección se debe resaltar lo bueno y sugerir lo que hay que me

jorar. La corrección que se realizará primero será la de contenido en 

ella se cuidará de haber escrito lo que se quiere comunicar; que las ideas 

estén claras y completas; que el lenguaje sea el adecuado para el desti

natario; el que lee debe comprender fácilmente, se puede acudir al 

organizador de ideas para comprobar que no falte ninguna y que exis

ta entre ellas una secuencia lógica. 

La corrección de forma se realiza posterior a la de contenido, se revisa 

la puntuación; la segmentación; el uso de conectivos; la organización 

en párrafos; la legibilidad y la limpieza de la versión final; a partir de 

lo que le cause problemas al escritor se puede trabajar la ortografía, ob

servando, analizando y guiando la construcción de la regla. El maestro 

debe insistir sobre las dudas que tengan de alguna palabra, promovien

do el uso del diccionario. La revisión de forma impacta al contenido, 

en ocasiones se transforma todo el párrafo sin cambiar la idea, se sugie

re leer párrafos solos y ver si están claros: 

"Es importante que las correcciones no reflejen la escritura del 

maestro, sino la de los alumnos. Si hay errores, el maestro puede 

intervenir con preguntas o sugerencias; pero el escrito debe revelar 

la forma de pensar de los nifios" ." 

La parte más importante en la elaboración de las· cartas es la corrección, 

'"SEP. Boletín PRONALEES, afio 4 No 3 Julio-Septiembre, 1998, p. 8 
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ya que se debe aprovechar este momento para favorecer el aprencUzaje 

de la escritura. 

Daniel Cassany nos da algunos consejos para la corrección de textos: 

"l. Entender la corrección como una técnica didáctica que puede 

ser voluntaria, variada y participativa. 

2. Corregir sólo lo que el alumno pueda aprender. 

3. Corregir cualquier aspecto del texto y del proceso de composi-

ción. 

4. Dar consejos prácticos. 

5. Corregir cuando el alumno tiene fresco lo que ha escrito. 

6. Dejar tiempo en clase para que los alumnos puedan leer y co

mentar las correcciones del profesor. Asegurarse de que las leen 

y las aprenden. 

7. Marcar los errores y pedir al alumno que busque la solución co-

rrecta. 

8. Tener entrevistas individuales con el alumno. Corregir oralmen

te sus trabajos escritos. 

9. Dar a conocer herramientas para que los alumnos puedan 

autocorregirse: ense:ñar a manejar y consultar diccionarios, gra

máticas, libros de verbos, etc. 

1 O. Corregir los borradores del texto, previos a la versión defi

nitiva. Estimular a los alumnos y asegurar un buen nivel de 

corrección". 69 

~9Cassany, Daniel et al. Enseñar lengua. Ed. GRAO, Barcelona, 1997, p. 284 
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Cuando los alumnos se sienten satisfechos se escribe en limpio la ver

sión final de las cartas, los alumnos deciden si el sobre en donde las 

mandarán será elaborado por ellos mismos, por sus padres o lo com

prarán. 

Cada etapa se trabajará en diferente sesiones, de dos horas, que pueden 

ser más de tres, se puede interrumpir una sesión si los alumnos están 

cansados, se debe respetar el ritmo de ellos sin apurarlos, para no pro

vocar su aversión a la actividad y que ésta les sea placentera. También 

se debe respetar su decisión para realizar las correcciones ya que ellos 

tienen sus propias hipótesis y no las pueden cambiar en un inicio, só

lo las modificarán conforme avance su reflexión y su práctica. 

Aunque los alumnos elaborarán sus cartas de manera individual, los 

que tengan mayor dificultad pueden ser ayudados por los alumnos más 

avanzados, incluso el maestro puede apoyarse en ellos para la correc

ción de las cartas de algún compafíero. 

"El maestro deja de ser la autoridad que dice lo que hay que hacer 

y si se ha hecho bien o mal, para pasar a ser un asistente y un ase

sor de los alumnos-redactores en todo momento". 70 

Durante la elaboración de las cartas el maestro debe circular por todo 

el salón, comentando con cada nifío y nifía, leyendo sus textos, oyen-

'"lhl<km. P. 297 
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do la explicación que cada uno le da sobre lo que está haciendo o so

bre lo que quiere decir y dáudoles sugerencias para continuar. 

Lo importante es que el alumno reflexione, con la ayuda del maestro, 

sobre lo que está haciendo y as! pueda mejorarlo. El profesor debe tener 

en cuenta que el proceso de escritura es un proceso individual y que ca

da niño tiene un ritmo propio y desarrolla sus propias estrategias. 

Se puede evaluar el proceso de elaboración de las cartas a través de la 

observación y del análisis de los borradores que los alumnos producen 

y que servirán no para poner una calificación numérica, sino para 

" ... descubrir tendencias, estilos de trabajo y progresos en el proceso de 

composición de cada individuo"." 

En el libro para el maestro de tercer grado: 

" ... se sugiere abrir una carpeta donde se incorporen diversos traba

jos y observaciones relacionados con el aprendizaje de cada alumno 

en los cuatro componentes. Es necesario que el maestro analice regu

larmente, y por lo menos cada dos meses los rrabajos incluidos en las 

carpetas de evaluación para consultar los avances y las dificultades de 

los nifios. Con esta infOrmación podrá tomar las medidas necesarias 

para apoyar oportunamente la evolución de sus alumnos"." 

11 Cassany, Daniel et al. Ensenar lengua. Ed. GRAO, Barcelona, 1997, p. 284 
nsecretarta de Educación Pública. Libro para el maestro. Español Tercer Grado. 
SEP México, 1999, p. 15 
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Esta propuesta no se contrapone con lo mencionado anteriormente, 

por lo que se sugiere llevarla a cabo y atender a las indicaciones sobre 

lo que hay que observar. 

3.3.3. Actividades de apoyo 

Para apoyar el proceso de escritura que se vivirá durante el taller 

tenemos la palabra de la semana, el diccionario visual ortográfico y el 

ric6n de las reglas ortográficas, las cuales presentamos a continuación: 

a) La palabra de la semana. Durante la corrección del texto puede sur

gir la duda con respecto a alguna palabra, en la mayoría de los 

alumnos, por lo que se puede convertir en la palabra que se estudia

rá y se usará durante una semana. Lo primero que se hará es buscar 

·. su significado en el diccionario, entenderlo, escribir tanto la palabra 

como su significado en una cartulina que estará a la vista de todos 

se propiciará su uso en los textos de las diversas asignaturas, no li

mitándolo a usarlo exclusivamente en el taller de escritura. 

b) Diccionario visual ortográfico. Las palabras que causen alguna du

da y sean desconocidas para los alumnos. El nifio que encuentre 

una palabra nueva podrá elaborar la tarjeta que formará parte del 

diccionario visual ortográfico. Se buscará su significado en el diccio

nario, en una tarjeta se anotará en la parte superior izquierda la 
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palabra y en el lado derecho la letra con la que inicia, enseguida el 

alumno que la está elaborando escribirá su significado con sus pro

pias palabras, abajo realizará un dibujo que lo represente y al final 

escribirá un texto breve, puede ser una frase, utilizando la palabra 

en cuestión. La tarjeta se guardará en una caja especial en orden al

fabético, que estará al alcance de todos para ser consultada cuando 

sea necesario. 

e) El rincón de las reglas ortográficas. A medida que los alumnos re

flexionan sobre sus escritos y descubren las reglas ortográficas las 

van escribiendo en hojas doble carta, ejemplificando cada regla, ar

mando un álbum que se podrá colgar de sus extremos superiores, 

por donde estarán unidas las hojas, en un rincón del salón de da

ses, para que los alumnos acudan a él cuando lo requieran. 

3.3.4. Envío y recepción de las cartas 

Las cartas individuales junto con la colectiva, formará el paquete que 

se enviará a los corresponsales y que podrá contener dulces y obse

quios. E1 maestro se pondrá de acuerdo junto con los padres de familia 

en el medio que utilizarán para su envío, que puede ser a través del co

rreo, por paquetería u otro. 

Al recibir las cartas de los corresponsales, el maestro repartirá a cada 
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alumno la suya y dará el tiempo necesario para la lectura individual. 

Después de la lectura personal, el maestro propiciará la lectura ante el 

grupo de las cartas que los alumnos quieran compartir, para socializar 

los conocimientos que a través de su contenido puedan adquirir los ni

ftos y para aprovechar la dificultad que les represente al leerlas, como 

motivación para que eJlos mejoren en la elaboración de las suyas. Tam

bién el maestro fomentará la lectura de las cartas por parte de los 

padres de familia, con la autorización de los niftos, e incluso eJlos mis

mos pueden leerlas a sus padres, de esta manera se irán involucrando 

al igual que sus hijos. 

Lo importante es utilizar la correspondencia escolar para que el nifto 

rescate la función de la escritura como herramienta de comunicación 

y la utilice para cumplir sus propósitos. 
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CONCLUSIONES 

Al final de este trabajo podemos concluir que para Celestin Freinet, la 

escuela tradicional separa a los nifios de la vida al darle centralidad a los 

conocimientos que debe adquirir por medio de la transmisión a cargo 

del maestro, olvidando los procesos por los que estos pasan para cons

truir sus conocimientos. 

La pedagogía Freinet se contrapone a esta postura de la escuela tradi

cional al partir de los conocimientos de los nifios y respetando su 

proceso natural para la ensefianza de la lectura y la escritura. 

El método natural de Celestin Freinet tiene como premisa el que los 

niños aprenden a leer leyendo y a escribir escribiendo, encontrado es

ro reflejado en el enfoque de los programas actuales de espafiol para la 

educación primaria. 

Con las técnicas Freinet el papel del maestro se ve modificado, deja de 

ser un mero transmisor para convertirse en un &cilitador y guía, que 

procurará brindar los nifios actividades significativas para su aprendi

za¡e. 

Las técnicas Freinet que se relacionan con la escritura, el Texto Libre, 

el Diario Escolar y la Correspondencia Escolar, tienen en común la Ji-
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bertad de expresión del alumno al permitirle comunicar sus ideas, sen

timientos, deseos. 

La Correspondencia Escolar es una técnica que provee de una serie de 

actividades que llevan a los nifios a descubrir el uso práctico de la lec

tura y la escritura, tanto en la escuela como fuera de ella, como se 

indica en el actual programa de estudio de espafiol. 

La metodología que se propone para la ensefianza de la escritura en los 

programas de espafiol, menciona tres etapas, la planeación del texto, la 

redacción y corrección y la versión final y la publicación, en las técni

cas del Texto Libre y la Correspondencia Escolar observarnos que 

coinciden con las dos últimas etapas. Otro punto en común entre esta 

metodología y las técnicas mencionadas es la revisión de los textos por 

parte de algún compafiero propiciando, en los nifios, una actitud de 

crítica y de aceptación a la hecha por otro, asumiendo una actitud de 

respeto y de colaboración. 

Sobre la experiencia vivida al aplicar la Correspondencia Escolar en el 

grupo 3o "C" de la escuela primaria "Plan de Iguala" se pudo compro

bar que con ella los contenidos se vuelven significativos. 

Los alumnos del 3o "C" experimentaron una vinculación de las activi

dades escolares con las de su vida cotidiana, tuvieron con ello la 
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oportunidad de expresar sus ideas ante otros, desarrollando habilidades 

que son indispensables para el aprendizaje de cualquier conocimiento 

como son la lectura, la escritura y la expresión oral; también los obli

gó a realizar búsquedas y selecciones de información que respondieron 

a inquietudes propias. 

Se globalizó el campo de conocimiento ya que las actividades remitie

ron a los nifíos a adquirir otros conocimientos de las distintas 

asignaturas, a partir de la Correspondencia Escolar, por ejemplo: ma

nejo del tiempo al estimar distancias recorridas por el camión, distintos 

tipos de ecosistemas, la herencia cultural de los olmecas y de los azte

cas, el cuidado del medio ambiente, entre otros. 

Con la Correspondencia Escolar se desarrolló un ambi.ente de camara

dería, se estrecharon lazos afectivos entre alumnos, con los padres de 

familia y con la maestra, permitiéndole un conocimiento más cerca

no de cada nifio. 

En ese compartir por correspondencia, se consolidaron procesos inte

lectuales que mejoraron sus prácticas en la lectura, escritura y otros 

aspectos que forman parte de la ensefianza del espafiol y que se traba

jaron en un contexto funcional derivados del acto de comunicación. 

El trabajo en el taller de escritura fue muy intenso, no sólo se escribie

ron cartas , los nifíos pudieron elaborar otros tipos de textos como el 

98 



informe de investigación, el cuento, el instructivo y la reseña. Al traba

jar las distintas etapas, de la metodología propuesta en el programa de 

español, los alumnos experimentaron y entendieron que un escrito no 

queda a la primera, que hay que reescribirlo, dos, tres o más veces, que 

planeando el texto se obtiene una guia para su construcción y sobre to

do disfrutaron el placer de ser leidos al divulgarlo, comprobando que 

para su corresponsal y para todos los que leían sus textos era importan

te lo que en ellos comunicaba. 

Una de las creencias que quedó anulada durante la realización de la Co

rrespondencia Escolar, fue que a los padres de familia no se les permita 

participar en las actividades escolares porque se toman atribuciones que 

no les corresponden. No hay padre que no quieta realizar hasta lo im

posible por apoyar a su hijo en la escuela, aunque trabajen, lo único que 

se necesita es que el maestro lo considere, lo haga partícipe, lo oriente 

en la forma en que debe apoyar al niño. 

Cuando el padre de familia está enterado de las actividades que realiza 

su hijo, de los beneficios que puede obtener y observa avances en el ren

dimiento escolar del niño no duda en apoyar y participar en lo que el 

maestro le indique, convirtiéndose en un valioso colaborador para él. 

Cada estrategia de intervención o de innovación se le debe dar segui

miento y se debe evaluar, en esta experiencia se siguió lo sugerido en el 
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libro del maestro de espalíol, donde indican que hay que registrar los 

, avances que los niños van logrando en el proceso que a su ritmo van 

teniendo, para ello describimos el caso de la alumna Dulce Stephany 

Magafía Ascencio, claro ejemplo de lo que podemos lograr en los 

alumnos. También se hace referencia a los resultados obtenidos de ma

nera general por los alumnos del grupo 3o "C". 

Al hablar de los obstáculos que se pueden encontrar al trabajar la Co

rrespondencia Escolar, podemos asegurar que siempre serán mayores los 

logros que se obtengan, sin embargo se debe proceder con prudencia. 

Las cartas las deben elaborar en el taller, para que el maestro pueda rea

lizar las orientaciones necesarias a los niños, respetando cuando ellos 

no quieran mostrarlas o no quieran hacer las correciones al considerar 

que ya está correcta. 

El maestro debe ser el modelo escritor para sus alumnos, ejemplificán

doles la forma de elaborar un texto siguiendo la metodología 

planteada, tanto por la técnica como por el programa. Cada vez que el 

maestro de alguna orientación al niño para que corrija su texto debe 

tener en cuenta que el derecho que éste tiene como autor le da el po

der de decisión sobre el aceptar sus sugerencias o no, entendiendo que 

deberá realizar otra actividad para guiarlo hacia la reflexión de lo que 

está haciendo y le surj~ el deseo de mejorarlo. 
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El maestro debe aprovechar todas las dudas que tengan los nifios al rea

lizar la corrección de sus textos, para guiarlos a la deducción de la reglas 

ortográficas y gramaticales, recuperándolas y poniéndolas al alcance de 

ellos para cuando quieran consultarlas. 

Las cartas que recibe cada nifio de su corresponsal se convierten en el 

vínculo entre los participantes de la acción educativa y se vuelve el mo

tor que da movimiento y llena de vida la clase, restaurando como 

Freinet deda el circuito natural, entre la escuela y la vida fuera de ella. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

PROYECTO: 

CORRESPOJ\IDENCIA ESCOLAR 

INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE 
IZT APALAPA Y VERACRUZ 

ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE IGUALA" 2697Z 
GRUPO: 3o. "B" 

PROFESORA DEL GRUPO: CARMEN ISIDORA GARCÍA MURCIA 

ASESORA. PRONALEES: PROFRA. GUADALUPE LEONOR RAMÍREZ 
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JUSTIFICACIÓN 

El intercambio cultural que desde el rnes de noviembre se está dando entre 

los niños de tercer grado. grupo "B" de la escuela primana "Plan de lgll31a". 

perteneciente a la zona 19 del IV Sector Escolar de la Región Centro. 

ubicada en la Untdad Habilacioral Vicente Guerrero, lztapalapa y los 

alumnos del grupo de tercer grado de la escuela primaria rural "Benito 

Jl.árez" perteneciente al Ran:::ho Las p,nimas, del estado de Veracruz. p:Jr 

medio de la Corresp:Jndencia escolar, resp:Jr'de a: 

1o .. - Uno de los propósitos marcados en el Plan y Programas de EstLdio 

para la Educación Básica. Primaria 1993, en el que se pretende asegurar 

que los rJñcs: " Adquieran y desarrollen las habilidades intelectll31es (la 

lectura y la escr~ura. la expresión oral, la búsqueda y selección de 

rntormación la aplicación de las matemáticas a la realidad) que les pennrtan 

aprender permanentemente y con independercia, asi como actuar con 

efrcacia e inicrativa en las cuestiores prácttcas de la vida cotidiana. 

Al propósito central del Español que es " ... propicrar qoo los niños 

desarrollen su capacidad de comurJcación en la lergll3 hablada y escrita en 

particular que: 

• Aprerdan a aplicar estrategras adecLBdas para la redacción de teY.'cos 

que tieren naturaleza y propósitos distintos 

• Desarrollen las habilidades para la revisión y corrección de sus propios 

textos. 
• Conozcan las reglas y normas de I.SO de la ler-gw y las aphqum como 

un reCU"SO para lograr claridad y eficacia en la cornunicacfón. 

Su;¡ieren también la inclusión de situacior-es comunicatrvas para qL.e tos 

alumros aprerdan a leer leyerdo y a escribir escribierdo. en actividades qt.E 

representen un rnteres verdadero para ellos. 

Zo. El enfoqL.e comunicativo y fun::iorel prop~sto en e: Prograrna Nacional 

oara el Fortalecimrento de la Lectura y la Escritura en la Educación Básrca 

(PRONALEES) : 
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Cori1unicativo ¡::orqce tiere funciores sociales y personales ya que 

permite comunicar deseos, sentimientos o pensamientos y conocer lo q,e 
otras personas expresan 

Funcional ¡::or el desarrollo de actiVidades de rnteraccrón lirguístrca r:era 

la satisfacción de necesidades. sociales de comunicación. 

So. Las Perspectivas Siglo XXI. Edu:;ación Primaria dorde se rrdica que la 
esctela primaría " ... debe ser um escus-la dorde los alumr¡os patttc:ipen y 
aprerdan los valores de la convivencia: se apropien de los medios de la 

" . ,t . 1 • ¡. 1 ¡::: ~ 1 cu~ura... Tambren ros drcen qt.e en cumto a .a asrgna.ure de. ~spa~:o. s2 
debe" .. .fortalecer y fornertar la capacrdad de comul'icacion de los alumnos 
a través de: la realización de boletires y revistas, del periódrco murar en E'i 
aula, del intercambio epistolar y del correo de voz". 

BENEFICIOS OBTENIDOS Y VINCULACIÓN CON OTRAS 
ASIGNATURAS. 

El realizar la corres¡::ondencra escolar con otro estado de la República. e:·r 
este caso con Veracruz, ha dado la o¡::ortunidaél de que :os nrños de 
lztapalapa conozcan a través de la escritura que existen IUJares 
geográficamerte d~erentes en los qua a pesar de que también se habla 
español se utilizan algunas palabras con otro significado al qcE se !es da en 
la cit.dad, les ran descrita ei ecosistema en el que viven. las p!8ntas y los 
an¡mates q~ allí se encuentran. a q;.e se dod1car. sus padres. etc. El ;rr..e~es 
de los niños ra ido en aumento, quieren saber mas y corocer ese :L.ga~ este 
los ha llevado a preguntar sobre alguros detalles a sus corres¡::or.sal<>s 
aunqua cuando reciben las cartas se han encontrado con drficultades tales 
como no erterder kl escrito en ella. ¡::or que kls trazos de las letras son 
malos y para qua kls nifíos de Veracruz les pt.edan enterder tratan de r-aoec 
bien la letra, ademas se l"an 1nteresado por saber con que letra se escnt:en 
algunas palabras y cor, e::o varnos trabajardo Jos contenidos de espa;;o: 
marcados en nuestro programa partierdo de la recesidad qL.e ellos t!e();;>·-~ 
para comunicarse correctamerte 

una de las l'iiias acudró a ia brblroteca y solrcrtó a través del préstamo a 
d0micrlio un lrbro sobre Veracruz lo llevó al salón para que sus compañeros 
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~e vieran, ellos a! observ·ar una tot~g~~1a de L.:r: ~ío co:-nen~~0 qu?. era e~ 

de: Rancm Las Animas. p:>r io qLB ese dia la ciase se 1111Ci6·con la lectura 
del libro para qce supieran el nombre del río (Pá~LK>o) qce apar~cia en L9 
iotografia. Quisieron saber en donde qcedabe Veracruz por lo qce vrmos le 
divisrón poiiuca de nuestro pais. trabaJando contenidos de Geografia. 
También Ja v:rculación de! Espafíol a rart:r de la corres¡:orderci:?. se tn 
dado con la asignatura de C1~rcias Naturales. ya qoo a: trata1 et tema de La~ 
Plantas. establecieron diferercias entre las q¡_y: ellos conocen aqw; er, la 
CIUdad y las qua les t-an descrito en l¡:.s cartas CaP matemáticas tafl)bien 
existe la vinculación ya que saben del costo del camrón que necesrtarms y 
en la asamblea escolar leyeron una propuesta que cbs n1fi.as escno:e:·on en 
e¡ ¡::.eriódlco del gru~, donde s~erían verder lapces adornados p_1r el:as a 
:a salida de clases y manejaban los cestos y las gara:-r:;ias qU.?. cbten:kian 
para ir JUltando el direro del pasaJe 

De esta marera el español resulta un mstrumentO C0'1 ei CLEl loe a:ur-r-I")C)s 
f'ar¡ obtenido otros comc:mientos. sus contenidos m se trabajan solo en ei 
libro de texto, convirtierdo asi a la lectura y a la escntt..'~"a en t....'T1 instrumen::o 

para "' vida. ya ro leen y escriben para "' maestra lo nacen para er-co~trar 
resp~sta a sus intereses, consoiidardo de esta ma'lera la lectura v escr:türa 
qLe adquirieron en los dos grados antenores. Por medio de ~as cartas ia 
re:ac:ón entre los aiLHnnos se hace cada vez más 1::ersarai y directo 
adquiríerdo un atto grado de afectiVIdad. se comunican a1egrias y C:J ores 
oeqL.eños y grardes t-ech::>s de la prop:a VIda 

Esta actNidad también ha servido para vircular a los padres de farl"lllia con 
la5 acti•,¡¡dades dei gcupo, ya q~..e ademas de observar rnejoria en :,~ -2s:ritura 
de sus hps, y el irterés que en ellos existe, se ran organizado pata reun1r 
a.go de dtnero vend1endc chch3rrones a la salida de la escueia. Ga:x; 

men::;icnar que in1c1aron el lur.es 3 de mayo y so10 verr..:l1eron 5 bo!sas a ur
peso cada una. p:;r lo qLE pensaran en otra act.viCiad La rnaion¡;,¡ a.., ;..,:.s 
a:umnos viven en cordic.iones econ:>rnicas 'Wi.l/ c:~::.les ya C.j¿ 

aproximadamente un 30°/o de ellos viven soio con su Pla.11á 1a Ci.J·:I; ;:oaf)i:h1 

para sostener a la famdia qU? en gereral son familias can tres o rr;a•; :~.jvs. 

• ... .n1 :20%; de tos padres es~án desemp!e1,3dos. un 3~:hc de !OS padre-~· ·=-:·-:e 

t:-aba;an rec1ben el salano min1mo por lo que la madre se ve en la neces.caa 
:::le subemplearse y ;..;:--: 15°/" aproximadamente t1er112n ura s:tr....a-:;;;;:-· 
ecorx:,:ruc.a y fa;n;:,ar Dd'2t'B 

Con esta ac11V1daa se les estan proporciore:do 51t•...acio--es CO'T!L"l~ca·k:as 
~ea.es. iogra;"dO con e!io ucr.a escritura diferente a la convercionai que es 
'..I'.::::zada en !a esc:..eia o:-:mana. por :o q!..X.? ¡::od,;;mos res·J:r::~ que e 
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:::!erca~.o::: esco:a:- e:-:t:·e !:rtapalapa y Vera:::ru.:=: h3 7a'/Oie.:ido dt\'erscs 
aspectos qua repercuten en la interacción en el aüa en dos niveles 

'lvlotiva la 111Vest,pac1on. 
*f\.~ayor corocirniento ele :a .historia 

conocer el de los con·es,oorsales 
"Toma de con.::;¡en::ia de su entorro. 
''Prec1srán de! fergLEje escnto. 
~Ayl.da a la com;xe;-)8;ón lectora. 

t))Social: 

•Mayor afectividacl 
·r~ejora las relaciones ~:ersonaies entre los niños. 
*Aumenta el nivel de socral1zac\ón. 
·~Ayuda a integrar al niño en su medio. 
"'Acerca a :a fami:ia a la escuela. 
*Aurnertta el n1vel de comurucac16n 

ANTECEDENTES: 

_._, - -r-.. ·~ ....... 

La corres~rx:.ierc•a escolar es una ue ias 1-ec:~!cas Fr<.?:í}'"': t:;'..r.::· a~~sd~ a 0"'>0.c. 

anteriores re trabaJado c:..on los gru¡:os a mi cargo. pero ¡·ea:¡zán::Jota con 
grUfXis de esGooias pe~:enedertes a ta ~~is~¿¡- z~m s-~::::olar 1\.:"'::...:::~:;-:.::;~:: 

esta tecn~ca na sido retornada p::>r el PRONALECS ~:- !o .:::u:: m c...:J~;;:oc.:. 
con la asesoria y part,c:pación de- la Profra GLEdai~,;¡-JE- ~eomr Pa·-~¡;~e: 

Sarcrez. asesora oe d1cro programa Eli los a !los antenores iOS resuttado<:
f~Jero'"' bLEms P2~o e~ es:2 ;::·:as 0~. !e act;v:.Jae; re s....:;JE·:-ad.:: l2:: 
expecnt:vas pu:::!Jerdo observa~ e~ les r:~os grarces bt2ret·c~os 
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gerera-:to y programado_ Cot"'! la realiza~~Ó!"' el~? la c·Jr-esp::¡rderc'a -?r!o'e 
grurXJs de las aiferentes escuelas de la zora el ciclo escolar pasado ,os 
resuttados obtenidos fU?.ron bL.etus, pero en esta o:asión la a:::.t:'li.:la::l ~a 
~!..lperoao tas expectativas pl.dierdose oose!var en los nif1os grarots 
Xr-efk:ios. 
El realizar el rntercamb1o epistolar con el estado de Veracn..:z se .j1.?t"'o ~! 

enlace que propició la Profra. JlEra Mt::za Ramirez. quien está en c.oni:ac.to 
directo con ¡:::rersoras de ese Estado. La profesora se exargC d·:? 
proporcionarnos los datos de la escuela del Ranci-o !...as Animas, y (it- , . .;;,-,:¿Jr 

ias cartas a uro de sus remitentes de la Central de Abasto, qLien vrve .,, ese 
!L~ar y de traerros a la escuela las de los niños de allá . .A parbr dei mes ae
Junio ias cartas seran enviadas utilrzando el setvicro postal. pagando los 
r,iños el 1rnp::nte de tos timbres. 

Al conocer la ex¡:;Elrien:::la de este intercambio varios maestros se fY'i~Pstran 
rnuy interesados en realizarla del m1srno modo con algun otro estema razon 
par la cuai hemos solicitado el sello postal del PRONALEES. 

PROPÓSITOS: 

OL:C los alurnros 

·c::e-'D2can a sLG corresporsales y estrecll'.:!n la amistad .qiJ2 e-n algJrK)s-, 
casos ya se na dado a través de las cartas 

• C:a;r:¡:Ei'an ::::on SLE corresponsales un di a de clases en esa es::LE!a .. :..!r8' y 
·.:aloren ios recursos con que ct..enta su escuela 

*Enriquezcan su cultura al estar en contacto directo C:D!I ~.Bos c:ostu•..,!:-:,r~"' 

tradiciones y modos de pensar dJferentes a los qLE estar. acos':::.Ji'f':!3!·ados 

'Jbtergan la exoerien:aa de corocer otro amb1ente y valorar los recursos 
'13tura!es tan diversos con qu= cLEnta m.estro país, fomenta "da en el:c-s e' 
cutdaíJo ae los m1smos 

"t\!..Jmente-r. su n1ve1 ce socJaifzac!ón y e: de comuntcacJor 
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SOLICITUD DE AUTORIZACION 

México, D. F., a 6 de mayo de 1999. 

La Profesora Carmen lsidora Garcia MLKcia responsable del grupo 3o. "8", 
de la escuela primaria "Plan de lgLBia" 09DPR2597Z, ubicada en la 
Supermanzana 1 Manuel Ct.eVas S/No.,Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero,lztapalape, solicita aLtorización para realizar la excursión escolar al 
Rancro Las Animas en el estado de Veracruz, los di as 24,25 y 26 de junio 
del año en curso, para lo CLBI se arexa el Plan de Trabajo. 

ATENTAivlEI~TE 

Vo. Bo. 
Director del Plantel 

./> 
/ 

pfijf;{¡;n~~ ¡}'rJ~-&!td;·-
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Autorización de la Supervisora de la zona escolar 19 

1~). 
~ / 1 ' 

S!!!!n'U'I.f. •~;.6!1°.n!UCII ¡"¡M ·a: J,2-~g 
'";;:.::;::·: .¡;!f.O'fra. C'armen Gonz Íez Márquez 
u-.~·, '" ..• ,.,. f~'""t'l'"" 

111<:·•''·" K~to~o Corlr~ 
Sl~;oR lol lOH 11 

l~•caaG" ~'""-''' JJiili Ut.HHU 

Autorización de la Supervisora General del IV Sector Escolar 

Autorización del Director de la Reglón Centro 

Profr. Armando Dorantes Montes 
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Autorización del Director General de la Dirección General de 
Setvicios Educativos de lzlapalapH 

111 



PLAN DE TRABAJO PARA U\ EXCURSIÓN AL RANCHO 
LAS ANIMAS, VERACRUZ. 

1.- DATOS GENERALES 

ESCUELA:..:E'IAN. DE IGUAL/\" t;:_CT. 09DPR~S9LZ 

UBICACIÓN; ~ERfM_OA DE MANl.J!;;l- CUE;YAS SUPERMAN<?'AN!U 
;:JINQ, UNIDf.:\D.tiABITAC.!ONAL VICENI.E GUE!llif;';HQ. IZfAPAI.I\PA 
DF:. 

11.· ASPECTO AQMINIQ.TflP, TIVO 

NOMBRE DEL LUGAR A REALIZAR LA EXCURSIÓN: RANCHO LAS 
ÁNIMAS. VERA(;RUZ . - ---n -

ITINERARIO: kSCUELllJ'HLMJ\RI~ 1~ T ~'>!'N 111'1\,Q.L!\Ati<;:IIO .LNL!lNJM/\S
BUINI\8 OF"~{ill!'.QALA-RANt;!lO LAS ANIMIIS,V(Bl\Ql.!.Kt: ~>C.llELI\ l'!ll.lv!. 
lb !Af.'i'Jb!Y:\..9. L 

FEC~IA DE REALIZACIÓN: DE!o 24 AL 26 p¡; JUI'JlQ 

HORA DE SALIDA:L00jll§. 

HORA DE LLEGAOA:_14:00 _HRS, 

PRESTARA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE: 

PÓLIZA DE SEGURO DEL 
·VIAJERO: 

COMPAÑÍA QUE EXPIDE LA 
POLIZA: ___ , ______ _ 

COSTO:.;l_t()V;o _____ $7_!3Qíl.OO 
(POR ALUMNO) (TOTAL) 
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111.· ASPECTO TÉCNICO 

ASIGNATURAS: 

ESPAÑOL: 

PROPÓSITO: 

"Desarrollar su expresión oral al irterac!Lm con los niños del Ranci"XJ Las 
Animas. 

·conocer diferertes formas de expresión coloquiales ti picas del lugar. 

CIENCIAS NATURALES: 

PROPÓSITO: 

"Desarrollar actllldes de resp?to. cucia(io y col"fServación de los recursos 
returales. 

GEOGRAFÍA: 

PROPÓSITO: 

"Desarrollar la capacidad de reflexión para comprender y valorar las 
caracterísUcas amblertales y culturales de la ertidad que visita. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

ANTES: 

Los alumrns elaborarán ure rnonografia de su comunidad Jiustrarldola con 

sus propios dibujos y utilizando los organizadores gráficos de ideas para 
redactar el texto, corno lo sugiere el PRONALEES. 
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DURANTE: 

Jooves 24 de junio: 

Llegada a las 13:00 hrs. aproxirnadamerte al Rarcho Las Ánimas. 
Bienvenda por parte de ruestros anfitriones en la escuela. 
Presentación de los corresponsales y recorrido por la escoola. 
Comidla ofrecida por los padres de familia de los alunms del lugar. 
Hospedaje en el salón de fiestas del pooblo. 
Cena. 
Viernes 25 de junio: 

Desayur'<l preparado por los padres da familia qlJE> nos ar;orni_Jañan a las 
7:00 l1rs. 
Visim a I:Js runas arqueológicas de Cempoala de las 8.00 hrs. a las 10:30 
hrs. 
Regreso al Rancho, de las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs. se trabajará, con los 
alurnms de los dos grupos actividlades de RILEC Y PRONALEES .con el 
prop:islto de fomertar el gt..elo por la escritura y la lectura. 
Los nir"ros jugarán un partido de fut bol en el patio ele la escuela y las nirias se 
organizaran para ser las porristas, de las 13:30 hrs. a las 14:30 hrs. 
A las 15:00 hrs., los padres ds familia del pueblo nos daran de comer ,en la 
escuela. 
Recorrido a las casa de los corresponsales de las 16:15 hrs. a las 18:00 hrs. 
Regreso al lugar de hospedlaje a las 18:30 hrs. 
Cera a las 19:00 hrs. 
Sábado 26 de junio: 
Desayuro preparado por los padres que nos acompafian a las 7:00 hrs. 
Despedida de nuestros anfitriones y corresponsales a las a:oo hrs. 
Reg1eso a la ciudlad de México a las 8:30 hrs. 
Llegada al D.F. a las 14:30 hrs. Aproximadamerte: 

DESPUÉS: 

Los alununs elaboraran un álburn de marera il"'dividwl en Uorde exp¡esarán 
sll5 experiencias por medio ds la escritura y del dibLJio, se e>lalx>rará otro de 
marera colectiva, que será redactado. impreso y ptblicado por ellos 
mismos. 

REGIÓN CENTRO 
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REGIÓN CENTRO 
IV SECTOR ESCOLAR ZONA ESCOLAR 

19 

ESCUELA PRIMARIA: "PLAN DE IGUALA" 
C.C.T09DPR2597Z 

RELACIÓN DE ALUM~JOS DEL GRUPO 3o. "8" QUE ASISTIRÁt·.J · 
AL INTERCAMBIO CULTURAL IZTAPALAP/\-VERACRUZ 

1.- ANICETO GARCIA RICARDO 
2.- CARREON ALAR CON MAURICIO 
3.- CHAVEZ MORALES JOSÉ FRANCISCO 
4.- DAVALOS MURILLO DAVID 
~-- GARCIA LAGUNA KAREN 
6.-GARCIA YAAEZ LUIS RUBEN 
7.- GIL MARTiNEZ ALMA YAZMiN 
8.· GÓMEZ RAMIREZ WASTI BARACHEL 
9.· GONZALEZ PÉREZ ANDRES 
10.- ROMERO GONZÁLEZ IVONNE 
11.-GUDIÑO MUÑOZ JOS(: CARLOS 
12.-LAGUNA FLORES ZAIRA 
13.-LEDEZMA MENDOZA LIDIA CAROLINA 
14.-MAGAÑA AGENCIO DULCE STEFAIW 
15.-MARTINEZ PEREZ ROBERTO 
16.-NAVARRETE ZUÑIGA RAUL 
17.-PÉREZ ANA YA KENNY 
18.-PÉREZ MARTINEZ MANUEL ALEJANDRO 
19.-ROJAS SIERRA TONATIUH 
20.-ROSAS ORTIZ GERARDO IVAN 
21.-3C:RNA HODRIGUEZ AVELINO RICARDO 
22.-TELLEZ VIEYRA RICARDO 
23.-VARELA MUÑIZ MARIA DE JESUS 
24.-FARFAN SERRANO LUIS JlAVIJl 
25.-RAMiREZ NIEVES NAARA 

1 · 26.-ACEVElJO LOPEZ AXEL 
27.-RAYA CORNEJO ANGEL 
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RECURSOS SOLICITADOS: 

1o. El autobús para trarsfXJrtarnos ya q"" el mas barato nos cobra 
S? 500.00 con 40 plazas fXlr lo q"" cada persona debe'á pagar S·le7 SC. "· 
número total de niños es de 27. asistiran 3 profesores, fXlr lo que se tea::lrci 
qce cubrir los 10 lugares restantes con padres de familia qce desee:c y 
puedan 1r. La dificultad esta en qt.e corno ya se mercioró la mayor·ia de ias 
familias tienen dificultades ecoróm1cas 

2o. Ofic1o de comisión para faltar a nuestro centro de trabaJo el jueves 24 y 
vlerms 25 de junio. 

3o. Algun presente para la esct..ela p::>r ¡::rarte de la D.G.S.E.! 

4o El sello postal 

Es importante resaltar la valiosa colaboración y apoyo qc.e durante el •;•aje 
terdremos por parte de la C. Superv1sora de la zona essolar 19 
Profra.Carmen González Márquez. 

NOTA: 
El trámite adm1nistrat1vo establecido en el Manual de Proced1m1entos para la 
Realizactón de Vis1tas y Excursiones Escolares Plantel de Edu:::ación 
Pnmarla en el O F. se realizara siguierdo las lnstardas ma:·cadas en ei 
m1srno. 

ATENTAMENTE 

-- }~ _____ _ 
Profra. Gpe1'mor Ran-lrez Sánchez Profra ~ García Murcia 
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La Secretaría de Educación Pública 
a través de la 

ser 

Subsecretaría de SeNicios Educativos para el D.f. 

,,. econocllnlento 
H: Profra. carmen JSidara García Mu.rcía 

en ei (~'''}) 
~·· r !.ii;'J~ ·. ((3;:,;:; 

Par su P.ntlcgmcí6n 

reaf!tsdo on J:y Benemf:dfa Escuela N&ciorral de M~estros 
de! 6 ai e tle abril ds 2000 
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RECONOCIIVIIENTO 

Por l;IJ bri.l!:mtt p:itti:civ:n::i.'•n e11 d 1\' l:i'\'n:V'ITRO \U".MORi-\ BE L\"A iZ:XJ•[RIE~_CJ.'\ UOCE)(TE 

n:-~li1":~o:i9 ~t'll 1$: n('!~Cfll~!it<J F: ... .:u~~a l"'ilriL~Im! de ;\luc:~oh·o:1s dd á:~~! S d(' .ilbdl dd ailo en eunu. 



Fl e 
EL MOVIMIENTO MEXICANO PARA lA ESCUELA MODERNA 

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 

A LA PROFRA: CARMEN ISIDORA GARCÍA MURCiA 

POR: HABER CONDUCIDO EL TALLER DE: 

CORRESPONDENCIA ESCOLAR 

Durante el curso Introducción a las Técnicas Freinet, que se realizó en la 
Benemérita Escuela Naclonal de Maestros. 

~D. F. a 11 de julio del2000. 

. -
( y T 1 ... ) ATENTAMENTE 

L._~~ ~~-~ 
:;!:' Z::: N hli!z Hern;;;r:<fez--' 
=~~..;;:,-:· ·.~..= Ccord\nadora >del curso 

~~~·· ' .. ·~·,_·:..--
b • g¡::;"'¡"· ¡·-;;id!lil¡ [l 



UNIVERSIDAD PEDAGOGTCA NACIONAL 
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INS-ll1U10 U1.111M Df IDUCAOON nrwc:A Df OAX.I.CA 
C:~N GtNtUt Cf R>UC.I.OON USICA Y NOIMAl 

l'fbftACtOft !PfftlJU,ClOfo4AI. N MOWrlfiNI'~ D! UClJilA MODEJNA 
IIIIOV\MIDnO M.DlCAHO FAU. LA E$CIIRA MODEINA 

CQOmlHAOQN f'~DA~ DE VAU..D CSf11AU5 Df OAXAeA 

Por haber cooromado las actividades pede.gógicas del; 

Cri.e..-ttt~lt~ ~ ~ Tuul-t!tflmlila~t~lt!a~ 
~t¡ !e.~ CeeP"Ofi\111 ~ ftli&li) 
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