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INTRODUCCION 

La labor docente tiene como principal objetivo que el 

individuo se desenvuelva armónicamente. Por tal motivo no se 

puede descuidar ninguna rama del conocimiento. 

Esta Propuesta Pedagógica, contiene elementos que ayudan a 

ello, porque. el análisis critico de la Historia favorece la 

participación critica del cuidadano. 

Su contenido está organizado en cuatro capítulos, los 

cuales son descritos a continuación. En el primer capitulo se 

menciona la problemática que dio origen a la presente 

propuesta. 

En el segundo se integran los elementos teóricos en tres 

est~ucturas que se interrelacionan. La primera gira en torno al 

objeto de conocimiento, su ubicación dentro de las Ciencias 

'/ 
Sociales y sobre todo la forma en que se concibe, la cual 

interviene en la estructura cognitiva, que orienta el proceso de 

construcción del tema de estudio. 

La estructura metodológica por su parte define una forma de 

enseñanza particular afina la Teoria Psicogenética. 

El Marco Contextual, ubica el problema en dos niveles: 

institucional y social. 

En el cuarto capitulo se dan a conocer las actividades que 
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propician el acercamiento del sujeto al objeto de estudio. 

Enseguida se dan a conocer las conclusiones producto de la 

reflexión en torno a la labor docente y la presente propuesta. 

Posteriormente la bibliografia utilizada en este trabajo se 

da a conocer y al final los anexos que son una muestra de las 

situaciones de aprendizaje llevadas a cabo. 

Este documento es un intento por mejorar la ensefianza de la 

Historia, tan olvidada en la escuela primaria. 1, 



CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. Problema y justificación 

Es evidente que la calidad de la educación obedece a causas 

externas al proceso mismo, que repercuten negativamente sobre 

él, como también influyen factores internos que llevan a la 

confusión y el deterioro de la educación formal. 
/, 

Entre las causas externas que propician el ret,;roceso 

educativo se encuentra: la creciente heterogeneidad religiosa e 
1 

ideológica que complican la función integradora y 

homogeneizadora que la escuela ha de cubrir. 

La frágil acción educativa que el hogar de hoy desempeña 

por varios motivos, que van desde la ocupación laboral de los 

padres, las aportaciones del medio ambiente contrarias a las que 

la escuela proporciona, como es el cine y la televisión, que son 

considerados como instrumentos de penetración ideológica que 

se encuentran en manos de capitales privados que responden a 

intereses ajenos a la educación; la complejidad socioeconómica 

de requerimientos múltiples que complica la vida al maestro y al 

alumno; del hogar a la escuela. 

En los contenidos de Ciencias Sociales principalmente en 

historia, se puede observar que el maestro desarrolla los temas 
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con una metodología inadecuada, conductista en forma verbalista 

con abuso de cuestionarios por los que cae en una práctica 

docente rutinaria donde el alumno ve a la historia como una 

materia tediosa y abstracta. 

Lo anterior es una de las dificultades de la enseñanza 

tradicional de la historia, es objeto de frustración tanto para 

el maestro como para el alumno porque les resulta dificil 

convertir datos, hechos, héroes y acontecimientos en algo 

interesante para el alumno, de tal manera que se dificulta 
/, 

descubrir que el presente existe como parte de un proceso 

' 
histórico, reflexionado y entendido en la medida que se 

investiga y se conoce el pasado. 

El futuro se constituye cuando el ayer ilustra las 

alternativas y todas las posibilidades existentes del proceso. 

Estudiar la historia permite participar en la sociedad de la 

que se forma parte y ayuda a contribuir a la sociedad que se 

desea obtener. 

Hablar de una historia patria que es en realidad una 

historia de héroes con fechas a conmemorar sin que el alumno 

tenga una noción real sin comprender la trascendencia de un 

acontecimiento es sumamente abstracto y ofrece alto grado de 

dificultad para entenderlo. 

Este problema se identifica específicamente en un grupo de 

cuarto grado donde los alumnos no ubican ni relacionan los 
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hechos del movimiento insurgente, por las dificultades de 

abstracción que presenta y que están fuera de su contexto 

social, por lo que el maestro se ve en la necesidad de buscar 

estrategias didácticas para solucionar el problema de ubicación 

del tiempo y espacio asi como la trascendencia de la vida del 

pais. 

Al inicar el año escolar los alumnos participan en el 

festejo de la independencia, observan el desfile de la ciudad, 

asisten con sus familiares a la ceremonia del grito, támbién 

tiene el acceso a programas de televisión con el mismo te~a sin 

que llegue a comprender, este acontecimiento. 

Esta problemática se detectó al cuestionar sobre su 

utilidad, trascendencia y transformaciones sociales que han 

originado este hecho, se observó que para algunos niños no 

significa nada esta fecha. Por este motivo se manifestó la 

actitud de que en su comunidad se festeja de forma diferente a 

lo observado en los medios masivos de comunicación ya que éstos 

muestran mucha lucidez y diferentes técnicas para dar realce a 

esta conmemoración. 

Este cuestionamiento c:onduce a reflexionar sobre el hecho de 

que en que cada municipio imparte valores culturales propios, 

con una filosofía y ética diferentes con una visión distinta del 

mundo, aunque es posible decir que las culturas locales, son 

valores que dan cohesión a cada una de ellas. Es posible 
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encontrar comunidades con sus propias costumbres y un gran 

número de actividades que realizan cotidianamente. En la mayoria 

de las sociedades mexicanas hay grupos étnicos y hábitos que se 

diferencian de los demás. 

A lo largo de su propia historia, cada sociedad genera una 

serie de productos culturales, materiales e ideales, que hablan 

de sus raices y de todos aquellos elementos que le dan una 

coherencia como grupo a través del tiempo. 

/, 

Uno de estos temas es la independencia, el cual es abordado 

en la escuela sin significancia alguna para el alumno,.' quien 

sólo cree que es dia del "Grito", ya sea porque acuda'ª él o 

porque sólo represente un cuestionario más al que debe responder 

mediante respuestas de tipo cerrado que no dejan nada a la 

creatividad del niño. 

Además de ello se debe resolver una prueba objetiva en la 

cual se identifican fechas y lugares, lo cual evita la formación 

de sujetos conscientes de lo que sucede en su alrededor, para 

que en el futuro se conviertan en seres participativos dentro 

de su grupo social. 

Toda esta problemática ha llevado al planteamiento de la 

siguiente interrogante. 

¿Qué estrategias didácticas favorecerán la construcción del 

contenido de la Independencia de México de manera significativa 
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en el cuarto grado de educación primaria? 

Es importante encontrar la solución a la interrogante 

anterior, ya que ésto ayuda a lograr en el individuo una 

formación social activa, lo cual repercute no sólo en el sentido 

civico, sino también en su'desenvolvimiento dentro de cualquier 

espacio social, la escuela, el trabajo, etcétera. 

Mucho se habla de la apatia que muestra la población en 

cualquier actividad social, cívica o politica. Ello se debe sin 
l., 

duda a que los contenidos de Ciencias Sociales se hayan alejadas 

de una situación que favorezca lo anterior. 

1 

Los sujetos no pueden construir los aspectos sociales más 

elementales si en la escuela no se les da la oportunidad de 

practicar, de mejorar su actividad social. 

Si en• la escuela no se promueve la participación 

estudiantil, tampoco se puede pedir a los sujetos que ésto lo 

lleve a cabo cuando sea mayor. Debe recordarse que en las 

estructuras mentales se debe acomodar cualquier riuevo contenido, 

sobre otro que ya se ha llamado previo y que con la edad debe 

volverse más complejo. 

Con esta situación cuando los sujetos apenas empiezan a 

elaborar aquellos conocimientos -carentes de importancia-, es 

cuando ya deben haberlos comprendido. 

Todo lo que se ha mencionado en este apartado sirve de base 
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para considerar que los contenidos de Ciencias Sociales, que 

incluyen a la Historia deben ser tratados en forma diferente 

para que sean de utilidad en la vida cotidiana. 

B. Propósitos 

El planteamiento de un problema, necesariamente conlleva en 

mente un punto hacia donde llegar. En este caso se pretenden 

lograr los siguientes propósitos. 1, 

.¡ 

Que en el aprendizaje de la Historia los niños 

/ 

Realicen actividades encaminadas a construir la historia de 

la Independencia de México, para relacionarla con el presente, 

con lo cual podrá percibir su momento histórico - social de una 

manera más real . 

-- Descubran la relación que tiene el pasado con el presente. 

-- Lleguen a encontrar elementos útiles para la construcción del 

conocimiento de la realidad, la cual es el objetivo primordial 

del estudio de las-Ciencias Sociales. 

Todo ésto permite al alumno de cuarto grado desarrollar una 

formación que en el futuro le permita ser un miembro activo de 

su sociedad, mediante una participación constante en los 

problemas relacionados con el ambiente, sociales, y políticos 

que afecten a su comunidad. 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Este capitulo corresponde al análisis de los conceptos 

teóricos que se contemplan como orientadores de esta Propuesta 

Pedagógica integrados en tres estructuras. (1) Vicente Remedi, 

las denomina: conceptual, cognitiva y metodológica. 

La conceptual contiene los elementos fundamentales en los 

que se sustenta el objeto de conocimiento. 

La cognitiva, favorece la descripción del proceso de 

aprendizaje, Por medio de ello el docente encontrará la forma 

de mejorarlo mediante el conocimiento de cómo se realiza éste 

para entenderlo mejor. 

La metodológica, por su parte contiene una forma de 

ensefianza apropiada al enfoque constructivo del aprendizaje. 

'/ 

Es asi como el Marco Teórico puede coadyuvar al mejoramiento 

de la labor docente. 

A. Estructura conceptual 

Esta parte de la presente propuesta se enfocan hacia la 

conceptualización del objeto de conocimiento, el cual a su vez 

(1) REMEDI, Vicente. Construcción de la estructura metodológica. 
Planificación® las actividades docentes. Ant. UPN. p. 247. 
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está integrado en los conocimientos de las llamadas Ciencias 

Sociales. Por este motivo se inicia con la presentación de la 

forma como éstas son conc~bidas. 

1. Ciencias Sociales 

El concepto de ciencia es un término muy amplio. Para llegar 

a él primero debe conocerse lo que significa el conocimiento 

cientifico. 
/, 

Una definición muy general de conocimiento científico es el 

que presenta José Luis Rangel Abud en los siguientes términos: 
1 

"El conocimiento cientifico tiene una característica básica que 

lo coloca muy por encima del saber vulgar: la verdad científica 

es una verdad para todos ••. " (1) 

Este conocimiento científico es difundido a través de una 

ciencia o disciplina que lo contiene, en este caso Las Ciencias 

Sociales. 

Analizar a la ciencia en forma objetiva requiere 

reconocer (2) que tiene como objetivo la búsqueda del 

conocimiento verdadero. 

(1) RANGEL, Abud, José Luis. Las Ciencias Sociales y los 

estudios Sociales . .l.&. social@ los planes de estudio 9.§. lA 
educación preescolar v primaria. Ant. UPN. p. 255. 

(2) MYRDAL, G. La objetividad. Técnicas ~ recursos de 

investigación, llL.. Ant. UPN. p 216. 
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Por este motivo se debe tener en cuenta que en el campo de 

lo social existe una discrepancia bastante marcada, ya que 

algunos individuos no las consideran ciencias. 

Victor Bravo menciona en relación a lo anterior que: 

" .•. la ideologia constituye una caracteristica esencial de la 

naturaleza humana, por lo que no sólo enmarca el conocimiento 

vulgar, sino el cientifico." (1) 

En este aspecto se encuentra precisamente la polémica, 
/, 

porque a algunas personas sólo lo que puede someterse a 

experimentación con un fuerte dominio sobre las va'riables • 

la consideran como ciencia, niegan que lo que sucede 1en este 

campo puede ubicarse dentro de un término científico. 

Las Ciencias Sociales tienen un campo de estudio muy basto, 

porque su campo de acción es: " ... el estudio de la conducta del 

hombre dentro del contexto social. (2) 

Entre ellas se encuentran a: (3) la Sociologia, la cual se 

encarga del estudio del nacimiento y evolución de la sociedad 

humana. Otra de ellas es la Antropología, que tiene por objetivo 

el análisis del origen de la especie en sus aspectos 

fisiológicos y anatómicos de grupos, etnias o pueblos, su modo 

(1) BRAVO, Victor. La construcción del objeto de estudio en 
Marx, Durkheim y Weber.·!& Social !ill. ,!Q§ planes ® estudio 
®la.educación preescolar y primaria.· Ant. UPN. p. 14. 

(2) RANGEL, Abud José Luis. Op. Cit. p. 256. 
(3) GONZALEZ, Blackaller Ciro. Dinámica de la. vida social. 

Primer curso. Educación Media Básica. pp. 13, 14. 
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de vida, organización y cultura. 

La Economia por su parte atiende a las necesidades del 

hombre, su trabajo, además promueve el desarrollo de las 

comunidades, mediante la planificación, la distribución y 

aprovechamientos de los recursos naturales y humanos. 

La Geografia se inclina por el ambiente natural, el lugar 

donde vive el hombre. Por último la Historia, interpreta los 

hechos, conoce causas, relaciones y efectos del pasado, lo cual ,, 
le sirve para mejorar el presente y futuro de la humanidad. 

Asi estas ciencias se integran en las Ciencias Sociales, con 
1 

lo que pueden dar cuenta de lo que sucede en el medio de las 

relaciones sociales de -un modo más completo. 

La razón es que la ciencia considera todo aquello que sea 

real y las relaciones sociales son verdad existencial. Su 

existencia está basada en la historicidad, la cual es un 

conocimiento necesario, Este nace con el hombre. 

Respecto a esta situación es válido decir que la historia 

forma parte de la·· realidad y por el lo es campo de estudio de las 

Ciencias Sociales. 

2. Objeto de estudjo de las Ciencias Sociales 

En cada una de las disciplinas se tiene como propósito el 
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estudio de cierto campo. Para conocer más acerca de las Ciencias 

Sociales se podrá vislumbrar con mayor precisión su campo de 

acción si se delimita su objeto de estudio. Para encontrarlo es 

menester apoyarse en lo que el conocimiento cientifico 

significa: "El conocimiento siendo aproximado, relativo es 

verdadero (= obje:tivo). Toda la historia de la ciencia lo 

confirma. " ( 1 ) 

!,a verdad o realidad de lo que existe es: 

Totalidad significa: realidad como un todo estructurado 
y dialéctico, en el cual puede ser comprendido 
racionalmente cualquier hecho, (clases de hechos, 
conjuntos de hechos). Reunir todos los hechos no 
significa aún conocer la realidad y todos los hechos 
(juntos) aún no constituyen la totalidad. J.os 
hechos son conocimiento de la realidad si son 
comprendidos como he0hos en un todo dialéctico. (2) 

La dialéctica permite analizar aquella parte de la realidad 

constituida en objeto de estudio en forma holistica, es decir de 

tal manera que se contemple la totalidad de aspectos 

intervinientes en ella. 

Es así como el objeto de estudio de las Ciencias Sociales se 

convierte en la realidad misma, del fenómeno o hecho estudiado. 

La construcción de los conocimientos de las Ciencias 

Sociales es otro tema de análisis, porque ellos deben ser 

(1) SANCHF.Z, Vázque?. y otros. La ideología de la neutralidad 
ideológica en las Ciencias Sociales. Sociedad Pensamiento~ 
Educación. Ant. UPN. p. 33. 

(2) BRAVO, Victor. Op, Cit. p. 33 
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objetivos. 

La objetividad de las Ciencias Sociales es un asunto digno 

de estudio. Para ello se aborda el siguiente apartado. 

3. Objetividad de las Ciencias Sociales 

La conducta del ser humano no puede controlarse mediante 

un rigido análisis de variables, pero si puede analizarse ya 

que los sujetos se encuentran inmersos en ella. '· 

F.l hecho de que algunas personas se inclinen a 

conceptualizar como conocimiento cientifico lo que se puede 

comprobar y dejar fuera aquellos contenidos en lo 

interviene la ideología. 

La ideologia es: 

... a) un conjunto de ideas acerca del mundo y de la 
sociedad que: b) responde a intereses, aspiraciones o 
ideales de una clase social, en un contexto social 
dado y que: C) guía y justifica un comportamiento 
práctico de los hombres acorde con esos intereses, 
aspiraciones o ideales." (1) 

que 

El concepto de ideologia da una vasta idea del por qué tanta 

pugna en ello, ya que se ven involucrados grandes intereses, 

todos ellos relacionados con el poder, económico, del cual se 

derivan el politice y social. 

(l) SANCHEZ, Vázquez Adolfo y otros. Op. Cit. p. 32. 
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En las Ciencias Sociales se requiere de un alto grado de 

interpretación personal de los hechos, por este motivo podrian 

refutarse sus conclusiones, porque en el deseo de ser 

objetivos, es posible que se alejen del verdadero propósito de 

éstas: el conocimiento de la realidad. 

En las gentes dedicadas al estudio de lo social, al igual 

que las que no lo practican presentan determinada ideologia, 

porque: "La ideologia, determina el modo de adquirirse, 
1 

transmitirse 

sociales." (1) 

y utilizarse las teorías en las Ciencias 

Así, el conocimiento de tipo social se impone como tal ya 

que mientras los otros conocimientos son sólo objetivos en tanto 

se puedan repetir, los de tipo social se encuentran expuestos a 

una gran cantidad de interpretaciones, y si subsisten es que en 

realidad son verdaderos (científicos). 

La única viabilidad para el análisis de la 

histórico - social, es la dialéctica. 

realidad 

La dialéctica no es sólo el pensamiento enmarcado como 

objetivo o neutro, esa neutralidad impone necesariamente una 

visión positivista. Al respecto Sánchez Vázquez, menciona que: 

La doctrina de la "neutralidad ideológica" ya sea en 
la forma clásica de la "ciencia libre de valores" 
o de la más reciente de "ciencia libre de ideologías" 

(1) IBIDEM. p. 35. 
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es una manifestación de la ideologia burguesa ante la 

cual el cientifico social no puede ser indiferente." (1) 

Ante esta situación el sociólogo debe tener presente que (2) 

una manifestación ética es dar a conocer su postura personal y 

agregar a ello que existen otras tendencias para que los demás 

seleccionen la que más se ajuste a su manera de pensar. 

Asi, los conocimientos emanados de una situación asi serán 

cientifico - sociales. 

'· 
Dentro de la educación las Ciencias Sociales representan un 

campo del conocimiento. La forma en que ésta se conceptualiza a 

la luz de las corrientes sociológicas resulta un tema 

interesante. 

4. Las corrientes sociológicas y la educación 

La sociología la igual que todos los conocimientos que la 

humanidad ha elaborado presenta diferentes corrientes de 

interpretación. 

Magdalena Salomón (3) las analiza y en cada una de ellas 

menciona la forma como se conceptualiza a la educación. 

Primeramente 

(1) IBIDEM. p. 38. 
(2) IBIDEM. p. 33. 

la perspectiva Funcionalista de Durkheim, 

(3) SALOMON, Magdalena. Panorama de las principales corrientes 

de interpretación de la educación como fenómeno social. 

Sociedad, Pensamiento y Educación, Ant. UPN. pp. 59, 60. 
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determina como objetivo de la educación el socializar al ser 

humano, es decir, moldear al ser asocial, el cual adquiere su 

carácter de humano a través de los efectos de la educación. 

La perspectiva Estructural - Funcionalista de Robert K. 

Merton y Talcott Parsons,· funda sus expectativas en las normas 

y valores que sustenta un grupo social. Por medio de ellos 

considera se pueden mejorar las relaciones sociales. Da cuenta 

de la estratificación social, y presenta a la educación como el 

punto estratégico en el cambio de status social. 

La perspectiva que presenta la Teoria de la Reproducción, 

presenta la postura de concebir a la educación como 

de formación social históricamente determinada. 

'elemento 

Esta es 

visualizada como una estructura dinámica contenida en otra 

mayor. 

La Resistencia por su parte se ocupa de mejorar las 

condiciones de vida a través de la dialéctica aplicada a los 

fenómenos sociales, dentro de espacios donde es permitida y uno 

de éstos espacios es la escuela. 

En ella además la escuela adquiere la concepción de el 

espacio que permite la reproducción de las relaciones de 

producción existentes. Como puede observarse en la presentación 

de las corrientes sociológicas se observa una evolución 

relacionada con la concepción que se tiene de individuo y de las 

finalidades de la educación. 
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El Funcionalismo no acepta el carácter de humano del 

individuo, el cual sólo se puede considerar como tal al ser 

educado. El Estructural - Funcionalismo por su parte basa sus 

concepciones en normas y valores que ayudan a socializar al 

individuo, quien las aprende mediante la educación. 

Todo ello le sirve para mejorar su nivel socioeconómico. 

Este enfoque sociológico es el que presenta el contexto social 

mexicano, en el cual sólo se puede aspirar a mejorar las 

condiciones de vida mediante la educación. 

En la actualidad es un poco mitica esta situación ya que se 

observan individuos con una gran preparación académica que 

perciben un salario mediante oficios que no corresponden a ella. 

Por ejemplo, algunos ingenieros agrónomos que trabajan como 

taxistas, comerciantes, cocineros o los que laboran de 

maestros a pesar de que su preparación va encaminada hacia la 

producción, prestan un servicio alejado de los contenidos de 

estudio. 

Por último las Teorías de la Reproducción y Resistencia 

dan cuenta de la forma en que la escuela prepara a los sujetos 

para participar de las actividades económicas. Por este motivo 

se considera adecuada para dar cuenta de la realidad en forma 

totalizadora. 

Así es como la educación dentro de estas perspectivas se 

concibe y favorece u obstaculiza el desarrollo de la educación 

14710 1! 
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que permita el desarrollo del individuo, o sólo favorece las 

condiciones de subsistencia del sistema politice - económico. 

Para que el poder que sostiene a dicho sistema se mantenga 

en condiciones de sobrevivencia, se realizan acciones 

encaminadas a conseguir el consenso de la población. Una forma 

de realizarlo es dar a conocer de determinada manera los hechos 

históricos. Pero también la historia representa un objeto de 

análisis, ya que ésta presenta varias formas de concebirla. 

5. La Historia como ciencia 

Como ya se manifestó, en las Ciencias Sociales se encuentra 

un alto grado de interpretación de los hechos presentados. Por 

este motivo se tiene que analizar para que su objeto de estudio 

sea caracterizado como conocimiento de tipo cientifico. 

El hecho histórico permite: " ... estudiar la historia, que es 

principalmente tratar de comprender los actos de los hombres, 

los móviles que los han hecho actuar, los fines que persiguían, 

el significado que tenían, para ellos sus comportamientos y sus 

acciones." ( 1) 

Puede deducirse de lo &nterior que la historia también se 

estudia mediante el anál.isis de la totalidad concreta, la cuál 

(1) GOLDMAN, Lucien. El pensamiento Histórico y su objeto. LQ. 

social en ,1Q.§ planes!'.!& estudio d.e. la educación preescolar. 
~ primaria. Ant. UPN. p. 99. 
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no es una simple interpretación, sino que es el resultado de lo 

objetivo, que se encuentra en: 

..• el objeto teórico en cuanto que produce como objeto 

pensado (o en el pensamiento) lo real. Pero si la 

verdad de un enunciado se da en cuanto que representa o 

reproduce adecuadamente en el pensamiento lo real, 

decir verdadero, es decir verdadero y en la expresión 

"verdad objetiva" el calificativo sale sobrando pues no 

puede haber otra verdad (como la pretendida "verdad 

subjetiva"). (1) 

En este texto se entiende que el pensamiento debe captar el 
'· 

hecho real, presentarlo como tal, como verdad para todos, con lo 

cual se da el carácter de científico. 

Así la historia presenta los hechos de tal manera que si son 

verdaderos resistan las contradicciones que surjan de ello. 

Caracterizar a la Historia como ciencia social, es necesario 

para poder entender con mayor precisión a las diferentes etapas 

que han surgido para que la Historia sea caracterizada como 

ciencia que presenta Ciro Cardoso. (2) 

La historia historizante o episódica, la cual se basa en la 

presentación de hechos a manera de relato, en el que intervienen 

fechas y personajes famosos. 

( 1 ) 

(2) 

En él no se permitía la reflexión, ya que se presentan como 

CARDOSO, Ciro. La evolución reciente 

histórica. Sociedad Pensamiento ~ 

UPN. P. 3 
IBIDEM. pp. 3, 12. 

de la ciencia 
Educación. Ant. 
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hechos consumados sin ubicarse en el tiempo y el espacio, en los 

que vencen siempre los buenos. 

La Historia Serial. En ella se empiezan a ver los hechos 

históricos como susceptibles de presentar en forma estadística, 

enfocados hacia la economía. Por su parte la La historia 

cuantitativa, también toma auge en la actualidad, la cual se 

limita a presentar los hechos a través de cifras. 

La New Economic History, caracterizada también por referirse 
'· 

a cuantificaciones económicas, opta por dejar de lado una visión 

totalizadora de los hechos, ésto es el resultado de que haya 

sido elaborada por economistas. 

Ninguno de los enfoques de interpretación de la historia es 

totalizador, segmenta sus concepciones a factores económicos y 

deja de lado las condiciones sociales en que viven los sujetos 

que participan en ellos. Existe otra opción que favorece una 

concepción totalizante de los hechos históricos. 

Esta es historia total. En ella el hecho histórico adquiere 

una dimensión total mediante el análisis del mismo a través de 

los factores filosóficos, económicos, políticos, es decir desde 

un punto de vista holístico. 

Entre mayores posibilidades de análisis existan y se 

realicen más beneficios obtiene porque: 

... el objeto de la Historia no es sólo el hombre 
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en sociedad, sino el hombre inmerso en unas relaciones 

sociales concretas; sólo asi podemos comprender el 

engranaje de la Historia y de las diversas 

motivaciones o intereses de clase, que son en última 

instancia, los que están moviendo los hilos de la 

Historia. (1) 

La lucha por el poder politico económico ha sido el punto de 

partida para que los individuos lleven a cabo luchas: unos con 

el objetivo de redimirse, otros con el de sostenerse, pero tanto 

unos como otros mantienen la lucha por sus puntos de vista, la 

justicia en este caso es la que beneficie a la mayoría. 
r. 

Para terminar este apartado se presenta el siguiente 

pensamiento acerca de la Historia: (2) la historia, en suma, 

como expresa Fontana, tendrá que ser arma para sus combates de 

hoy y herramienta para la construcción de su futuro. Sólo así 

podrá convertirse en esperanza. (2) 

Por estas razones es útil el estudio de la Historia, 

mientras los sujetos puedan por medio de ella enmendar los 

errores del pasado para mejorar el futuro, la humanidad tiene en 

esta perspectiva una solución para mejorar los niveles de vida 

de las sociedades que la integran. 

Un punto de reflexión es la historia propia, como por 

ejemplo la Guerra de Independencia. 

( 1 ) 

(2) 

PRIETO, Arciniega Alberto Manuel. lPara 

Historia?. J.&. sociªl !ill lQs. planes de 

preescolar y primaria. Ant. UPN. p. 158. 

IBIDEM. p. 159. 

qué sirve 
estudio 

la 
de 
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6. La Guerra de Independencia de 1810 

Desde hace mucho tiempo que en la escuela los libros de 

texto tratan este contenido programático. Este estudio se 

efectúa mediante el análisis del contenido del libro de texto. 

La mayoria de los docentes toma como punto de partida y llegada 

a la información que éste contiene, lo cual implica presentar 

los hechos en forma tal que parecen narrados en forma de cuento; 

(historizante o episódica). 

Para dar inicio al tema de la Independencia de México, 

en la Lección diez, del libro de texto de Historia, 

cuarto grado (1), se hace mención a la independencia de' las 

Trece Colonias inglesas; luego se da a conocer acerca de la 

Conspiración de Querétaro, lo que culmina con el Grito de 

Dolores, con lo que se inicia la Guerra de Independencia. 

Se dan a conocer los nombres de los primeros insurgentes, 

nombres y fechas de batallas libradas por el ejército 

insurgente. 

Posteriormente se presenta el cómo Morelos llega a tener en 

sus manos el destino de la Guerra de Independencia, alguno 

sucesos famosos e historias como la de Manuela Medina, todo ésto 

en la lección once. 

(1) SEP. Libro rui Historia ~ alumno. Cuarto grado. 1995. 
pp. 84, 113, 
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En la lección doce se presenta la información acerca de la 

consumación de la independencia, hasta llegar a la entrada del 

Ejército Trigarante. 

La lección trece se dedica al estudio de los primeros años 

de la independencia_. 

En este contenido se aprecian algunos mapas que contienen 

elementos en los cuales deben localizarse datos. 

Por todo ello se considera que el enfoque de la 
1 

Historia 

presentada en el libro de texto del alumno está enfocada, a la 

Historia Serial. 

En el libro de Historia de apoyo para el maestro de tercer 

grado se sugiere (1), tomar en cuenta las ideas de los niños 

acerca de la realidad que los rodea, con lo cual se puede tener 

un punto de partida para iniciar los temas. 

Si bien es cierto que el contenido se presenta con una 

lógica basada en la sucesión de los hechos, en la realidad lo 

que se producen son confusiones en la enseñanza de los temas de 

la asignatura de Historia, porque la forma en que se realiza el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de ésta, no es comprensible 

para el niño. 

Es por ello necesario conocer la forma como aprende el 

(1) SEP. Libro rn el maestro. Historia. Geografia y Educación 
Cívica. 1994. p. 36. 
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sujeto. Este objetivo se cumple a través del desarrollo de la 

estructura cognitiva. 

B. Estructura Cognitiva 

Esta parte del Marco Teórico contiene la información 

referida al proceso de aprendizaje, la manera como se desarrolla 

y la forma como esta información puede ser útil dentro del campo 

de la enseñanza, todo ello con la intención de hacer que lo 
/. 

estudiado sirva al alumno para sus actividades cotidianas. 

1. Aprendizaje 

Este término es definido en la presente Propuesta 

Pedagógica, desde el P'.into de vista teórico de la Teoria 

Psicogenética, dentro de la cual: 

Se advierte que el aprendizaje es explicado por Piaget 

en términos de un proceso de asimilación que requiere 

de la acomodación y sobre todo de un proceso 

equilibrador que inhiba las reacciones perturbadoras 

originadas por los esquemas anteriores y que propicie 

la organización y ajustes necesarios de estos esquemas 
con respecto al objeto a aprender, para con ello 
propiciar la creación de un nuevo esquema. (1} 

Lo mencionado en el párrafo anterior es una forma de 

interpretar lo que sucede al aprender. Al decir que es un 

(1} RUIZ, Larraguivel Estela. Reflexiones en torno a las teorias 

de aprendizaje. Teorias ru:. aprendizaje. Ant. UPN. P. 243. 
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proceso y se da a entender que éste no puede realizarse en un 

momento, porque para ello se requiere que el sujeto asimile un 

objeto de conocimiento contenido en el medio, el cual debe 

acomodarse, es decir quedar incluido dentro de la estructura 

cognitiva, que es la que contiene toda la información que el 

sujeto ha creado de su realidad. 

Así se amplía el conocimiento que ya se tenía, por lo cual 

la estructura es ahora nueva y mayor, porque para acomodarse 

debe establecer relaciones que le permitan mejorar su 

percepción del mundo. 

Todo ello sucede a través del proceso de equilibración, ya 

que éste es el que regula todo el proceso. En él: 

",,. intervienen la maduración, la experiencia, la transmisión 

social y sobre todo la actividad intelectual 

sujeto." (1) 

del propio 

Por lo tanto son cuatro los factores que intervienen en el 

aprendizaje, el proceso de equilibración es el que ya ha sido 

abordado, los otros tres aún deben ser comentados, 

encontrar 

aprendizaje. 

la manera como se relacionan para lograr 

para 

el 

La maduración en la Teoría Psicogenética adquiere otro 

sentido, porque no sólo depende de la maduración del sistema 

(1) SEP. Aprendizaje escolar. Teorías g_g_ aprendizaje. Ant. 

UPN. p. 358. 
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nervioso, porque se agrega a ello la influencia del medio dentro 

del cual las posibilidades de desarrollo pueden favorecer el 

máximo desarrollo o puede inhibirlo de acuerdo a sus 

caracteristicas. 

Para explicar mejor lo anterior se presenta el siguiente 

texto que amplía la información: "A medida que 

el madura 

adquiere 

el niño en interacción constante 

cada vez mayor capacidad para 

estimules y ampliar su campo cognitivo." (1) 

con 

asimilar 

crece y 

ambiente 

nuevos 

! ' 

Es capaz de crear hipótesis o actividades de tipo complejo 

en los que se requiere de una gran formalidad como lo son las 

ecuaciones. Así es como concluye este factor de aprendizaje 

descrito por la Teoría Psicogenética. 

Otro factor es la experiencia que es la forma en que el 

sujeto se aproxima al objeto de conocimiento. Otra forma de 

considerarla es: " .•. la experiencia que el niño adquiere al 

interactuar con el ambiente. 

Se presentan tres tipos de experiencia, la física, la 

lógico - matemático y la social. 

La primera de ellas es la que se lleva a cabo al contacto 

fisico con los objetos y de la cual; " ... se trata del proceso 

( 1 ) 
(2) 

IBIDEM. p. 356. 
SWENSON, Leland. 
cognitiva. Teorías 

Jean Piaget. Una teoría maduracional 
rut aprendizaje. Ant. UPN. p. 206. 
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de aprender las propiedades de los objetos, por lo general de la 

manipulación." (1) 

Por esta vía se pueden identificar cracteristicas tales 

como: color, sabor, olor, tamaño, etcétera. 

La experiencia lógico - matemático; •• .•. es un tipo de 

aprendizaje superior, que depende de las propiedades físicas de 

los objetos ... se trata del proceso por el cual el niño elabora 

reglas lógicas abstractas acerca de las propiedades d,e los 

objetos." (2) 

El tercer tipo de experiencia es llamada social, porque se 

construye dentro de: " ... las interacciones sociales. (3) 

Dentro de este tipo de experiencias el sujeto aprende el 

lenguaje, maneras de comportarse, valores, etcétera. 

Asi se puede describir la experiencia en los términos de la 

Teoría Psicogenética. 

No existe un factor más importante que otro, ni tampoco uno 

que suceda antes que los demás todos se interrelacionan para dar 

por res u l tacto que e 1 su j etc, aprenda. 

Por último se aborda el factor llamado transmisión social, 

en el cual se presentan otras situaciones relacionadas con la 

( 1) IDEM. 
(2) IDEM 
( 3) IDEM. 
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actuación del sujeto dentro de un grupo social. 

En las relaciones sociales el sujeto recibe constantemente 

información, la cual proviene de distintas fuentes: los demás 

individuos, los objetos que lo rodean, medios de comunicación, 

etcétera. Todo ello le permite (1) elaborar hipótesis, comprobar 

las propias, desecharlas, reelaborarlas, asi, éste es un medio 

para favorecer o entorpecer el desarrolo cognitivo. 

En conclusión los cuatro factores actúan simultáneamente, 
!. 

porque el sujeto posee características biológicas, las cuales se 

desarrollan a partir de las experiencias que el medio o 

transmisión social proporcionan. Todo ello contribuye a que el 

proceso de equilibración llegue a favorecer la adaptación del 

sujeto al medio. 

La adaptación es para la Teoría Psicogenética explicada de 

la siguiente manera: 

No puede dudarse que la vida mental es también una 
acomodación al medio. La asimilación nunca puede ser 
pura, porque puede incorporar nuevos elementos a sus 
esquemas anteriores, la inteligencia modifica 
constantemente dichos esquemas para ajustarlos a los 
nuevos elementos. (2) 

Por lo tanto todo el proceso de aprendizaje se encuentra 

encaminado a la adaptación del sujeto al medio y dicha 

(1) SEP. Aprendizaje escolar. Op. Cit. pp. 357, 358. 
(2) RICHMOND, P. G. Algunos conceptos teóricos fundamentales de 

la psicología de Jean Piaget. Teorías de aprendizaie. 
Ant. UPN. p. 221, 
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adaptación no es otra cosa que el conocimiento o construcción de 

esta realidad. Todo lo anterior lo lleva a desarrollarse 

cognoscitivamente. 

3. Periodos del desarrollo 

Otor aspecto que es indispensable retomar para el 

aprendizaje son los periodos por los cuales atraviesa el niño 

para desarrollar sus estructuras cognitivas y a continuación 
'· 

se abordan. 

Estos periodos son cuatro en los cuales el sujeto amplia su 

capacidad de aprender, porque el niño: " ... explora y experimenta 

hasta encontrar respuestas satisfactorias; en otras palabras va 

aprende. Cada nueva respuesta encontrada recupera el equilibrio 

intelectual, es decir, deja al niño satisfecho por lo menos en 

ese momento. ( 1) 

La evolución de estos momentos en que las necesidades 

cognitivas de los sujetos son similares señala la Teoría 

Psicogenética como periodos y subperiodos. De ello habla Leland 

Swenson de la siguiente manera. 

Aunque el proceso de organización y reorganización es 
continuo, sus resultados son discontinuos y 
cualitativamente distintos en las diferentes edades. 
Esa discontinuidad constituye la base de desarrollo 
propuesto por Piaget, según el cual en todos los niños 

(1) SEP. Loe. Cit. 
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se presentan en el mismo orden, una serie 
cualitativamente distintas organizadas en 
y subperiodos. (1) 

de etapas 
periodos 

De los periodos y subperiodos que se habla en la cita 

anterior se clasifican de tal manera que se toman en cuenta los 

tipos• más elevados de esquemas cognitivos disponibles en el 

niño, algunas de las estructuras cognitivas anteriores pueden 

persistir aunque el niño haya pasado a una etapa superior. 

Estos periodos también son llamados estadios. Las edades que 
l. 

maneja son aproximadas y se presentan a continuación en los que 

sus características más elementales se destacan. (2) 

Sensoriomotriz; (O - 2 años). En este periodo el niño llega 

ser capaz de discriminar entre lo que produce alimento y otros 

objetos que se lleva a la boca, al ejercitar su reflejo de 

succión. Posteriormente se enfoca su atención hacia los ruidos, 

en esta etapa las acciones son intencionales. 

Posteriormente es capaz de encontrar objetos escondidos, es 

decir sus acciones se encaminan hacia un fin. Enseguida aparace 

la etapa de pensamiento o cogniciones, es donde se empieza a 

reconocer la causalidad. Luego aparace la imitación 

(modelación). También inicia la etapa de descentración, o 

disminución de su egocentrismo, porque el niño se ve a si mismo 

( 1 ) 

( 2) 

SWENSON, Leland. Jean Piaget: 
cognitiva. Teorías de ru2rendizaie. 
IBIDEM. pp. 209, 213. 

una teoría maduracional 
Ant. UPN. pp. 208, 209. 



-37-

como centro del universo. 

Preoperacional; (2 - 7 años). En este periodo aparecen las 

operaciones abstractas internalizadas que son reversibles en el 

sentido de que el niño puede pensar en lo que ocurriria en una 

acción que observó. 

Empieza a demostrar una aprendizaje cognitivo cada vez 

mayor. Se divide el periodo en etapa egocéntrica (dos a cuatro 

años) y la intuitiva (que va desde los cinco años el cual llega 
!. 

hasta los siete). Su pensamiento es egocéntrico, no reversible 

sin embargo las habilidades de clasificación y seriac"ión le 

darán con el tiempo paso a este instrumento del pensamiento. 

El periodo de Operaciones concretas; (7 - 11 años). En éste 

el pensamiento del niño se descentra y se vuelve totalmente 

reversible, debido a lo enterior el niño está sujeto todavía a 

la conservación de cantidad, la cual se adquiere en este 

periodo. Lo anterior también interviene en la lógica, para lo 

que es indispensable que se reflexione en relación a lo que se 

quiere demostrar, no de lo aparente. 

En él se ubica al niño de cuarto grado, que es donde se 

genera la presente propuesta. Las características, de poder 

realizar abstracciones después de operar con objetos concretos 

es necesaria en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje del contenido de la Independencia de México, porque 

ésto favorece adecuar el contenido a lo que se señala como forma 
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de aprender del niño de tal manera que se acerque a su nivel 

para que pueda comprenderlo. 

Las Operaciones Formales; (11 - 15 años). Los sujetos que se 

encuentran en este periodo ya presentan las caracteristicas del 

pensamiento formal. Pueden pensar en forma abstracta ya que no 

requieren de la presencia del objeto para poder reflexionar 

sobre sus propiedades. 

Asi es como debe contribuir el aprendizaje del contenido de 

la Independencia de México, a que el ciudadano mexicano llegue a 

conocer la realidad que le rodea, que sea de utilidad para 

la vida práctica, de lo contrario, puede ser solamente un objeto 

de memorización, el cual se olvida con el tiempo asi mismo el 

aprendizaje de otras cuestiones que el medio social proporciona, 

tales como la moda, lo cual es superfluo y no favorece un 

desarrollo cognitivo del individuo. 

Para que los conocimientos de la Historia sirvan al sujeto, 

se debe tener en cuenta la naturaleza del objeto, lo cual 

servirá para llegar a realizar una forma de enseñanza adecuada 

al desarrollo del sujeto en su formación social. 

3. Aprendizaje de la Historia 

El aprendizaje de la Historia, debe considerar 

sujeto lleve a cabo los tres tipos de experiencia con el 

que el 

objeto 
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de conocimiento, en este caso la Independencia de México, ya que 

sólo se puede completar el conocimiento acerca del objeto de 

estudio si se permite al alumno relacionarse en forma directa, o 

fisica. 

Los temas de Historia se pueden acercar, mediante una 

situación que favorezca al alumno, a poder vivir esa situación. 

Todo ello debe confrontarse con lo que la sociedad presenta como 

contenido verdadero de la Historia, porque de ello mediante la 

reflexión el sujeto podrá construir conocimientos lógido 

matemático, es decir la dialéctica le ayudará a encontrar la 

verdad sobre los hechos históricos. 

Además a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el docente debe tener en cuenta los conocimientos 

previos de los niños, para que mediante ello se tenga un punto 

de partida para iniciarlo. 

También en ello es importante encontrar la manera de que 

mediante la interacción entre los miembros del grupo se lleve a 

cabo la socialización del conocimiento. En ello debe intervenir 

la contrastación de opiniones, lo cual podrá favorecer la 

elaboración de un contenido construido mediante la reflexión. 

Además se favorece la formación en la que interviene la 

participación crítica de los educandos. En el libro del 

se encuentra algo relacionado con ésto, expresado 

maestro 

de la 

siguiente forma: "La noción misma de colectividad o sociedad 
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requiere de un proceso de elaboración intelectual, en el que 

influyen de manera importante la experiencia personal, la 

participación activa, la vida social y la adquisición y 

organización de la información." (1) 

Los contenidos de la asignatura de Historia, deben 

contemplar algún propósito. El principal de ello: • ... no es ni 

amar el pasado, ni emanciparse de él, sino dominarlo y 

comprenderlo como clave para la comprensión del presente. " (2) 

Todo lo anterior debe servir de reflexión al docente ya que 

los contenidos vacíos de significado no se comprenden, se 

memorizan y no ayudan al sujeto a construir su adaptac'ión al 

medio. 

De esta manera los contenidos de Historia resultan 

significativos, y favorecen el mejoramiento de la calidad de 

vida de un individuo, de un grupo social. 

Este objetivo se logra sólo en la medida que la forma de 

ensefianza sea contemplado lo anterior. 

c. Estructura metodológica 

Las acciones encaminadas a lograr aprendizaje deben tener un 

sustento metodológico acorde a la concepción que de éste se 

(1) SEP. Libro para el maestro. Op. Cit. pp. 14, 15. 

(2) PEREYRA. Historia lpara qué?. l&l';! social fill lill,. planes ~ 
estudio de 11a educación preescolar ~ primaria. Ant. 

UPN. Ant. UPN. p. 161. 
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tiene. Para determinar ésto, se ha elaborado la presente 

estructura. 

1. Pedagogia Operatoria 

Esta pedagogía se encuentra basada en los conocimientos 

científicos de la Teoría Psicogenética. 

Tiene una gran variedad de ventajas su utilización dentro 

del salón de clases, pero la fundamental es que los contenídos 

programáticos; " •.. no se construyen en el vacío sino en relación 

con su mundo circundante, y por esta razón, la ensefianza debe 

estar estrechamente ligada a la realidad inmediata del nifio, 

partiendo de sus propios intereses. (1) 

Esto es muy importante en el estudio de la Historia, ya que 

en todo momento se deben conectar los hechos del pasado con los 

que viven los nifios, así como también la comparación de las 

condiciones existentes en el tema estudiado, como en el 

presente. 

Otro cuestión por la cual se recomienda es que para llegar 

a la elección de un tema: 

( 1 ) 

... introduciremos el aprendizaje de lo que es un 

MORENO, Monserrat. Problemática docente. 
aprendizaje. Ant. UPN. p. 384 

Teorías 
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proceso democrático, utilizando sistemas de votación; 

sea cual sea el sistema utilizado, siempre haremos que 

el voto vaya acompañado de su justificación o 

argumentación para fomentar el razonamiento en este 

último momento decisivo y evitar ingenuas 

contaminaciones. (1) 

De este modo el educando de hoy será más consciente de que 

para mejorar las condiciones de aquellas situaciones que le 

afecten, es necesario tener una participación activa en su 

medio, pero además que ésta debe estar orientada en un espíritu 

crítico, analítico y creativo, lo cual no puede lograrse sin una 
l. 

profunda reflexión sobre ello. 

Además la práctica de la democracia, permite encontrar una 

solución para despertar un interés en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la sociedad. Al emitir opiniones los 

alumnos en torno a un tema se lleva a cabo un intercambio de 

conocimientos, con lo que el grupo puede construir uno mayor 

acerca d_el objeto de estudio. 

Las influencias del medio dentro de la Pedagogía Operatoria, 

se minimizan porque el sujeto es más analítico. 

Por todas estas razones la Pedagogía Operatoria es útil en 

la enseñanza de la Historia, pero además favorece la atención 

precisa al problema, porque al basarse en el conocimiento sobre: 

• ... la evolución y el momento en que se encuentra cada niño 

( 1 } BUSQUETS, Maria Dolores y Xesca Grau. 
y libertad. 

437. 
operatorio: intereses 
aprendiza1ª.,.. Ant. UPN. p. 

Un aprendizaje 
Teorías de 
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respecto a ella, sabemos cuales son sus posibilidades para 

comprender los contenidos de enseñanza y el tipo de dificultad 

que va a tener en cuenta en cada aprendizaje." (1) 

Así la Pedagogía Operatoria, guía, orienta la actividad 

docente en beneficio tanto del maestro como del alumno. Del 

primero, porque no existen dudas sobre lo que debe propiciar en 

su clase, del segundo porque se parte de sus intereses y 

necesidades, pero para lograrlo, tanto uno como otro deben 

comportarse en forma distinta a la tradicional. ! . 

2. Los sujetos del proceso de enseñanza - aprendizaje 

Dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, los que deben 

llevar a cabo las acciones decisivas para lograr la construcción 

de los conocimientos son el maestro y el alumno. Los roles 

establecidos en forma tradicional, no han rendido los resultados 

esperados. 

Por esta razón es menestar cambiarlos. Ahora se tienen 

mayores responsabilidades, porque el cambio de actitud que se 

pide a ambos no es sólo eso, sino que significa además romper 

con los viejos esquemas donde el maestro habla, enseña y el 

alumno calla, oye, recibe, con lo que sólo se finge el 

(1) MORENO, Monserrat. Op. Cit. P. 385 
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aprendizaje. Tampoco se ·crata de que el maestro espere: " ... a 

que el niño evolucione espontáneamente y que llegue a sin 

ayuda a descubrir por sí mismo los conocimientos 

ahora le suministraba la escuela." (1) 

que hasta 

La actuación que se pide del maestro es la de propiciar 

actividades acordes al proceso constructivo del niño, por lo 

tanto no es el conocimiento el que debe vaciarse en un 

recipiente (niño), sino contestar a las interrogantes del 
1 

educando para que aumente su aprendizaje o adaptación al medio. 

El alumno por su parte, debe realizar un intercambio;· de su 

pasividad por la actividad que favorezca la construcción de su 

aprendizaje. 

Sólo la toma de conciencia, (2) incluso de sus propios 

errores ayuda a elevar el nivel de conocimiento, la toma de 

conciencia; "Pero esta toma de conciencia debe realizarla el 

propio niño. El adulto puede ayudarle, pero no sustiuirle en 

este proceso inalienable." (3) 

El alumno debe ser el constructor, pero el profesor debe 

propiciarlo, sólo así puede suceder este cambio de actitudes que 

den por resultado un mayor conocimiento del sujeto sobre el 

objeto, lo cual se logra cy través de la acción del sujeto sobre 

( 1 ) 
(2) 
(3) 

IBIDEM. p. 
IBIDEM, p. 
IDEM. 

' 

380. 
381. 
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los materiales adecuados para llegar al aprendizaje. 

3. Los medios para la enseñanza 

El hombre para lograr el conocimiento se ha valido de 

múltiples actividades y materiales. Por esta razón es que en la 

enseñanza se ha dado un gran auge al uso de los mismos en el 

proceso educativo. 
1. 

Los docentes hablan bastante del cambio de actitud, con lo 

cual se debe tener presente que: 

Para el alumno, los medios, por si mismos, no van 
a constituir una panacea que asegure el aprendizaje. 
Aquél, no aprenderá simplemente por sentarse en un 
gabinete de audio - aprendizaje, al manipular una 
computadora, ni al estar presente en una discusión. 
Aprenderá en la medida en que la interacción con los 
medios de una enseñanza - aprendizaje exijan de él una 
respuesta que involucre el ejercicio de sus habilidades 
intelectuales. (1) 

Por esta razón se considera necesario aclarar que si el 

docente no se preocupa por interesar al alumno a participar 

activamente en el proceso, no puede lograr que aproveche los 

materiales por novedosos y caros que éstos resulten. 

Cada tipo de aprendizaje requiere de cierto tipo de material 

y situación para llegar a comprenderse, A pesar de que el 

(1) PANSZA, Margarita. Los medios de enseñanza 
Medios para 1ª. enseñanza. Ant. UPN. p. 273. 

aprendizaje, 
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maestro encuentre que algún material es ideal, debe estar 

consciente de sus posibilidades para conseguirlo. 

El análisis de los temas de Historia, para poder contrastar 

lo sucedido en el pasado, con lo que sucede en el presente 

requiere en todo momento que el docente favorezca al alumno 

aplicar su reflexión al objeto de conocimiento, y que el 

educando emita sus conclusiones ante los demás. 

Por ello debe recordar que: "Los medios de enseñanza ,. 
aprendizaje cubren diversas funciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tales como orientar la atención, 

sugerir, dosificar una información, guiar el pensamiento¡ evocar 

una respuesta o propiciar una transferencia." (1) 

En la construcción del conocimiento de la Independencia de 

México se consideran como medios apropiados, tanto las lecturas 

que contengan datos acerca de el tema, como la reflexión e 

interpretación que el alumno realice sobre ellos, así como 

también la forma en que éstos sean explicados por los alumnos, 

además el ambiente en el que lo puedan comunicar a los demás. 

La mesa redonda, la co~ferencia, el panel, la dramatización 

son algunas de las vías por las cuales el alumno, sin presiones, 

puede expresar aquello que piensa y que es su verdadero sentir 

en torno al objeto de conocimiento. Si los medios no son útiles, 

(1) IBIDEM. p. 270. 
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se puede saber inmediatamente si el docente lleva a cabo el 

proceso de evaluación en forma efectiva. 

4. Evaluación 

La evaluación es otra parte que debe cuidarse si se quiere 

llevar a cabo a buen término el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Existen tantos enfoques de evaluación como de 
1 

concepciones 

acerca del aprendizaje. Aqui se considera necesario que el papel 

del evaluador cambie para: " ... ejercitar la capacidad de 

razonamiento y análisis critico de todos los que participen en 

la experiencia. Para ello debe entrar en relación con los 

hechos, observándolos directamente." (1) 

Para saber si se logra este objetivo, el maestro debe 

encontrar la forma de llevar a cabo un registro, donde anote lo 

que acontece a diario, Pera saber si las actividades que se 

llevan a cabo, han logrado producir un desarrollo en la 

construcción del conocimiento. 

Para ello se propone llevarla a cabo en forma sistemática, 

de acuerdo a tres tipos de evaluación. (2) 

(1) HEREDIA, Bertha. La evaluación ampliada. La evaluación en !..a 
práctica docente. Ant. UPN. p. 139. 

(2) OLMEDO, Javier. Evaluación del aprendizaje. Evaluación en 
!..a práctica docente. Ant. UPN. pp. 287, 290. 
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La primera es la diagnóstica, la cual sirve al maestro para 

considerar los conocimientos previos de los alumnos. 

La formativa, que se realiza durante todo el desarrollo del 

proceso enseñanza - aprendizaje que favorece la reflexión del 

maestro para adecuar el contenidos al proceso constructivo de 

cada niño y así llevar a cabo una instrumentación adecuada a 

ello. Por último la sumativa que da cuenta del proceso y hasta 

donde se logró. 

Además existe otro punto de ver la evaluación, que ya al 

inicio de este apartado se había tratado, en relación a lo 

mencionado por Bertha Heredia, quien dice al respecto qué: 

El papel del evaluador consiste en ejercitar la 
capacidad de razonamiento y análisis crítico, de todos 
los que participen en la experiencia. Para ello debe 
entrar en relación con los hechos observándolos 
directamente. Debe familiarizarse con la realidad 
cotidiana de la escuela o centro donde va a desempeñar 
sus funciones. (1) 

Este tipo de evaluación es el más adecuado para la presente 

propuesta. La reflexión del niño es más importante para ubicar 

un hecho histórico. Otro punto importante para definir la 

evaluación es que: "La evaluación se interesa en los procesos 

que en resultado final." (2) 

Por esta cuestión se tomarán los 

(1) HEREDIA, Bertha. Op. Cit. p. 139. 
(2) IBIDEM. p. 135. 

puntos analizados 
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anteriormente para llevar a cabo la evaluación en el presente 

trabajo, 

Esto es lo que se propone en este documento para evaluar los 

contenidos de Historia. 

!. 



CAPITULO III 

MARCO CONTEXtUAL 

El desarrollo de este capitulo tiene como objetivo delimitar 

aquello que rodea al objeto de estudio, para captarlo en toda su 

dimensión. Para ello es necesario conocer los contextos; 

Institucional y social que lo enmarcan, asi el docente tendrá 

más oportunidades de llevar a cabo ~cciones concretas para que 

los niños capten todo el conocimiento en forma holística, 

totalizante. 

A. Contexto Institucional 

El contexto institucional contiene todos los factores que el 

intervienen en las acciones gubernamentales. Por este motivo es 

necesario abordar primeramente la política educativa. 

·¡ 

l. Política Educativa 

En este apartado, la labor es centrar el objetivo de las 

acciones del Estado encaminadas al desarrollo de la educación. 

Para que sea más comprensible se presenta un pensamiento de 

Pablo Latapi en el que se menciona lo siguiente: 

Definimos a la política educativa como el 
acciones del Estado que tienen por objeto 
educativo. Estas acciones incluyen 

conjunto de 
el sistema 
desde la 
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objetivos 
hasta la 

de ese sistema, 
instrumentación de 

BU 
sus 

Cada gobernante de acuerdo a sus expectativas realiza su 

proyecto educativo. Algunos lo hacen sólo en apoyo del 

existente. Las acciones más destacadas se presentan cuando se 

realizan cambios en los contenidos, en los apoyos didácticos y 

la metodología. 

El más reciente ha sido llamado Modernización Educativa, la 

cual se ha realizado para mejorar las condiciones actuales 1de la 

educación. En su mensaje el presidente Salinas mencionó lo 

siguiente: 

... vamos a cambiar a fondo los contenidos y los 

programas de estudio. Hace casi veinte afios se 

introdujeron métodos de lingüística estructural, teoría 

de conjuntos y ciencias sociales que no dejaron 

satisfechos a los maestros y no prepararon mejor a los 

alumnos . ( 2) 

El cambio consistió Frecisamente en ésto, pero además se dio 

otro cambio significativo en cuanto a la inclusión en el nivel 

básico, a la secundaria. Acerca de ello en la misma fuente dice 

que: 

... iremos más lejos: he propuesto llevar la educación 

secundaria para todos, para que exista un ciclo de 

educación básica obligatorio ... La prioridad de la 

educación básica es primaria de calidad y que todos 

(1) LATAPI, Pablo. Política educativa e investigación 

sociológica. Política educativa. Ant. UPN. p. 46. 

(2) SOLIDARIDAD. Reforma Educativa. Gaceta de Solidaridad. p. 3. 
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la terminen, y fortalecer una mejor secundaria para 
todos los mexicanos. (1) 

Esto es en esencia el cambio más destacado, el cual obedece 

sin duda a los cambios políticos y económicos de la Nación 

mexicana. Uno de ellos es el Tratado de Libre Comercio entre 

Canadá, Estados Unidos y México. La competitividad en 

producción, y preparación estará al orden del día de tal manera 

que México se prepara para ello con estas decisiones. 

Lo anteriormente mencionado se fundamentó plenamente en'· la 

ley, (Articulo Tercero Constitucional y Ley General de 

Educación). 

2. Artículo Tercero Constitucional 

La educación corno parte de las acciones del Estado para su 

existencia, debe aclarar tanto el sentido de sus postulados como 

el sentido social y filosófico de los mimos. 

Para ello dentro de la Carta Magna donde se encuentran los 

derechos y deberes de los mexicanos, se ha atendido este 

aspecto, en el Articulo Tercero Constitucional, que desde los 

orígenes de ello ha conceptualizado a la educación que 

proporciona el Estado como (2) laica o ajena a cualquier 

( 1 ) 
(2) 

IBIDEM. p. 4. 
SEP. Articulo 
Educación. p. 

Tercero 
27. 

Constitucional General 
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doctrina religiosa, democrática, nacional, gratuita y 

obligatoria. 

Lo democrático de la educación se encuentra en que dentro 

del ámbito escolar todos los individuos deben ser tratados de 

igual forma. En la realización de este acto se debe mantener la 

visión de la unidad nacional; gratuita, porque no se debe cobrar 

cuotas por la asistencia a la escuela y obligatoria, porque 

todos los ciudadanos deben acudir a ella. 

Estas dos últimas características, no son tan reales y sólo 

se cumplen en el papel, porque en las escuelas piden 

cooperaciones, cuotas de inscripción, con lo cual se da 

sostenimiento al edificio escolar y algunas otras cuestiones que 

requieren del factor económico, tales como el sostenimiento de 

algunos servicios a las escuelas; (teléfono, agua, entre otros). 

Tampoco se puede obligar a los sujetos en edad escolar a 

asistir a la escuela, porque en los casos en que los padres de 

familia no están convencidos de que ésto debe hacerse 

simplemente no los envían a estudiar. Lo anterior se debe a 

varias razones, entre ellas el factor económico es la más común. 

Acerca de la obligatoriedad el Articulo Tercero 

Consitucional presenta un cambio el cual puede observarse al 
leer: 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La 
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educación primaria y la secundaria son obligatorias. (1) 

Así es como se observa actualmente al Artículo Tercero 

Constiucional, del cual emana a la Ley General de educación. 

3. Ley General de Educación 

Esta ley surge de la anterior, llamada Ley Federal de 

Educación, la cual también surge del Artículo Tercerb. 

La diferencia entre una y otra se encuentra en que la 

primera servia para delinear a la educación, cuando ·toda la 

oficialidad dependía del centro; ahora con la Modernización 

Educativa, la descentralización permite que los Estados y 

Municipios tomen acciones para regionalizar contenidos, por lo 

tanto se hizo necesario adecuar la ley para generalizar sus 

disposiciones a todos los niveles e instituciones educativas. 

Acerca de lo anterior la Ley General de educación menciona que: 

Esta Ley regula la educación que imparte el Estado 

-Federación, entidades federativas y municipios- sus 

organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios. Es de observacia general en toda la República 

y las disposiciones que contiene son de orden público 

y de interés social. (2) 

Este orden social se ubica en el car6cter socializante de la 

(1) IDEM. 
(2) IBIDEM. p. 49. 
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educación, ya que por medio de ella el sujeto puede relacionarse 

mejor con los demás. Otra cuestión importante que señala la Ley 

General de Educación, es que, en las escuelas se ( 1 ) 

certifican los estudios, además de desarrollar facultades para 

adquirir conocimientos; así como la reflexión y 

críticos. 

análisis 

Esto dentro de las Ciencias Sociales y, de la Historia en 

particular, es importante ya que a partir de ello 
!. 

se podrá 

establecer con claridad la esencia de los hechos estudiados. 

Los contenidos de las Ciencias Sociales deben favorec~r a la 

convivencia y participación social, lo cual se promueve mediante 

la formación analítica y critica. Otras cuestiones de carácter 

formativo son: (2) sentido de solidaridad social, iniciativa y 

sentido de responsabilidad, las cuales también son favorecidas 

dentro de las relaciones sociales del grupo escolar y que si 

dejan de practicarse no serán desarrolladas. 

Además se requiere lo siguiente: "Infundir la práctica de la 

democracia como forma de gobierno y convivencia que permite a 

todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento 

de la sociedad." (3) 

Al permitir a los alumnos expresar sus opiniones, ante sus 

(1) IBIDEM. pp. 50, 51. 
(2) IBIDEM. p. 49. 
(3) IBIDEM. p. 51. 

147104 
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compafteros acerca de cualquier circunstancia que pudiera ocurrir 

en el aula, da la importancia debida a todo tipo de trabajos 

elaborados por los alumnos, es una forma de democracia, la cual 

no se define mediante prácticas individualistas, sino que en la 

socialización de conocimientos donde todos puedan participar. 

Pero hay un punto sobresaliente que apoya el estudio de la 

Historia de la siguiente manera: "Fortalecer la conciencia de la 

nacionalidad y de la soberania, el aprecio por la Historia, los 

símbolos patrios y las instituciones sociales." (1) 

Con ello se pretende rescatar el orgullo por pertenece·r a la 

nación mexicana, pero debe recordarse que todo depende de si se 

toman en cuenta los pensamientos anteriores, pues si se mantiene 

el proceso de enseñanza aprendizaje orientado hacia la 

memorización, dejando de lado la comprensión de los hechos, no 

se atenderá a este punto. 

Asi la Ley General de Educación describe la enseñanza que 

está contenida en ella. 

El actual gobierno está elaborado un plan estratégico para 

delinear su política educativa. 

4. Programa de Desarrollo Educativo 1995 - 2000 

El actual presidente de la República contribuyó en el 

( 3) IDEM. 
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sexenio anterior directamente en las acciones modernizadoras; 

entonces fungia como Secretario de Educación, se manifiesta en 

total apoyo al Artículo Tercero Constitucional y la Ley General 

de Educación en los siguientes términos, 

El Programa tiene como propósito dar realización 

plena a los principios y mandatos contenidos en el 
Articulo Tercero Constitucional y en las disposiciones 
de la Ley General de Educación. También especifica 
los objetivos y las estrategias generales establecidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000. (1) 

1995 

Los propósitos fundamentales de este Programa de Desarrollo 

2000, (2) son mantener una educación integr~l, de 

calidad, equitativa y pertinente. 

La educación integral se logra a través de un desarrollo 

pleno de sus capacidades humanas, la calidad con el mejoramiento 

de el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La equidad, se pretende lograr con la igualdad de 

oportunidades de acceso de los mexicanos a todo nivel e 

institución educativa. 

A pesar de ello no se logra, porque con una situación 

económica precaria, aunque se desee inscribirse en una 

universidad, no será posible, ya que las cuotas de inscripción 

no son fáciles de subsanar por personas que tienen un medio 

socioeconómico bajo. 

(1) SEP. Programad& Desarrollo Educativo~ - 2000. Resumen, 
p. 1. 

(2) IDEM. 
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Así a pesar de tener una cobertura suficiente, y proveer de 

libros tanto al maestro como al alumno, ésto no es suficiente 

para lograr la equidad. 

La pertinencia de la educación, favorece que los alumnos 

puedan relacionar lo aprendido en la escuela, con 

necesidades de la vida cotidiana. Por tal motivo 

las 

deben 

analizarse los contenidos a partir del aqui y el ahora, sobre 

todo en lo referente a la Historia. 

1, 

La regionalización de contenidos permite (1) conocer más de 

cerca la Historia de el Estado o región en que se vive, como por 

ejemplo en el caso del tercer afto, en que se estudia al' Estado 

de Chihuahua. 

Asi el Programa de Desarrollo Educativo 1995 - 2000, apoya 

al estudio de la Historia. Para ello además especifica una serie 

de actividades en torno a la actualización del maestro para que 

pueda mejorar el proceso de enseftanza aprendizaje de los 

contenidos del nuevo Plan y Programas de Estudio 1993, 

5. Plan y Programas de Estudio 1993 

En este nuevo plan de estudios, como ya se mencionó 

anteriormente se llevó a cabo una adecuación de contenidos. 

Este plan es el resultado de toda la acción orientada hacia 

(1) IBIDEM. p. 4. 
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la modernización, ya que era necesario acondicionar a las 

necesidades actuales, la educación primaria, porque: 

La educación primaria ha sido a través de nuestra 

historia el derecho educativo fundamental al que han 

aspirado los mexicanos, Una escuela para todos, con 

igualdad de acceso que sirva para el mejoramiento de 

las calidad de vida de las personas y el progreso de 

la sociedad ... (1) 

Por esta razón es que ésta debe mejorar la calidad de la 

enseñanza, la cual se encuentra como el mismo programa (2) · 

menciona en la formación, más que en la información, 

Está constituido de asignaturas, las cuales varian en número 

del primer ciclo a los demás, Los ciclos que la componen son 

tres; el primero (compuesto por 1Q y 2Q grados), el segundo (por 

3Q y 4Q grado) y el tercero (por 5Q y 6Q grados). 

Para el primer ciclo se deben estudiar: Español, 

Matemáticas, conocimiento del medio, Educación Artística y 

Educación Fisica. El conocimiento del medio contiene Ciencias 

Naturales, Historia, Geografía y Educación Civica. 

El tema de la Independencia de México se ubica en la 

asignatura de Historia, la cual está dividida en 

estudio, estos son: (3) 

bloques de 

México prehispánico, descubrimiento y conquista, la colonia, 

(1) SEP. E.lª-D. y_ Programas Qst Estudio 1993. Educación Básica: 

Primaria. p. 9. 
(2) IBIDEM. pp. 75, 76. 
(3) IBIDEM. pp. 99, 101. 
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la Independencia y el primer imperio, el porfiriato, la 

revolución mexicana, el México contemporáneo, recapitulación y 

reordenamiento. 

El tema de la Independencia de México se encuentra en el 

bloque llamado 1ª indeoendencia ~ el Primer imoerio. contiene 

causas, condiciones de las diferentes castas, Los primeros 

insurgentes, ideas de Hidalgo y Morelos, el Congreso de 

Chilpancingo, Vicente Guerrero y la resistencia insurgente, la 

consumación de la independencia, el Imperio de Iturbide, la vida 

cotidiana en el periodo de la independencia. 

Estos son los puntos de reflexión acerca de la Independencia 

de México. 

La forma de enseñanza recomendada para ellos dentro de este 

documento es descrita en él y se recomienda iniciar de: 

... el convencimiento de que esta disciplina tiene 

un especial valor formativo, no sólo como elemento 

cultural que favorece la organización de otros 

conocimientos, sino también como factor que contribuye 

a la adquisición de valores éticos personales y de 

de convivencia social y a la afirmación consciente 

y segura de la identidad nacional. (1) 

Asi los contenidos de tipo histórico se mantienen alejados 

de la memorización y se basan en la emisión de juicios 

valorativos de los mismos por parte de los alumnos del cuarto 

grado. 

(2) IBIDEM. p. 91. 
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El nuevo plan de estudios de la Historia tiene las 

siguientes caracteristicas. (1) 

Los temas están organizados de manera progresiva, partiendo 

de lo más cercano y concreto para el niño, hasta lograr lo más 

avanzado, hacia lo más lejano y general. 

El tercer grado apoya el estudio de lo más importante de la 

Historia y la Geografía de la entidad federativa. 

Estimular el desarrollo de nociones de tiempo y 
l. • 

espacio 

para el ordenamiento y la comprensión del conocimiento 

histórico. 

En el estudio de la Historia se fortalece, además el estudio 

de la educación cívica y los objetos de conocimiento geográfico. 

Así es como está determinado el estudio de la Historia en 

el Plan y Programa de Estudio 1993. A pesar de que en el 

programa las recomendaciones de la Historia son muy 

evolucionadas, ésto no puede llevarse a cabo, sin un estudo 

minucioso de lo que sucede en su contexto social. 

B. Contexto Social 

Esta parte del Marco Contextual, contiene el análisis de los 

elementos socioculturales que intervienen directamente en el 

(1) IBIDEM. pp. 91, 92, 
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problema. 

Para ello el análisis social se realiza a diferentes niveles 

de conceptualización. 

1. Ciudad General Pedro Meoqui, Chihuahua 

Esta ciudad tiene como origen de su fundación a la 

agricultura. Los primeros pobladores realizaban esta actividad 

primaria de la economía para satisfacer sus necesidades más 

elementales. 

Posteriormente se .va conformando como centro de población 

mayor y en la actualidad es una zona económicamente vasta. A la 

agricultura se agregan otras ocupaciones como el comercio, la 

fabricación de productos lácteos, y empleos de la industria 

manufacturera y maquiladora. 

Esto es muy importante, ya que lo anterior permite que en 

épocas de desastre como la de sequía que se presentó en los 

últimos años, las personas de esta ciudad se mantienen cuando 

menos con un salario mínimo. 

La ubicación de ciudad Meoqui es en la Carretera cuarenta y 

cinco o Panamericana. También por aquí pasa el Ferrocarril, éste 

es de los Nacionales de México. 

(1) IBIDEM. pp. 91, 92. 
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En el centro de la ciudad está el centro comercial donde hay 

de todo tipo de servicios y también está la presidencia 

municipal, 

Existen escuelas tanto del Sistema Estatal, como del 

Federalizado. También hay dos escuelas secundarias, a las cuales 

los habitantes en edad de este nivel escolar tienen la opción de 

acudir, los que sobrepasan los quince años pueden inscribirse en 

una extensión del INEA. (Insituo Nacional de Educación para 

adultos. 

También hay dos preparatorias, una del llamado· CBTA, 

Centro de Estudios de Bachillerato Tecnológico Agropecuaiio y el 

otro de Tipo abierto que es otra oportunidad de elevar el nivel 

de escolaridad. 

Si alguna persona desea continuar sus estudios a nivel 

superior debe salir de la comunidad a otra que ofrezca mayores 

oportunidades, como por ejemplo la ciudad de Chihuahua y 

o bien a ciudad Delicias, que es la más cercana, 

Los Centros de atención médica también ofrecen los servicios 

elementales, y cuando es alguna enfermedad que requiere de mayor 

atención hay que buscar otras alternativas, 

Las personas de esta comunidad son gente tranquila, que 

sólo se divierte cuando hay juegos de beisbol, el cual es el 

deporte favorito de las mayorías, acuden a bailes cuando hay 

alguna celebración, Las fiestas patronales son en junio, en 
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honor de San Pedro y San Pablo. 

Estas son muy divertidas y esperadas por la mayoría de la 

población. En ellas hay atracciones para chicos y grandes, las 

cuales van desde juegos mecánicos, que son del gusto de la 

mayoría como de otras diversiones para adultos donde hay música 

en vivo, En esta población se encuentra la escuela Pedro Meoqui. 

2. La escuela Pedro Meoqui 
l. 

La escuela Pedro Meoqui, lleva el nombre de la ciudad en la 

que se encuentra ubicada, la clave es 08 DPR0877W. 

En ella se puede observar una gran organización, ya que la 

dirección de la escuela ha laborado para que esta funcione en 

condiciones muy aceptables. 

El edificio ecolar ofrece una buena impresión a quien lo 

mire, porque está materialmente en buen estado, lo mismo se 

puede decir de las condiciones higiénicas. El personal que 

labora es el encargado de que la institución tenga una buena 

proyección hacia la comunidad, fruto de la responsabilidad 

compartida, 

Las comisiones quedan a cargo del personal de acuerdo a sus 

intereses, gustos o preparación. Los padres de familia en su 

mayoría se muestran contentos de la organización y la labor que 

la escuela ha llevado a cabo y corresponden con la misma, Para 
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ello proveen a sus hijos de los materiales necesarios para que 

ésto llegue a buen término. 

También ayudan en una actividad que anualmente organiza la 

escuela en los primeros días del año escolar. Con ello 

no se tiene necesidad de 11·evar a cabo actividades continuas que 

quitan además de dinero, tiempo de dedicación a las mismas con 

la consiguiente desatención a los niños. 

además existe en la escuela la forma de que los niños 
! . 

puedan mejorar sus facultades motrices, ya que se cuenta con un 

maestro de Educación Físic~. 

El personal que se auna al maestro anteriormente citado, es 

de doce maestros frente a grupo, un subdirector, un director y 

dos trabajadores manuales. 

De los doce grupos el cuarto "A" es donde surge el problema 

que origina la propuesta. 

3. El grupo escolar 

En este grupo escolar que corresponde al cuarto grado, se 

encuentra compuesto por treinta y cinco alumnos. Diecisiete 

mujeres y dieciocho hombres. 

Tienen una edad que oscila entre entre los ocho y nueve años 

de edad. Los intereses son diversos, porque provienen de hogares 

diferentes, en los que las relaciones del hogar también son 
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distintas, pero a pesar de ello hay una gran similitud en cuanto 

al desarrollo cognitivo de los mismos, porque se encuentran 

en el periodo de Operaciones Concretas. 

Las razones que se tuvieron para proponer en la enseñanza de 

la Historia, es que en ·esta asignatura la mayoria de los 

alumnos muestran desgano para estudiarla. Los padres se 

preocupan porque estudien Historia, memorizando fechas y lugares 

para el examen, pero no por ello se puede decir que los 

educandos la aprenden. 

Por medio de lo que se propone para estudiar Historia·, las 

relaciones educando - educador se ven menos formales,, porque 

ahora se deja de explicar, para dar la oportunidad al grupo de 

expresar sus pensamientos ~n torno a los hechos históricos. 

Los miembros del grupo por su parte han aprendido a respetar 

las opiniones de los demás a pesar de que no sean acordes a lo 

que ellos piensan. 

Todo ésto favorece que los alumnos progresen en su 

desenvolvimiento social, y en la formación analitica, critica y 

creativa de los mismos. 



A. Descripción 

CAPITULO IV 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

Este capitulo tiene a su cargo dar a conocer la solución del 

problema planteado, porque las estrategias con las que se piensa 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Independencia 

Historia, son 

de México, tema perteneciente a la asignatura 

actividades diseñadas con base en 

de 

los 

planteamientos de la Psicología Genética y la Pedagogía 

Operatoria, integran elementos que favorecen el desarrollo 

intelectual y social del grupo en que son aplicadas. 

Para su desarrollo se toma como propósito cada uno de los 

temas señalados de aquellos que componen el bloque llamado 

Independencia y el primer imperio, pero que dan a conocer la 

manera como se lleva a cabo la Independencia de México. 

La forma de enseñanza de los temas de Historia, debe 

permitir al alumno dar a conocer los antecedentes que tiene 

acerca del objeto de estudio, para que a partir de ahí se pueda 

saber como desarrollar las situaciones didácticas que 

favorezcan un mayor conocimiento sobre el tema. 

En ellas se debe tener presente que es el alumno quien va a 

construir el conocimiento, por lo tanto se tiene que dar 

libertdad a éste, para que exprese sus opiniones. También 



-68-

favorecer la interacción de los miembros del grupo para que se 

amplie el panorama a través de las diferentes formas de 

concebir los hechos históricos. Posteriormente elaborar un 

informe de lo sucedido en clase donde el docente pueda percibir 

la forma en que actúan los niños ante los hechos históricos, su 

nivel de pensamiento, etcétera. 

Los materiales son la base de tipo concreto, sobre la cual 

se podrá permitir al alumno realizar abstracciones en una 

situación concreta por medio de su traslado al presente,'· para 

obtener un conocimiento más real y significativo de los hechos 

históricos estudiados. 

En la evaluación de los mismos, el docente deberá tener en 

cuenta que el conocimiento es un proceso, por lo tanto los 

alumnos pueden presentar diferentes momentos en cuanto a su 

nivel cognitivo acerca del objeto de estudio. 

Para ello en cada una de las actividades se llevará a cabo 

un registro, en un cuadro semejante al que se presenta a 

continuación que puede servir para cualquier momento de 

evaluación: diagnóstica, formativa y final. (Ver anexo NQ 1) 

NOMBRE DEL A B e D 

ALUMNO. 1 2 1 2 1 2 1 2 
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NIVEL A: 

1, Los niños se quedan callados y no se interesan por los 

hechos históricos estudiados. 

2. No emite juicios acerca de los hechos históricos, pero 

lo hace por desconocimiento de los mismos. 

NIVEL B: 

1. Los niños leen los hechos históricos en su libro y sólo 

tratan de decir lo que en él se menciona. 

2. Leen en su libro y tratan de entender lo que en él se 

menciona. 

NIVEL C. 

1. Leen los hechos históricos, los pueden ubicar en el 

tiempo y espacio 

2. Leen los hechos históricos. 

Los pueden ubicar en el tiempo y espacio pero además se 

hace un esfuerzo por entender las causas de los sucesos 

estudiados. 

NIVEL D 

1. Presentan un conocimiento de los hechos ubicados en el 

tiempo y espacio. Esto les permite entender las causas que los 

originaron. 
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2. Además de conocer lo anterior se puede percibir que 

emite juicios valorativos acerca de los hechos hist6ricos. Tiene 

en cuenta para ello como objetividad lo que beneficia a un mayor 

número de personas. 

Asi es como las estrategias didácticas de esta propuesta 

serán evaluadas. Todo ello se hace para mejorar la participaci6n 

analítica y crítica del educando. 

B. Estrategias didácticas 

/. 

1. Escribe sobre la Independencia 

Propósito. 

Que el alumno presente los conocimientos previos que tiene 

acerca de la Independencia de México. 

Material. 

Hojas de máquina, lápiz o pluma y una lámina alusiva a la 

Independencia de México, en este caso Hidalgo al romper las 

cadenas de la exclavitud. 

Desarrollo. 

Esta situación de aprendizaje inicia cuando el docente 

invita al grupo a platicar sobre la conquista de México. 

Después de algunos comentarios presenta la lámina al grupo y 

pregunta; ustedes conocen lqué es la libertad? 

Se pide la participación de los alumnos en forma optativa, 
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cuando los alumnos den sus opiniones se anotan en el pizarrón y 

luego que se terminen de emitir las opiniones al respecto; se 

pregunta: lAlguna de estas ideas escritas en el pizarrón está 

más cerca o lejos de describir la libertad? 

Cuando ellos vuelvan a tratar de describir la libertad, si 

no hay algún nifío que hable acerca de la amplitud con la cual se 

puede describir este término, el maestro podrá hablar de ello. 

Cuando se defina en forma amplia la libertad se pregunta: 

lConocen algo acerca de la Independencia de México? 

escribir lo que sabe en torno a ello? 

lPodrán 
/, 

i 

A pesar de no haber hablado de el tema en sí las ideas de 

libertad asociadas a lo que sugiere la lámina son de gran ayuda 

para que el alumno desarrolle ideas al respecto. 

El docente da la oportunidad de que los educandos realicen 

una redacción en torno a los conoocimientos que presentan 

acerca de la Independencia de México. (Ver anexo NQ 2) 

Evaluación. 

En los textos se reflejará el conocimiento que se tiene en 

torno al objeto de conocimiento, lo cual servirá de base para 

plantear las siguientes a0tividades. 

2. Gallinas y coyotes 

Propósito 

En la presente actividad se trata de que los alumnos 
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analicen las causas y condiciones que originaron la 

Independencia de México. 

Material. 

Libro de texto, cuaderno, lápiz, hojas de máquina, colores y 

dos sobres que contienen indicaciones, los letreros de gallinas 

y coyotes. 

Desarrollo. 

En el estudio de la Historia son demasiado importantes las 

fuentes documentales, es en el uso de las mismas donde se deben 

desarrollar las capacidades interpretativas, de análisis y 

crítica de los niños. 

Para ello se presenta esta estrategia, la cual inicia cuando 

el docente invita a su grupo a leer acerca de las causas y 

condiciones que originaron la Independencia de México. 

Para ello se propone al grupo una dinámica. Se divide el 

grupo a la mitad, puede ser por medio de una rifa o numeración 

del uno al dos, luego se juntan los unos y los dos. 

Se procede a realizar la lectura de las páginas sesenta y 

ocho a la ochenta y tres, puede ser en grupo o en la mitad del 

mismo. Una vez que se termina se nombra un representante, el 

cual toma un sobre para ver que nombre va a recibir su equipo. 

Luego ya se participa en relación a la forma en que se 

lleva a cabo la actividad. A los coyotes las indicaciones 
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contenidas en el sobre les da a conocer la encomienda, la cual 
es negar que existieran condiciones para que se originara la 
Guerra de Independencia, es decir la desaprueban. 

A las gallinas se les pide lo contrario, en el análisis de 
las causas, encontrar la justificación para que se originara 
dicho movimiento. 

Gana el equipo que llegue a convencer mediante 
justificaciones que su causa es la justa. 

I. Luego se pide individualmente las impresiones por escrito 
acerca de cuales causas motivaron la Guerra de Independencia. 
(Ver anexo NQ 3) 

Evaluación. 

En el registro de observaciones se ubica a cada niño de 
acuerdo a los criterios que en él se contienen. 

3. Entrevista a los primeros insurgentes 

Propósito. 

Que el niño conozca a los primeros insurgentes, a través de 
la lectura de un texto al cua! se aplique la reflexión. 

Material. 

Libro de texto, láminas con la biografia de los insurgentes: 
Hidalgo, Aldama, Los corregidores (doña Josefa Ortiz de 
Domínguez y su esposo), Allende, Aldama, Jimenez, Morelos. 
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Sobres con las láminas y l0s nombres de éstos; hoja de máquina y 

lápiz. 

Desarrollo. 

En esta ocasión el docente puede relacionar la Historia con 

la asignatura de Espafiol, para ello se propone entrevistar a los 

primeros insurgentes mediante guiones preparados de acuerdo a lo 

que se conozca de estos héroes. 

Se divide el grupo en equipos de cuatro elementos, para ello 

se puede dejar a los nifios organizarse de acuerdo / a· sus 

preferencias. Luego se procede a entregar un sobre por equipo. 

Con éste se organiza el equipo para presentar al grupo una 

entrevista, con el héroe que les tocó. Luego el maestro puede 

participar para informar las páginas donde viene la 

participación de estos personajes, las cuales son de la noventa 

y tres a la noventa y nueve. 

Luego que termina la participación de cada equipo se pide a 

los alumnos que escriban acerca de la participación de cada 

personaje en la Guerra de Independencia, en una hoja de máquina,x 

que se repartirá por medio de un nifio que desee ayudar al 

maestro a entregar el material. Si se desea se puede ilustrar. 

(Ver anexo NQ 4) 

Evaluación. 

Los puntos de vista de los alumnos expresados en la hoja de 
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máquina servirán de apoyo al docente para conocer el proceso 

constructivo de los alumnos. 

4. iJuguemos al teatro! 

Propósito. 

Que el alumno se encuentre en medio de la Conspiración de 

Querétaro, El Grito de Dolores y el Congreso de Chilpancingo, 

para que emita juicios criticos en torno a las situaciones 

mencionadas. 

Material. 

Lo necesario para escenificar, cuaderno, lápiz y el 11ibro de 

texto, entre otros materiales de consulta. Sobres con el nombre 

de las obras a interpretar, cartulina y marcadores. 

Desarrollo. 

El profesor invita a sus alumnos a jugar al teatro, mediante 

una plática en la cual se destaque la importancia de esta 

tácnica para conocer cómo piensan los personajes de determinada 

época. Para ello se cuestiona al grupo de la siguiente manera: 

¿cómo le harán los artistas para saber como comportarse 

cuando es un personaje de otra época? ¿Tendrán que estudiar? 

Se pretende jugar al teatro, en unos sobres se encuentra el 

contenido de algunas obras de teatro, que además pueden servir 

para estudiar. 



Para ordenar los equipos se utiliza la via más rápida, ya 

que se abrevia tiempo que es útil para realizar las obras. Se 

numeran los alumnos del uno al tres, y asi se reúnen los que 

tienen los unos, los dos y los tres. 

Después cada equipo designa un representante para tomar un 

sobre, de este modo se entrega la obra que le toca a cada 

equipo. A unos les corresponde la Conspiración de Querétaro, a 

otros el Grito de Dolores y por último se da a conocer a quien 

le corresponde representar el Congreso de Chilpancingo. 

Además se les ofrece la información contenida en su libro 

de las páginas ochenta y ocho a la noventa y cinco, pero se da 

oportunidad de consultar en cualquier otra fuente bibliográfica. 

Luego que se lleva a cabo la escenificación se pide al 

equipo que después emita juicios valorativos sobre lo sucedido y 

las posibles causas que lo originaron, lo compartan con sus 

compañeros, quienes pueden preguntar o dar su punto de vista al 

respecto. Se elabora un guión. (Ver anexo NQ 5) 

Cada equipo puede elaborar un informe en una cartulina para 

que el grupo se entere de sus conclusiones, la cual se pegará en 

un lugar visible. 

Evaluación. 

En las conclusiones el maestro tendrá la 

necesaria para llevar a cabo su registro. 

información 
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5. El estudio de la Historia 

Propósito. 

En esta actividad se puede utilizar una técnica de estudio 

que el alumno conozca y se relacione con la asignatura de 

Español. En este caso el tema para su realización es el de las 

condiciones en que Vicente Guerrero participó en la resistencia 

insurgente. 

Material. 

Libros de consulta, cuaderno, lápiz, libro de texto de la 

página noventa y ocho a la ciento siete. Cartylinas, 

marcadores, etcétera. 

Desarrollo. 

Se propone al grupo realizar una actividad de lectura 

grupal, cuando éste acepta se procede a realizarla. Inicia la 

lectura el educando que lo desee, éste será quien diga el nombre 

del niño que quiere que continúe. Cuando se ha terminado de 

leer, el maestro pregunta. 

lSi deseo aprender las ideas centrales, cómo las destaco? 

lCómo se ordenan estas ideas? 

Las participaciones de los niños sirven para que el maestro 

se de idea de cuál es el aspecto sobre el que se debe 

cuestionar al grupo a fin de proporcionar mayor información para 
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que realicen la actividad. 

Luego se pregunta si alguien conoce la manera de estudiar 

por medio del uso de los contenidos de la asignatura de Español. 

Posteriormente se le propone al grupo hacerla, ya que la 

mayoría concluye que para ello se requiere de escribir sobre el 

resultado del cuestionamiento realizado al término de la lectura. 

Se vuelve a preguntar acerca de si desean hacerlo por 

equipo o en forma individual, según la respuesta, se les 
l. 

organiza. (Ver anexo NQ 6) 

Posteriormente se da oportunidad de realizar la actividad y 

luego se leen los trabajos y se propone escribir uno por equipo. 

Para ello los alumnos deben emitir sus opiniones en torno a la 

información con la cual se elabore, el trabajo grupal. 

En las cartulinas se escribe el texto 

grupo y se pega en un lugar visible del aula. 

Evaluación. 

elaborado por 

El maestro registra sus observaciones en su cuadro de 

evaluación. 

6. Conferencia 

Propósito. 

El profesor pide a los alumnos que elaboren un informe de lo 
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sucedido en la Consumación de la Independencia, para que sirva 

de base para dar una conferencia acerca del tema. 

Material. 

Libros de consulta, libro de texto de Historia de cuarto 

grado, cuaderno u hojas de máquina y lápiz. 

Desarrollo. 

En esta ocasión la actividad el nivel de complejidad 

ser mayor para el alumno para darle oportunidad de 

desarrolle aún más su capacidad de análisis crítico 

sucesos de tipo histórico. 

debe 

que 

sobre 

Para ello el maestro propone a su grupo que se participe en 

una actividad donde se prepare un conferencista por equipo. 

Cuando se acepta se les da la oportunidad de integrarse en 

forma voluntaria con el equipo que deseen. luego se da 

oportunidad de consultar y elaborar su material para la 

conferencia. El tema es la Consumación de la Independencia. 

Cuando se llevan a cabo las participaciones, el maestro 

reune al grupo y, en situación grupal les pide que intercambien 

opiniones para llegar a un acuerdo, sobre el objeto de análisis. 

El material de la conferencia puede ser ampliado con lo que el 

equipo rescate de la confrontación con los demás equipos. (Ver 

anexo NQ 7) 

Esta actividad es muy interesante para el alumno, ya que 
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mediante ella se da la oportunidad al alumno de organizar sus 

ideas y expresarlas en forma coherente. Los trabajos se pegan en 

un lugar visible. y 

Evaluación. 

Estos trabajos servirAn al maestro para ver el proceso de 

sus alumnos en torno al tema. 

7. Mesa redonda 

!. 

Objetivo. 

Que el alumno dialogue en forma ordenada sobre la 

consumación de la Independencia. 

Material. 

Libros de consulta, su libro de texto en las páginas cien a 

ciento nueve, cuaderno u hojas de máquina y lápiz. 

Desarrollo. 

Esta actividad es similar a la anterior sólo que en su 

desarrollo se requiere de un coordinador y varios participantes, 

por lo que se recomienda que se realice en equipo. 

Se propicia esta situación de aprendizaje mediante una 

plática acerca de lo importante que es dar a conocer las 

opiniones que se tengan en torno a alguna situación. 

Luego que se está en posibilidades de que el grupo acepte se 
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plantea la actividad de una mesa redonda en torno al tema 

llamado "Iturbide y vida cotidiana 

Independencia" 

en el periodo de la 

La preparación es mediante la consulta, se aprende lo 

necesario para partici?ar como experto, lo mismo hace el 

coordinador de cada equipo. Se toman notas acerca de ello. 

Cuando ya se está en posibilidades de realizarlo se inicia 

la mesa redonda. Cuando se termina la participación cada equipo 

presentará un informe final por escrito de sus conclusidnes en 

torno al tema. (Ver anexo NQ 8) 

Evaluación. 

Cada trabajo representa el esfuerzo de los niños por 

expresar juicios acerca de las condiciones en que se vivió este 

hecho histórico. Por ello sirve de base al docente para 

registrar el proceso de los niños. 

8. Maqueta 

Propósito. 

Que los alumnos elaboren y utilicen su expresión artística 

para estudiar la Independencia de México. 

Material. 

El que el alumno desee, para representar la parte de la 

Guerra de Independencia que a él le interese. 
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Desarrollo. 

En esta ocasión se propone al grupo que realicen un trabajo 

de expresión gráfico - plástico en relación al pasaje de la 

Guerra de Independencia que más le haya gustado. 

Si el grupo acepta se da la oportunidad de que lo hagan en 

forma individual o por equipo según deseen y también de acuerdo 

a las posibilidades del tema seleccionado. 

Luego que ya están organizados cada trabajo debe ser 

explicado y 

mediante 

represente. 

una 

justificado por quien lo realizó. 

participación ordenada de los 

Esto 1 se ·hace 

hechos_. que 

Luego cada trabajo se expone en un lugar del aula para que 

todos lo observen. (Ver anexo NQ 9) 

Evaluación. 

En la explicación de cada maqueta el alumno sin pedirlo en 

forma directa da a conocer su forma particular de interpretar 

los acontecimientos de tipo histórico, con lo cual el profesor 

puede llevar a cabo su registro. 

9. Alb6m histórico 

·Propósito 

Que el alumno ubique los sucesos estudiados en la 

Independencia de México en una secuencia lógica de tiempo y 
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·espacio. 

Material. 

Libro de texto, láminas, dibujos, libros de consulta, 

colores, marcadores, lápiz y hojas de máquina o cuadros de 

cartulina y un ejemplo de álbum, pegamento y mapas. 

Desarrollo. 

El docente invita a sus alumnos a llevar a cabo una plática 

acerca de lo importante que es conocer lo que sucedió pero en 

forma ordenada. 
1, 

Para ello puede ofrecer a los alumnos el ejemplo de algún 

álbum ya elaborado, sin importar el tema de que se trate, 

incluso puede ser de recuerdos con fotografias, porque todos los 

álbumes deben contenerlas. 

Cuando los alumnos hayan aceptado elaborar su álbum, se les 

da la oportunidad de organizarse para hacerlo. 

Además se puede pi'oponer que cada ilustración vaya 

acompañada de la explicación mediante la cual se justifique el 

orden en que se presente. (Ver anexo NQ 10) 

Evaluación. 

Cada alumno en su álbum lleva la interpretación personal de 

los hechos estudiados. Con lo cual se puede observar su proceso 

para registrarlo y ubicarlo en forma tal que se puede hacer 

incluso en un mapa. 
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10. Periódico Mural 

Propósito. 

Que los alumnos emitan juicios en forma global acerca de lo 

sucedido en la Guerra de Independencia. 

Material. 

Libros de consulta, libro de texto de la página setenta y 

siete a la ciento nueve, hojas de máquina, marcadores de 

colores, cartulinas, pegamento y boligrafo. 
/. 

Desarrollo. 

En esta ocasión el maestro invita a los alumnos a platicar 

sobre la Guerra de Independencia. Al hacerlo destaca lo 

importante que es dar una juicio en forma global en torno a 

lo sucedido. 

Esto debe darse a conocer a los demás, ya que siempre la 

información es la misma que contiene el libro, pero ahora se 

vuelve necesario que los mexicanos se vuelvan más críticos y 

participativos ya que la historia no la construyen sólo los 

grandes hombres de los que se habla en los libros, también 

participan en ellos los demás que viven en ese momento. 

Para ésto se pide a los alumnos elaborar un artículo para el 

periódico. Cuando todos lo llevan a clase se muestran al grupo 

para seleccionar los que se consideren que deben pegarse en el 

periódico. Si el grupo decide que todos, así debe hacerse. 
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Cuando ya está preparado se pega y se invita a los demás 

grupos a leerlo. (Ver anexo NQ 11) 

Evaluación. 

En esta ocasión cada articulo servirá para llevar a cabo el 

registro. 

Cuando el tema se considera agotado se puede llevar a cabo 

una sumatoria de las evaluaciones, pero sobre todo se debe 

estimular al alumno para que sea él quien participe con sus 

opiniones dentro y fuera del aula mediante una análisis critico 

de las situaciones. 



CONCJ.,USJONES 

En esta Propuesta Pedagógica se tiene como principal 

objetivo lograr que los alumnos desarrollen una formación 

analítica y critica para que en el futuro logren participar 

activamente sobre lo que sucede en su entorno. 

Esto es de suma importancia en la actualidad, ya que los 

niños de ahora viven en un mundo caótico que requiere cada vez 

más de seres activos en todos los momentos de su vida, Además 

ellos deben tener presente que la Historia la escriben personas 

que interpretan de manera particular los hechos, pero que éstos 

no son aislados, sino que son parte de un todo que son las 

relaciones sociales en un contexto determinado. 

Por todo lo anterior se puede concluir que en un aula donde 

los alumnos tienen la oportunidad de externar sus opiniones, por 

cohibidos que éstos sean desarrollan habilidades para dar a 

conocer su pensamiento critico. 

El trato con compañeros que tienen las mismas 

da confianza al alumno para mejorar su capacidad 

además de que la confrontación de ideas 

posibilidades 

de análisis, 

favorece la 

interpretación cada vez mayor de los hechos estudiados. 

También el analizar alguna situación en forma grupal 

favorece no sólo la ampliación de vocabulario y de conocimiento, 

sino además de mejorar el análisis mediante la intervención de 
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factores que otros compafieros aportan y en los cuales en forma 

individual no se habrían percibido. 

Cuando se propicia una situación similar a la que se 

estudia, el alumno puede tomar partido y emitir juicios más 

centrados de acuerdo a su nivel de desarrollo. 

Claro está que con esta propuesta no se desarrolla en forma 

total la formación participativa mediante una análisis critico y 

creativo de la situación, pero es un buen inicio para qu
1
e lo 

logre. 

Así este documento favorece al sujeto para que en el, futuro 

se interese más y mejor por lo que sucede a su alrededor, con lo 

cual se deja atrás la educación paternalista de la cual se 

proviene y ya no se requiere de grandes hombres para resolver 

los problemas que enfrenta la sociedad, sino que ésto es tarea 

de todos. 
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2. No emite juicios acerca de los hechos históricos, pero 

lo hace por desconocimiento de los mismos. 

NIVEL B: 

1. Los niños leen los hechos históricos en su libro y sólo 

tratan de decir lo que en él se menciona. 

2. Leen en su libro y tratan de entender lo que en él se 

menciona. 

NIVEL C. 

1. Leen los hechos históricos, los pueden ubicar en el 
l. 

tiempo y espacio 

2. Leen los hechos históricos, los pueden ubicar ,'en el 

tiempo y espacio pero además se hace un esfuerzo por 'entender 

las causas de los sucesos estudiados. 

NIVEL D 

1. Presentan un conocimiento de los hechos ubicados en el 

tiempo y espacio, lo cual les permite entender las causas que 

los originaron. 

2. Además de conocer lo anterior se puede percibir que 

emite juicios valorativos acerca de los hechos históricos. Tiene 

en cuenta para ello como objetividad lo que beneficia a un mayor 

número de personas. 

Asi es como las estrategias didácticas de esta propuesta 

serán evaluadas. 

Todo ello se hace para mejorar la participación analítica y 

crítica del educando. 
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ANEXO NQ 1 

NOMBRE DEL A B e D 

ALUMNO. 1 2 1 2 1 2 1 2 

NIVEL A: 

1. Los niños se quedan callados y no se interesan por los 

hechos históricos estudiados. 
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