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INTRODUCCION 

El plan de estudios de la Licenciatura en Educación 

Primaria y Educación Preescolar, plan 85, ofrecida por UPN, se 

divide en dos partes: el área básica y el área terminal, que se 

desarrollan en cinco y tres semestres respectivamente. 

En el área terminal se exige para efecto de titulación la 

elaboración de un documento, en este caso una propuesta 

pedagógica, en donde el maestro presenta opciones de solución a 

determinado problema de enseflanza de un contenido escolar. 

La realización de esta propuesta plantea dos finalidades: 

la primera dar cumplimiento al requisito final del área 

terminal de la LEPEP 85 y la segunda, muy personal, que es la 

reconsideración de la práctica docente cotidiana a través de un 

análisis y reflexión sobre la misma. 

Este trabajo está conformado por cuatro capitulas, todos 

ellos referentes a la situación problemática, motivo central de 

esta propuesta, que trata sobre la construcción de la noción de 

tiempo en la asignatura de Historia en alumnos del primer nivel 

de Educación Primaria. 

El capitulo I se refiere a la problemática, objeto de 

estudio, su relevancia en la educación y los objetivos 

propuestos para solucionarla. 



El capitulo II se integra con todos los elementos 

conceptuales relacionados con el problema y que lo fundamentan 

para dar solución al mismo. Además contiene caracteristicas de 

los sujetos de la propuesta en su relación con el aprendizaje y 

la ensefianza de lo social, tratando también el aspecto 

metodológico que incluye lo relativo a la ensefianza, su 

planeación, desarrollo y evaluación. 

En el capitulo III se consideran los factores que inciden 

en el proceso educacional de los alumnos, como son los 

contextos relacionados con su grupo, con su escuela y con su 

comunidad; se agregan además datos acerca de las normas que 

regulan al Sistema Educativo Nacional en general. 

El capitulo IV coL-responde a las estrategias sugeridas 

como respuesta a los objetivos propuestos para solucionar la 

problemática de estudio a.si como las conclusiones finales de la 

propuesta pedagógica. 

En la parte final de este trabajo se hace referencia a la 

bibliografia utilizada en su desarrollo agregando los anexos 

necesarios sobre la aplicación de las estrategias planteadas. 



CAPÍTULO I 

Esta primera parte trata lo relativo a J.a 

problemática de J.a enserian za y aprendizaje de un 

situación 

contenido 

escolar, elegido y definido por eJ. maest:rQ-alumno de acuerdo a 

sus experiencias, conocimientos e interElses docentes. 

La problemática se constituye en objeto· de estudio y se 

delimita tomando como base su ubicación en determinado n.iveJ. 

educativo, en los planes y programas de estudio y en su 

relación con el medio social y contexto institucional que lo 

incluye. Ya definido y delimitado el. problema se hace 

referencia a la relevancü:1 que éste tiene con su práctica 

educativa y todo lo relacionado con la misma. Se elabora una 

reflexión y posteriormente se formulan los objetivos que marcan 

las metas y alcances a obtener con la elaboración de esta 

propuesta. 

A. Definición del. probl.ema 

Lo que hace cuatro años formaba parte del área de Ciencias 

Sociales en el programa anterior de Educaci6n Básica, son 

actualmente, con el Programa de Modernización Educativa las 

asignaturas de Conocimiento del Medio en 1 ° y 2 °, Histor:La, 

Geografía y Civismo en 3 º, Historia de Méx.i.co, Geografía y 
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Civismo en 4°, 5° y 6° de Educación Básica, además en 5° y 6° 

se estudian nociones de Historia Universal. 

La enseflanza de la Historia en la escuela primaria ha 

constituido un serio problema tanto para los docentes como 

para los alumnos. Para los docentes puede ser por el 

desconocimiento de estrategias y/o métodos a.decuados para su 

ensefianza asi como por la escasez de materiales que permitan 

explicar los temas y profundizar en ellos. 

Los alumnos por desmotivación interna o externa no las 

comprenden ni aprenden. Les aburren y les cansan las clases y 

ca.si no muestran interés en ellas. 

otro punto interesante es 1.a amplitud del contenido de los 

temas co:rrespondientes a cada unidad o bloque programático; a 

causa de lo mencionado en este aspecto y al tiempo disponible 

que resulta insuficiente, no se logra cumplir cabalmente con el 

programa escolar. 

El niflo no alcanza a comprender qué es la Historia, por 

qué la estudia, para qué y qué beneficios le trae el 

estudiarla, aparte de obtener una calificación ap.robatoria en 

ella. Es asi., c:omo que se va llenando (aparentemente) de tantos 

conocimientos, que al 1:i.na.1 1 no sabe gran cosa de los mismos. 

Por medio del análisis del programa (~seo.lar y de los 
~tt!\fit} 

libros -de texto que se realizan a lo largo de estos cursos, el 
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maestro puede estudiar sok)re aspectos y caracter:isticas propias 

de la enseflanza de lo social, analizarlas y compararlas con su 

práctica cotidiana, tanto en el nivel primaria cor110 en e.l nivel 

preescola.r. 

similitud de los Las observaciones realizadas y la 

problemas presentados en uno y otro grado escolar, con altUllnos 

conclusión de que los y maestros distintos, han llevado a la 

alumnos asi como los docentes no comprenden compl1~tam.ente qué 

es la Historia ni para qué sirve su contenido y su ensefianza. 

A partir de esta situación se deriva 

estudio en e.l cual se plantea la búsqueda 

procedimientos y estrategias didácticas 

comprensión de la Hi.sto.ria en los alumnos de 

segundo g.rado. 

el pi:·oblema de 

y enunciación de 

que faciliten la 

primero y de 

se ha observado que la mayoria de los alumnos no tienen 

una idea avanzada sobre la noción temporal de los 

acontecimientos, es decir, no llegan a relacionar qué suceso 

histórico fue primero y cuál fue después. Ejemplo de ello es 

cuando se les pi.de que ordenen los hechos importantes de la 

vida nacional como: el descubrimiento de América, la dominación 

espafiola, la etapa indenendentista, la época de reforma, la 

revolución, etc.; o más at\n, cuando al analizar cualquiera de 

ellos, se les so.licita ordenar, ya sea en forma verbal, escrita 

o gráfica, tal como fue ese suceso .. En grados inferiores como 
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1° y 2° se inicia con actividades de ordenamiento en cuanto a 

temafl como la historia personal, la de la familia, la de la 

escuela, la de la comunidad; los acontecimientos históricos del 

pais se estudian d.e una forma general. Tampoco logran 

comprender y ubicar correctamente en un espacio geográfico el 

hecho histórico que se está estudiando. Por ejemplo, situa:i: a 

su escuela dentro de su comunidad, a su comunidad dentro del 

municipio, éste dentro del estado y a la vez dentro del pais. 

Con base en lo mencionado anteriormente se delimita y se 

define la problemática de estudio en torno a la noción de 

tiempo en Historia, quedando el p.r.oblema enunciado de la 

siguiente manera: 

¿ QUé a.ati vida.des se pu.~n realizar con !!Ü..umnos del pr:l..mer 

ciclo de Educaaión Primaria para favorecer el desarrollo de su 

noa:l.ón de t.i.empo en la Wllligna.t:w:a die Hü.1rtoria? 

B. Justificación del problellliil 

Estudiar Historia es muy importante porque ésta se 

presenta y se estructu.r:a por cad.a sociedad, porque se vive y se 

forma par.te de ella, haciendo necesario conocer las relaciones 

que hay entre sus integrantes. Iln.pl.ica el conocimiento de la 

realidad a través de la comprensión de la interrelación entre 

el medio fisico y el medio social. 
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Su estudio es de gran relevancia porque como se seflala en 

el libro para el maest.r.o: 

el conocimiento de la realidad histórico-social 

permite al educando explicarse cómo es la sociedad 

de la que fo.rma parte, cuáles son sus problemas más 

importantes y cómo, en la medida de sus 

posibilidades, puede actuar pa:ra solucionarlos. ( 1) 

En forma especifica, el trabajo es guiado al estudio sobre 

el desarrollo de las nociones temporales en niflos del pr:i.mer 

ciclo de educ;ac:i.ón primaria corr:espondientes a 1 ° y 2 ° g:r:ados. 

Según Piaget, la noción de tiempo se desa.rrolla a medida 

que el nifl.o va superando los niveles de desarrollo y 

madurez, pero no se p.resenta en igual forma en todos los 

ni:fl.os, ya que cada individuo presenta caracteristicas 

individuales muy particulares. 

Los contenidos de Historia comprendidos en la asignatui:·a 

de Conocimiento del Medio en 1° y 2° constituyen la base sobre 

la que se asentarán los contenidos de la misma en grados 

posteriores, po"r lo que merecen especial atención. 

El que los alumnos desarrollen adecuadamente su noción de 

tiempo dará buenos resultados posteriormente, cuando ya se 

encuentren en un grado superior y no presenten tanta dificultad 

al tratar con contenidos históricos, porque es imprescindible 

el saber que "todo ser humano tiene la necesidad de situarse 

(l)SEP. I,ibrn pai;.iL..lU....!lli<>'ltto, .S<lgundo grado. p.29 
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correctamente en su época y en su ambiente para lograr mayor 

eficiencia individual y social".(1) 

C. o.bjetiVOIJI 

1. Favorecer el desarrollo de la noción de tiempo en 

niflos del primer ciclo de edm;ación prima.ria. 

2. Realizar pruebas de diagnóstico relativas a la relación 

tiempo-edad, edad-tamaflo y edad-velocidad de crecimiento. 

3. Establecer una secuencia de hechos significativos de su 

vida personal. 

4. Identificar .los integrantes de la familia y su 

parentesco. 

5. Percibir el paso del tiempo en actividades cot.idianas. 

6. Reconocer, identificar y ordenar un suceso histórico de 

la Historia Nacional. 

7. Reconoce.!.' e identificar medidas convencionales e 

:Lnstrumentos pa.ra la medición del tiempo. 

( 1) MASTACID!l Román, Jeaóa. ~,i¡;;¡¡...Ji.l~QD.ii.. p. 34 



C!\PITULO II 

MARCO TEÓRICO 

El Marco Teórico es el conjunto de conceptos (,stablecidos 

como referente,s del objeto de e,:itudJ.o, por ejemplo, esta 

propuesta trata ,sob.re la noción de tiempo en la H.isto.ria. Todas 

estas conceptua.lizaciones brindan apoyo y sust,,into a la 

comprensión de la problemática planteada. 

Este capitulo se estructura en tres partes: la conceptual, 

la cognitiva y la metodológica. 

En la primera se detallan los elementos 

conceptuales que conforman el problema de estudio. 

básicos 

La estructura cognitiva pr,;senta la caracterización del 

alumno en forma general, tomando en cuenta los aspectos de su 

desarrollo b.iopsicosocial. También enuncia los aspectos 

esenciales de las teorias de desarrollo y aprendizaje en las 

que se basa esta propuesta. 

El aspecto metodológico, además de caracterizar al roa.estro 

y su función en el acto educativo, también analiza y estud.ia_ 

los princ:l.pioa de la teoria de la ensefianza que en .relaci.6n con 

las teo.d.as de desarrollo y aprendiz aj e analizadas, se ajusta 

mejor a .las caracterlsticas del objeto de estudio. 

Cada concepto expuesto en este trabajo penni.te dar un 
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seguimiento en el análisis de la problemática. 

A. Eat:ruotw::a oonoeptuiill. 

1 . I,a real.id.ad hist.ór:l.oo-sioeial. y su oon.ooi.miento 

1,a educación es un proceso h.istó.t'ico de gran irrrportanc.ia; 

es abierta y dinámica y repercute en los cambios de la 

sociedad, y a la vez, éstos .influyen en ella. 

En el prog·rama educativo anterior al que está vigente e:n 

Educación Primaria, las Ciencias Sociales como área. de é.studio, 

se proponian contribuir a que el alumno adquiriera y 

desa.rroJ.lara los conocimientos teóricos y metodológicos que lo 

llevaran a formarse una conciencia critica y creadora, 

indispensable para la búsqueda y logro de w1a sociedad más 

justa y más democrática. 

En el programa escolar se sefialaba el desarrollo de la 

.sociedad y los procesos que gene1:a, como el fundamental objeto 

de estudio de las Ciencias 

deberia tener conocimiento de 

Sociales. Para eso, el alumno 

su .realidad histórico-social; 

ésto le :i.ba a permitir explicarse cómo es la sociedad de la 

que forma parte, cuáles son J.os problemas más importantes y 

cómo según sus posibilidades, puede ay11dar en su solución. (1) 

Pero, ¿qué es la realidad histórico-social?. Por su 

(l)SElP. LH>ro par.JL.eLmae:l:l:t.ro. Segundo grado. pp.13, 29 y 30 
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naturaleza, el horubr.e siempre ha permanecido en una lucha 

permanente por. situarse como dominador o como dominado, como 

esclavo o como amo, como explotador o explotado. En este mundo, 

el lugar ocupad.o en ésta, es determinante en su vida. 

!U ser humano tiende a vivir en sociedad y su integración 

a ella se hace posible gracias a la intervención del .individuo 

con su medio; se convierte de un individuo biológico en un 

individuo social a través de su participación como un miembro 

activo en los grupos y en J.a sociedad global. La 1:ealidad 

humano-social en la práctica es aquella que forma el ser humano 

y al mismo tiempo es par.te de él. 

La praxis del hombre es la determinación de la existencia 

humana como transformación d.e la realidad; es el modo 

especifico de ser del hombre, forma parte esencial de él en 

todas sus manifestaciones y la deter:mi.na en su totalidad.. 

La práctica abarca un elemento existencial humano 

manifestado en la actividad objetiva que transforma la 

naturaleza y le da un toque hUI11.ano a lo .natural y a la 

formación de la subjetividad humana. De esta maner·a, el hombre 

se crea como un ser histórico y social al crear él mismo la 

realidad social objetiva. (1) 

11) KOSIK, Karel. La totalidad concreta y "Praxis". Ant. UPN. Lo aoci_al__illl 
loa ¡;,l=.-WLfil!~...llL..ruilwación....pree¡¡colar:...]l~ .. pp. 50 y 51 
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A través d,1 una diferenciación práctica se puede 

distinguir lo humano de lo no humano porque el hombre construye 

su realidad humano-social, su cultura y civilización a partir 

de la producción, descubriendo su mortalidad y su fin.itud <,m 

base a ello. 

La realidad histórico-social como totalidad concreta es un 

todo estructurado que se desarrolla y se va creando por el 

hombre. Totalidad no significa todos los hechos sino la 

realidad como un todo estructurado y dialéctico en el cual 

puede ser comp.rend.id.o cualquier hecho.(1) 

Esta realidad es el producto histórico de las relaciones 

socia.lea de producci6n que han existido y que actualmente 

aparecen como sintesis de.l. pasado, télles como las que se han 

presentado en las diferentes fo.rmaciones económico-·sociales: 

comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y 

socialismo. 

La formación económico--.. social es un concepto que se 

refiere a la conformación históricamente determinada de la 

producción, al modo de producción, que es la forma como se 

organiza, se di.vide y se ejecuta el trabajo en funci.6n der 

grado de desarrollo tecnológico de los hombres. 

Las relaciones de producción son la estructura económica 

(1) MICHEL, Marco A. La totalidad concreta. Ant... UPN. ,Lo socl-<\.L\llL-].Q;:. 
..I?larr•~"' ,de estudio de la educación 12f'003col1u .'L. primari11.., p.33 

' I 1 
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de la sociedad, la base real sobre la que se e.h,va el edificio 

ju.ridico-politico y las formas de conciencia social. El estudio 

de las re.laciones de producción, de las relaciones entre las 

clases, es el estudio de la división de1 trabajo interno en la 

fábrica, de la división del trabajo en la sociedad, del salario 

y del beneficio, de la moneda, del crédito, es decir del 

estudio concreto de una economla.(1) Es por eso que la realidad 

social se conoce de acuerdo a la concepc16n que s,, tiene sobre 

la misma. 

S.i se comprende la realidad como un todo que posee su 

propia estructura, que se desarrolla y se va creando, el 

conocimiento de los hechos viene a ser el conocimiento del 

lugar ocupado dentro de esa realidad. 

El conocimiento concreto de la realidad social consiste en 

un proceso de concreti.zación, que actúa del todo a las parte.:; y 

de las partes al todo, del fenómeno a la esencia y de la 

esencia al fenómeno, y es en estas correlaciones en donde se 

alcanza la _concres.i6n. 

En la perspectiva del materialismo dialéctico (2), la 

realidad es concebida y representada como un todo, no es 

sólo un conjunto d0 "8.1.ac.iones, hechos y procesos, 

además comprende su creación, su estructura y su origen. 

(1) NOTAS de clase • ..S..~orrnac:i,.Q.!L!lOciª1.., UPN. VI semestre. 
(2) MICHEL, Marco A. Op.Cit.pp. 34, .37 y 39 

sino 
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Pa1:a el materialismo la realidad social puede ser 

conocida en su concresión sólo si se descubre la naturaleza de 

.la rea.lidad, si se de,struye la pseudoconcresión, si la realidad 

es conocida como unidad dialéctica de la base y la 

supra<,structura, y el hombre como sujE,to objetivo, histórico y 

,social. ( 1) 

Ca.da hecho se va a comprender en su contexto y su 

concepto estará determinado por la concepción que se 

tenga sobre realidad social. Asi por ejemplo, las relaciones 

de producc.i.ón existentes en Méxi.co muestran una situación en 

dond,, prevalece el modo de producción capitalista, pe.ro 

dependi.ent,:, de los grandes paises capitalistas y que presenta 

caracteristicas muy propias como las que se mencionan a 

continuación: 

-Las relaciones de producción son de explotación, de 

explotador a explotado, del capitalista al obrero. 

-Los medios de producción no le pertenecen al trabajador. 

-El patrón paga un salario a cambio del trabajo del 

obrero. 

- La riqueza y las propiedades se encuentran en manos de 

muy pocas personas. 

- Se manejan conceptos comerciales como mercancia, 

capital, dinero, plusvalia o ganancia, interés. 

(1.) IBIDllM. p. 46 
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De esta manera se deduce qu<'?. todo hecho soc:i.al comprende 

un espac.1.o y un tiempo; que su proceso va de acuerdo al momento 

histórico en que se desenvuelve y que en cada momento 

históricamente determinado se ha tenido una concepción 

diferente de la H,alidad social, de su proceso y de su 

conoc.imiento. 

Es por eso que la dialéctica considera los fenómenos y 

las cosas en relación con la vida y la actividad socio

hist6.r.ica de los hombres y es a través de la práctica de la 

realidad en donde se unen el conocimiento y la actividad, 

concibiendo la realidad concreta por medio de la relación 

existente entre el fenómeno y la . esencia y en las 

contradicciones surgidas entre los mismos. 

En resumen, la realidad histór.ico-soc.ial de cualquier 

sociedad e.s resultado de las relac.iones establecidas entre sus 

miembros en lo que se refiere a la producción, a la posesión o 

al dominio sobre los medios de producción. F.ste tipo de 

relaciones determ.ina las caracterist.icas elementales dE, cada 

sociedad, y en ellas se refleja la acc.i6n misma del hombre, 

porque es él quien transforma o reproduce estas relaciones de 

producción, él es quien crea y forma su realidad, haciéndose 

patente como un ,ser hist6r.ico y socialmente determinante y a la 

vez determinado. 

2. ¿QU.6 es la W.storia? 
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Al escuchar la palabra Historia, inmediatamente el 

pensamiento re"\:rocede al tiempo pasado, a las historias de las 

guerras habidas r1n diferentes partes del mundo, a los nombres 

de reyes famosos por su valentia unos, por su maldad otros y 

algunos más por su gusto derrochador; viencm a la memoria 

recuerdos de los relatos sobre el origen del pai,s, iiobre sus 

luchas, sobre sus hombres destacados, sobre sus simbolos y 

tradiciones. 

Ésto sucede debido a que los hechos históricos comúnmente 

se dan a conocer a través de narrac.iones. Empezando por conocer 

su etimologia, Historia signif.ica ".indagación del pasado". (1) 

¿De qué pasado?. De todo. Debido a lo anterior, el térm.ino 

Histc,ria se usa indistintamente tanto al tratar la evolución 

del Un.iverso, del planeta, de los anima.les, de .las plantas, de 

algún invento, como cuando se trata de estudiar la historia del 

hombre mismo. 

El periodo inicial de la historia humana estuvo hasta hace 

poco tiempo, enmarcado a partir de .la etapa en la gU<~ el. hombre 

fue dejando testimonios escritos de sus actividades, ésto 

significa, que empezó a hacer historia al inventar su slstema 

d~J escritura. Asi. se puede explicar la división que se ha hecho 

de .los acontecimientos pasados en hechos 

prehistóricos, antes de la invención de .la escritura, y en 

(1) BROM, ,1uan. Para comprender la historia: p. 16 
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hechos históricos basados en testimonios escritos. 

La idea anterior se considera incorrecta ya que todo grupo 

social pasado o presente, con escritura o sin escritura, forma 

historia y es parte de Ja historia misma. 

En el tiempo actual, el significado de Histoi:·ia "comprende 

toda la existencia del género humano, desde el. momento en que 

aparece sobre la Tierra hasta el presente".(l). 

Existen muchas formas de concebir la Historia; Juan Brom 

hace referencia a algunas, entre ellas cita la del 

historiador francés Marc Bloch que la define como "la 

de los hombres en el tiempo". También alude a la de 

gran 

ciencia 

otro 

historiador, Schopenhauer:, que difiere con la conceptualización 

de Bloch en el término ciencia y designa a la Historia como un 

saber, porque sólo estudia a los individuos, los hechos únicos, 

que no se volverán a repetir.; en cambio Turner considera a la 

Historia como la "memoria soc.:La1"(2), la que registra todo lo 

sucedido en las sociedades. 

El que Bloch considere a la Historia como una ciencia es 

acertado; la experiencia, los estudios real.izados y los muchos 

afl.os transcurridos desde el tiempo de Herodoto, considerado 

como el padre de la Historia, hasta hoy dia, han permitido 

demostrar que la Historia es una. ciencia, con un campo de 

(l)IDEM. 
( 2) BLOCB., SCROPEN!:lAUER Y TURNER ci tadoa por BROM. Op. Cit. p .17 
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estudio delirn.itado y que los hechos que examina son r:ea.les, qUE-l 

no r:ef1ponde a un azar ciego e .inescrutable. (1) 

La Historia .forma par:te del conjunto de disciplinas 

.llamadas Ciencias Socia.les cuyo fin principal es estudiar las 

estructuras y procesos socia.les, económicos y políticos. Entre 

las Ciencias Sociales se incluyen además de la Historia, la 

Antropología, la Econom.ia, la Ciencia Política, la Sociología, 

la Psicologi.a, la Psicolog5.a Social, la Geografia, el Derecho, 

1.a SociolingUistica. 

La Historia tamHién pertenece a las Ciencias Humanas por 

que su objeto es reconstruir y comprender el desarrollo de 

todas las manifestaciones de la vida social a través del 

tiempo. Se les llama Ciencias Humanas a aquellas que tienen 

como objeto de conocimiento al hombre, tanto en su dimensión 

individual como social. (2) 

A continuación se da a conocer la probl.emát.ica existente 

al tratar de conceptual.izar ¿qué es la historia?, concibiéndola 

como una realidad y como una ci.encia. 

La historia real consiste en el conjunto de acciones 

humanas realizadas sucesivamente en el transcurrir del tiEJmpo y 

de sus resultados relacionados entre si. El problema radica en 

el. concepto del ser y de la realidad en cuanto tal, su:jeto a 

(1) IBIDEM. p. l.8 
(2) SANTILLANA. J¿iccionario de Ciencias de la Educación.,. p. 252 
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variadas y múltiples circunstancias que influyen en el curso de 

los sucesos. 

La historia como ciencia, es el estudio crítico y la 

narración ordenada de los acontecimientos pasados; aquí se 

plantea la cuesti6n de si es un saber científico o solamente 

una técnica o un arte. Si se admite como ciencia se deben 

investigar las condiciones de autenticidad y de legitimidad de 

los testimonios y el. modo como debe hacerse el estudio de un 

hecho histórico para constituir un saber verdaderamente 

ci~Jntífico aplicando un método de .investigación apropiado. 

La historia como realidad es una historia ún.i.ca, y 

constituye en el tiempo, el devenir de la sociedad. La historia 

como ciencia, como conjunto teórico de conocimientos se 

construye a partir de los hechos, pero cada historiador 

los reconstruye. en diferente forma y con diversos propósitos, 

ya que úada ser tiene su forma de _pensar¡ asl es como cada 

acontecimiento se analiza desde diferentes perspectivas. 

Hay una sola historia real, pero existen diversas 

distintos interpretaciones de la misma realizadas por 

historiadores, en diferentes épocas. Los investigadores 

positivistas y los empi··i stas opinan que el conocimiento 

histórico pierde su objet.\.vidad cuando se presentan varias 

interpretaciones sobre un mismo suceso, (1) 

(1) N01'AS de clase. _F:i_J.,__9sofia d9 la Histor:ia.E.N.S. 
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Personalmente-?. se piEmsa, que cuando se concibe a la 

historia como una ci,,ncia, ésta debe ser lo más objetiva y 

auténtica posible al investigar un hecho, porque aunque surja 

más de una .interpretación diferente sobre eJ. mi.smo, mientras 

el investigador continúe indagando sobre el por qué y el 

cómó suced.ió, sobre .las causas y las consecuencias, la Historia 

no perderá su rasgo de cientificidad porque se busca sobre todo 

.la verdad de ese mismo hecho. 

Cuántas veces se ha preguntado pa.ra qué sirve la 

Historia y tal vez no haya encontrado una respuesta clara 

y satisfactoria. Muchos i.ndi viduos, sin mencionar cantidad, 

han manifestado su opinión y dicho: "para nada si ya pasó"¡ 

"qué caso tiene estudiarla si no podemos hacer nada para 

cambiarla"; "sólo para aburrirnos". 

S.l.rvan estas expres.l.ones sólo como ejemplo. ¿Qué puede 

explicar este tipo de respuestas?. 

particulannente por lo que piensan 

Las razones, pensadas 

asi están tal vez en la 

forma en que estas personas aprendieron y 1es enseñaron 

H.1.stor:La en la escuela, principalmente. en la primar:i.a. 

En la lectura "El espejo roto" Marc Ferro opina que "el 

pasado no es igual para todos", (1) entendiendo claramente que 

(1) ~·ERRO, Ma.rc. El espejo roto. Ant. UPN. ,.l&_nst.rucd.ón del conoc;imiento de 
~ Historia en la escuela. primarl_.'l, p. 60 



27 

la interpretación que S('> le da a cierto suceso o hecho 

h.istórico es d.ifenmte para cada individuo o grupo social, 

porque las condic.1.ones biopsico-sociales y poli tico·-econ6micas 

en que cada uno de el.los vive, son div,n·sas. Por esta razón, 

atmque sea el mismo hecho, 

sitúa diferente. 

cada quien lo percibe, analiza y 

Por ejemplo, durante el desarrollo de la Revolución 

Mexicana de 1910, .las ideas de la clase económicamente alta no 

coincidian con las ideas y perspectivas de cambio que la clase 

despos,aida tuvo con referencia a este hecho, ¿por qué'l, pues 

porque los intereses y circunstancias de vida eran desiguales a 

los de la clase baja. Entonces no cause asombro que "cada 

colectividad haya sentido la necesidad de construirse su propia 

Historia". (1) 

De acuerdo a lo que se expresa en --ella, a sus formas, a 

sus norma,s y necesidades, la historia es dividida por Ferro en 

historia "institucional" e historia "individual o colectiva". 

La historia "institucional." es la que expresa y reproduce 

la ideo.logia, actos y decisiones del grupo en el poder por 

lo que está sujeta a variaciones y es cambiante. Surge aqui una 

contrahistoria institucional, que es la que ofrece el grupo 

fuera del poder, el grupo dominado que no se deja callar por el 

grupo vencedor y brinda su propia versión de los hechos. 

( 1) IDEM. -,,: 
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La h.isto.r.ia. individual o colectiva es la historia de los 

pueblos, contada por los mismos, es "la memoria de las 

sociedades" .•. que "conservan su identidad mediante las 

tradiciones"(l). En ocasiones esta historia es rechazada por la 

historia instituciona.1 y aún asi sobrevive. 

Se caracteriza porque no está sometí.da a la critica y 

tiende a confundir diferentes tiempos, el tiempo del mito y e.l 

tiempo de .la Historia. 

Algunos historiadores como Marc Bloch, Febvre y Braudel 

coinciden en que es bueno que coexistan varias fuentes 

históricas, sin embargo no consideran correcto limitarse a una 

de ellas como verdadera, al estudiar el pasado. Por eso ~'erro 

propone "reconstruir la historia sobre bases nuevas que tengan 

como fuente la experimentación".(2) 

En opinión de Bloch, la historia sirve al hombre en 

todas sus act:Lvidades, por .lo que le asigna varias funciones: 

práctica, politico-·social, teórica y lúdica. 

Le otorga una función práctica porque las acti v ida.dEJs 

humanas forman ,"1 objeto particular d~, la historia; .1.a función 

político-social legitima, es decir, valida 

ideoló9icas, posturas y accJ.ones poli ticas. ( 3) 

(1) IBIDEM. P. 61 Y 62 
(2) IBIDEM. P. 60 

posiciones 

(3) BLOCH, Mar.e. Funciones de la Historio.. 11.nt. UPN. , Construcción_ dal. 
,:;¿_onocimiento de la Historia en la escuela pd.ma,;i..A, p. 63 
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Ejemplos de esta función están presentes en .la religión, 

en el desarrollo de cada socledad en su base económ.ico·-socia.l 

regidos por un sistema politico. 

Se le atribuye la función lúdica porqufJ ofrece relatos 

que di.straen y divierten, y asi .lo manifiesta Bloch cuando 

dice que el gusto puede estar antes que el afán de conocer 

puesto que cada quien busca sus distracciones donde quierc-3. 

Además está la función teórica cuya finalidad es 

corroborar cientLficamente los acontecimientos históricos, 

que reconoce S\l importancia para desarrollar al hombre dada 

la gran necesidad que se tiene de querex: comprender más que de 

querer saber. 

Se le cataloga como la ciencia más dificil de todas; es 

una ciencia nueva, joven, que _ se propone estudiar los 

acontecimientos humanos a fondo, porque la Historia es y 

constituye un esfuerzo para conocer mejor una cosa en 

movimiento. (1) 

o·ean Chesneaux, en su discurso sobre la Historia, 

enfatiza su uso en el aspecto politice social y orienta ese uso 

en el servicio de las clases populares. 

Su idea sobre la función histórica se refiere al poder del 

Estado para reproducir la ideologia que lo siga amparando. 

(1) IIJIDEM. pp. 64 a 61 
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También Chesneaux conside:ca a la historia como 

instrumento de control de la clase dirigente para 

un 

poder 

mantenerse en el poder ya que el aparato estatal organiza el 

tiempo pasado en base a su ideologia y a su politica práctica. 

El poder estatal utiliza los aspectos históricos y las 

tradiciones culturales del pueblo al cual gobierna, par·a 

controlar y dominarlo más. una de sus acciones más comunes es 

usar ese pasado como una forma indirecta de control, por 

ejemplo en el aspecto educativo, en la difusión de mensajes 

sutiles por televisión o radio 

popular. 

atrae a su servicio la memoria 

Asi pues, el Estado, amparado en su poder, controla tanto 

al pasado, que se toma la facultad de hacer y deshacer con él 

usando un procedimiento muy común: el ocultamiento del pasado, 

manejado en "función de las exigencias del momento", en función 

de las exigencias de cada modo de producción dominante. (1) 

Como se ha notado, e1 conocimiento de 1a Historia no 

sólo sir.ve para conocer nuestro pasado para poder comprender 

nuestro presente, o estudiarlo por el gusto de hacerlo, sino 

que se convierte en un medio más de dominación del aparato 

estatal sobre los demás grupos sociales. 

4. La Historia y su epistemología 

(l)CBESNEAUX, Jean,Biatoria y práctica social en el campo del poder.Ant.UPN. 
CJ:m::tt=ci.6.n...dll.L;¡QDOcimiento d!L).aJii.ll_tJlw en la escuela ¡¡rimada,p. 70-74 
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a. Evolución del concepto de historia 

Han pasado casi 2:iOO años desde que Hecateo de Mi..leto 

aportó los prJ.meros testimonJ.os escritos, basado en sus vi.ajes 

por el mundo, en donde real.izó pri.n<;ipalmente descripciones 

geográficas y etnográficas (1) de las cuales se conservan sólo 

fragmentos. Este hecho inarca el surgimiento del concepto de 

Historia en la Grecia Antigua, cuyo significado es 

"indagaci.ón", "averi.guación"; asi es consi.derado por Herodoto 

en "Historias", libros que constituyen un tesoro de la 

antigüedad, por J.os cuales Cicerón lo llamó Padre de la 

Historia. 

El término Historia conserva aún su et.imolog.ía or.ig.inal 

pero con el tiempo ha ido cambiando de contenido; indaga lo que 

han realizado J.os hombres dándolo a conocer, en unas ocasiones 

como J.a sucesión de acontecimientos y en otras como el relato 

de esa serie de hechos. Este relato adquiere dos valores, uno 

verdadero, basado en la realidad objetiva e histórica; el otro, 

falso, imaginario, fabuloso y adornado según el criterio del 

autor. (2) 

La historia escrita, para el occidente del mundo, 

comenzó en Grecia, no queriendo decir, como ya se mencionó, que 

(1) LLOPIS, Carmen y CARRAL Clemente. Historia de la historia. Ant.Comp.UPN. 
Construcción del conocimiento de 1<! J-!i~t.9.J:l.lL.¡¡J)-1.Ji...fil'Kl.!.~!llilJ.lil.,, p. 1.4 
(2) LE (",OFF, ,Jacques. Capitulo X. Ant. UPN. Construcción del conocm:)._e..!l.!;~ 
la Historia en la escuela primaria. p. 1(! 
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anteriormente no se hiciera historia; después de los griegos 

iniciadores, Hecateo de Miloto y Herodoto, surgieron muchos 

historiadores qu,3 en sus obras exponen su forma de conocer y 

ver la historia, en los siglos posteriores a éstos. 

En su lectura, "Historia d.-) la Historia", Llopis y Carral 

realizan un análisis de las caracteristicas principales de la 

evolución del. concepto de historia, del cual se hace aqui una 

exposición, lo más breve posible. (1) 

Su historia es humanista, describe los hechos y 

costumbres de los hombres pero nunca busca las causas que .los 

originan. Sus estudios h.istóricos son meras descripciones de 

los hechos humanos, de sus fines, de sus triunfos y derrotas; 

su historia es étnica porque sólo se circunscribe a su 

pueblo; tambJ.én se le considera educativa cuando e$coge y 

describe .los sucesos más importantes para instruir a los 

hombres del estado, a los del. poder politico. 

Sus exponentes principales son Herodoto, Tucldides y 

Polibio por GnJcia y Salustio, Julio César, Tito L.ivi.o y Tácito 

por Roma. Algunos de ellos tratan de ser objetivos en la 

reconstrucción de los hechos vividos o presenciado.s, y otros lo 

hacen parcialmente, en forma más subjetiva. 

(1) LLOPIS, Carmen y CJI.RRAL, Clemente. Op.Cit. pp. 14 a 22 
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Historiog:r:afla C:r:intiana. 

Su aportaci6n se concentra en tres aspectos principales: 

primero, es una historia universal porque se traslada hasta el 

origen del hombre; segundo, se considera que los hechos 

hLstóricos no son realizados por los hombres propiamente sino 

que son obra de Dios, del plan divino que los guía, y tercero, 

la vida histórica de Cristo es el centro de la historia, 

dividiéndola, en antes.de CrLsto (a.C.) y después de Cristo 

{d.C.), su historiador principal es San Agustin. 

Historiografía Me©!j,eval 

Presenta las caracteristicas de la historia cristiana; 

busca lo esencial de la historia fuera de la hJstoria nüsma, 

tratando de encontrarle un origen divino; carece de rigor y 

de juicio cr.í.t1co, y recopila toda clase de hechos: verdaderos, 

leyendas o mitos. 

tistoriogra:fia Renacentista 

Retoma las caracteristieas humanistas y educativas de la 

historia antigua; rechaza la concepci6n histórica divina; ,.,n 

esta etapa se empieza a desarrol.lar una historia explica ti va 

y oratoria,· con un anál.l.sis critico de los hechos que da origen 

a un proceso de erudición en diferentes estudios o disciplinas. 

Los sucesos históricos se escriben en diferentes formas, Gomo 

mernori.as, narraciones li terarJas, anécdotas, informes, 

etnografías, agregando en algunas ocasiones un juicio critico 

de las mismas. En algunos países como Francia y Alemania 



34 

persiste e.!. conc,;ipto divino de la historia. 

No todos los expositores renacentistas se consideran 

historiadores pero sí ayudaron a la obtención de un espíritu 

histórico casi a .finales del siglo XVII con las obras de Camdan 

y Bacon en Inglaterra y con el .francés Rapin Thoyras. 

W.stor~ografia él.e la Ilustración 

Pierre Vil.ar sintetiza los aspectos más importantes de 

1-a Ilustración en lo sigui.ente: se reflexiona en el desarrollo 

cíclico de las grupos humanos y se busca una ciencia nueva; 

intenta analizar objetivamente a los hombres y a las leyes; 

cambia la materia y la problemática histórica y amplia su 

visi.ón de la historia al utilizar di.ferentes fuentes en sus 

estudios; realizan el análisis histórico con ayuda de la 

ciencia matemática, haciendo que progrese la economía y la 

demografía al relacionarlas con el conocimlento histórico y 

preocupándose por el desarrollo general de la clvilizaclón. 

Los historiado.res más representa ti vos fueron Vol taire, 

I·lume, V.ico, Condorcet, Gi.bbon, Dlderot... Presentan en sus obras 

rasgos cri ti.cables como tomar a los grandes persona:jes como 

ejes del. cambio histórico, su preocupación sólo por la clase 

burguesa y no por el pueblo, su recurrencia al azar al no 

encontrar razones válidas de explicación de un, suceso, que no 

tomen en cuenta el papel óestacado del índ.í.vi.duo de J.a iüstoria 

se basen más en testlmonios orales que en testimonios escritos. 
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Historiografia del siglo xr.x 

La problemática lüstórica varla según la nación. Algunos 

combaten 1.a aristocracia y defienden la revolución burguesa; 

otros buscan la unidad nacional. La erudición es muy importante 

en la interpretación histórica 

historiadores más destacados son 

historicismo, Francois Guizot 

llamada histori.ci.smo. 

Leopold Von Ranke 

y Jºules Mi.chelet 

Los 

del 

del 

racionalismo; Mi.chelet, concibe la historia como una totalidad 

y enfatiza la historia social. 

Historiografia Marxista o mate.rialisllliO histórico 

Para Marx, la historia es hecha por los hombres, 

condicionados por su conciencia que es a la vez un reflejo de 

las condiciones sociales en que viven. Los hombres son sujetos 

de la historia y lo hacen en las circunstancias en que se 

encuentran y desarrollan. 

El enfoque marxista .llamado materialismo lüstórico 

proporciona 

científico 

..los medios que ayudan a lograr un 

de unos objetos concretos, ya que 

conocimiento 

uno de sus 

principios establece que el modo de producción cond.iciona el 

proceso de vi.da social, y el ser social, determina la 

conciencia del hombre. 

En la interpretación marxista de la Historia se introduce 

el concepto de "prax.i.s" que son las act.i. vidades que 

transforman el mundo circundante. El marxü,mo ha influido en 
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la histori.ogra.f:i.a contemporánea al incent.i var o aumentar el 

interés por el estudio de los cambios económicos, tecnológicos 

y sus cons,,cuencias socia.les; en el estudio de las clases 

sociales y el papel de las masas populares en el proceso 

histórico y en la evolución de las soc.iedades y de su 

interpretación. 

Lucien Febvre, historiador moderno, piensa que las ideas 

marxistas están presentes en cualquier historiador actual 

aunque no haya leido a Marx. El materialismo dialéctico concibe 

a la historia como la E~vo.luc.i.ón del hombre condicionada por la 

esencia del trabajo; en el transcurrir del desarrollo 

h.istóri.co, la división del trabajo impl.ica el surg.imiento de la 

propiedad privada y ésta, a la vez hace aparecer las clases 

sociah1s. 

Los modos de producción los clasifica en: modo patriarcal 

o co11nmismo prim.itivo, 1nodo esclavista, 

capitalista. En esta clasificación el 

modo feudal, modo 

concepto de modo de 

producción cambia su nombre por el de formación económico-

social porque se refiere a una totalidad social concreta 

e históricamente determinada. Su análisis y cambios concretos 

en el tiempo y el espacio constituyen el objeto de estud.io de 

la Historia. 

b. Fuentes de ia Historia 

El querer estudiar la historia, ya sea la personal, la de 
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la comunidad, la del ba.rL·io, colonia, región estado o pais en 

el cual se vive o reside, el desear conocer los hechos más 

sobresalientes de esa histor:ia, hace necesario recurrir a algo 

que sirva para explicar el por qué, cómo, cuándo y dónde 

sucedió ese acontecimiento. 

A esas cosas, a esos rastros dejados por los diversos 

g.rupos hUlllanos al realizar sus actividades a través del tiempo 

se les denomina fuentes históricas. 

Al realizar una inve¡¡tigación, algunas veces el 

historiador del presente puede usar la observación personal 

sobre ese suceso de estudio, pero para obtener una 

interpretación más objetiva de su estudio, usa información de 

otras personas acerca del mismo hecho, para comparar o 

contrastar y al realizar esta acción estará usando un 

conocimiento indirecto, el de las otras personas, por esto se 

afirma que el conocimiento 

necesariamente indirecto". (J.) 

del pasado histórico "será 

Las fuentes históricas son pues el conjunto de. huellas 

que el hombre al efectuar cada una de sus actividades, ha 

dejado, consciente o inconscientemente de ello, para que; al 

ser estudiadas posteriormente por sus sucesores, otorguen 

información sobre las car:acteristicas culturales, sociales, 

( 1) BLOCH, Marc. La obaervación histórica. Ant. UPN. s&llll.tJ:'.l.l.alUÓ.IL ... .dtl 

=.lci.miento de la...Jli;!t,Q.i:.:i.o.._en_la.......=.J..a_primariil... p. 33 
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económicas, etc., del desarrollo de la sociedad humana a través 

del tiempo. ( 1) 

.Se puede clasificar a las fuentes en dos categorías: 

direetas e indirectas. 

Las fuentes directas son aquellas que se elaboraron con 

intención de proporcionar información de un acontecimiento; 

entre el.las ,se encuentran las crónicas, las memorias, las 

inscripciones conmemorativas en documentos o/ datos similares. 

Las fuentes indirectas son todas esas cosas, objetos, 

utensilios, armas, vestidos, casas, ruinas de ciudades, tumbas, 

caminos, obras de arte, que no se hicieron con la intención de 

explicar al90, simplemente se hiel.e.ron y ya, probablemente para 

satisfacer alguna necesidad. 

También entre las fuentes indirectas están muchos 

testimonios escri.tos, impresos o a mano, tales como cartas 

personales, informes, mapas, leyes, actas de propiedad, 

documentos religiosos y filosóficos. 

La investigación histórica se rea.liza con el auxilio de 

otros investigadores sociales, no se debe de olvidar que 

.la historia es una ciencia social y humana. 

(1) BROM, Juan. Op.Cit. p. 33 
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Se considE,ra importante que se estudien los instrumentos 

que el /Jornbre usaba en sus acti v.idades sobre .la naturaleza, ya 

que éstas señalan particularidades sobre la forma de vida que 

tenían y su capacidad para transformar o modi.ficar el med.i.o 

ambiente. (1) 

El pasa.do ya no se puede camb.lar, pero el conocimiento 

del. pasado sí, ya que no es el mismo para todos; se rnodifi.ca 

con el tiempo, se transforma con los cambios de ideologias en 

el saber y así se "perfecciona sin cesar". (2) 

Cada aeontecer h:i.st6rico es úni.co; se ha desar.r:ollado por 

causas muy particulares en un lugar y un tiempo determinad.os. 

Lar1 caracter.isticas contextuale,3 en las cuales tuvo efecto 

brindaron apoyo para que d.ie.ra lugar ese hE1cho, y · sus 

consecuencias han provocad.o cierto grado de transformación en 

la sociedad. 

Y a pesar de ésto, las interp.r:etaci.ones que existen sobre 

un mismo b.,cho son diversas, lo cual se debE, a que cada 

individuo posee una forma distinta de interpretar cada hecho, 

de reflexionar. y establecer j ui.ci.os drit.icos sobre el misxn.o. 

Con el paso del tiempo ese suc(~so pasado r,acibe 

siendo interpretado por d'Lferentes 

personas; también los cambios sociales de cualqui.er tipo 

(1) IBIDEM. p. 33 
(2) BLOCH, Marc. Op.Cit. p.3"7 



40 

influyRn paré\ gRnerar nuevas formas de explicar.los. 

F~l estudio de la Historia por ser tan inmenso requiere de 

divisiones y subdivisiorn➔s. Se pueden sef\alar en forma 

~Jeneralizadél. tres formas de división histórica: a)por grupos 

humanos y regiones geográficas; b)por temas y actividades y e) 

por orden c.rono16gico, de edad~,s y periodos. 

La división histórica por grupos humanos y por regiones 

geográficas es muy usual; ,se divide en Historia Universal e 

Hi.storia Nacional; por n~giones, como historia de continentes, 

de ciudades, y la historia de grupos humanos como romanos, 

griegos, aztecas, etc. 

El tratado de .la Historia por temas y actividades, 

comprende la historia económica, política y cultural, por 

separado¡ tamb.i.én incluye la historia ds, .l.a Historia. 

La división por peri.odos cronológicos se puede estudiar 

desde estos puntos de vista: antes o después del diluvio; antes 

o después de Cristo; en prehistoria · (periodo paleo15.t:i.co, 

neolitico, edad del cobre, edad del bronce, edad del hierro) y 

en historia de la antiglledad, la edad media, la edad moderna, 

la edad contemporánea. ( 1) 

Generalmente, el estudio de la Historia en la escuela 

(1) BROM, Juan. Op.Cit.. p.47 
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primad.a parte de lo má.s cercano a lo más lejano, por lo que en 

el primer ciclo se inicia su est.ud.io con la historia personal, 

la de su familia, escuela y comunidad. 

5. La noción de timq;¡o 

a. Conceptos general.es de tiempo y es_paúio 

Las personas adultas juzgan el tiempo desde muy diversos 

criterios: musical, atmosférico, pascual, legal, social, por 

época ... La palabra tiempo viene del latin tempus y se concibe 

generalmente como la duración indefinida de las cosas, en la 

que se suceden unos a otros los hechos o fenómenos. 

Es un concepto abstracto de esta duración, como dimensión 

divisible en partes iguales: segundos, minuto, hora, dia, 

semana, mes, afio, etc., o se sitúa como una época referencial 

durante la cual sucede·un episodio relevante o en la cual vive 

determinada persona. 

También se conoce el referente del tiempo legal, oJ:icial 

o universal, que determina la hora civil de cualquier lugar 

tomando como punto · central el meridiano del primer uso que es 

el de l::reenw:Lch. ( 1) 

En lo correspondiente a la etimologla de la palabra 

espacio, del latln spati.um, lo explica como la posibilidad de 

( 1) SELECCIONJJ1S Dl!iL REJ\DF.R' S DIGEST .GJ:.ilIL.Di.c.ci.oruu:i.O. 
(Jillli1il;;lQ!lfilil,c~.i!!iQ.... '.romo 11. p. 3723 y 3724 
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o..xti;,nsi6n c:onco.b:tda en abst.rac:l:.o o c:omo la extEinsión 

indefinida en la cual existen todos los objetos materiales. 

Algunas caracter.í.sticas comune,s a espacio, son ext:ensi.ón, 

capacidad, transcurrir, distancia entre dos cosas que puede ser 

longitud, área o voluroc'en. (1) 

b. Concapciones de Uempc, histórico en los te6r.i.cos c:lási.001:1 

Para Durkheim "el tiempo social es, sencillamente una 

dimensión particular de una determinada realidad que no,sotros 

contemplamos". (2) El tiempo es inmanent<c) a esta real.i.dad y 

constituye un elemento fundamental, una característ.i.ca como ser 

pa.rticular y es empírico. 

' 
En su inV(cist.igación Durkhe.im ut.il.iza dos términos: 

sincr6nico y diacrónico. Lo sincrónico es el tiempo presente 

mismo y lo diacrónico sólo es el devenir de ese presente en la 

secuencia de una cont.inuidad t<3mporal donde los hecho.s .son 

.sucesivos en el continuo del tiempo. 

Enfatiza el concepto espaci.al y supone una evolución 

lineal de las sociedades que fundamenta en dos principios: a)la 

creencia en la regularidad de 1os hechos sociales y b) la 

noci.ón de que existe un proceso histórico por el que pasan las 

sociedades e,. \a etapa de progreso. 

(1) IBIDEM. p. 1317 · 
(2) MICHEL, Marco A. Tiempo y realidad social en el pensamiento clásico. 

Ant.UPN. J!L!locial en los planes de estudio de la educación preescolar y 
primar.la pp. 84 y 85 
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Desd,i la persp<i!ctiva subjetiva de Weber, eJ. objete> de 

estudio ya posee una dimErnsión temporal, un t:h~mpo y una 

historia particular y única. En este aspecto coincidió con 

Durkheim; sin embargo particularizó su concepción al aflrma:r.· 

qu('l ese conocimiento se está modificando y transformando con 

J.as interpretaciones y reinterpretaciones que le dan los 

h.istorl.adores de diferentes épocas. 

Asi pues, para Weber, aunque no J.o exp1ic1tó en su obra, 

el cambio social se presEmta en dos formas, manifestando que 

"l,xiste una teoria cíclica del desarrollo sociopo.litico 

paralela a una teo.i:-ia lineal del desarrollo de la cultura" 

capitalista de occidente.(1) 

Marx rechazó las ideas de Weber y de Durkheim sobre el 

tiempo. De acuerdo a su pensamiento, el tiempo histórico es 

algo que s<➔ va construyendo a través de un proceso de 

abstracción que lo capta en "toda su realidad, tanto como lo 

es, la totalidad pensada a que pertenece y que recupera la 

concresi.ón real en que viene a ubicarse el tiempo". (2) 

La realidad soc.i.al se ve como un todo estructurado y 

dialéctico, permitiendo encontrar distintos tiempo¿, (según el 

hecho), autónomos entre si y en relación con el todo. 

La teoría marxista sobre el tiempo hlstór.ico presenta 

(1) 1BIDEM. pp. 82 a 89 
(2) IBIDI~M. p. 89 
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la ,~.st.n;ctural., la g,mé1:ica--dinámica y la 

dialéctica. (1) 

a. La noción espacio-tenporal., según MaJ:x 

Para él, espacio y tiempo son propiedades .inseparables 

de la materia; la espacialidad expresa dos cosas: primera, el 

orden en que tienen lugar los acontecimientos que se presentan 

simultáneamente, y segunda, la extensión de los objetos 

materiales. El tiempo se refiere al orden en que transcurren 

los acontecimientos que se van sustituyendo unos a otros. 

El materialismo dialéctico reconoce que las relaciones 

del e.spacio y del tiempo tienen carácter objetivo, general y 

universal; que exi.sten fuera de la conc.hmcia y son 

.independientes dE, el.la¡ que son inherentes a todos .los objetos 

y fenómenos de .la realidad, signi.ficando que todos los procesos 

se real.izan en el tiempo y en el espacio, siempre ligados 

indisolublemente, materia y rnovi.miento. 

Esas conclusiones se basan en los conceptos 

contemporáneos acerca del tiempo y del espacio formulados por 

Newton y prevalecientEJs hasta principios dEü siglo ½:X. 
-

Actualmente, los materialistas-dialécticos .fundam1~ntados tm 

r~instein, afirman que: a) las relaciones de espacio y tiempo 

resultan de las interacciones entre los fenómenos fi.sicos y .los 

(1) IBIDEM. p. 91 
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acontecimientos; b) que no existen relaciones espacio•·temporales 

absolutas, únicas, ni. universales, sino que dependen de la 

posición recíproca y del rnovimionto de los sistemas materiales; 

e) que el espacio es tridimensi..onal y el tiempo . posee una 

dimEmsión, la duración, y juntos, forman un proceso 

cuat.ro dimensiones; y finalmente, d)que el tiempo siempre 

marcha hacia ade.lante: del pasado al futuro, 

irrev~,rsiblemente. (1) 

d. t?oción de t:i.enpo da l?.ia.get. 

Los aspectos esenciales del tiempo son la duración por un 

lado y e.l orden de sucesión de los acontecimientos por el otro. 

La duración es el intervalo o espacio entre las órdenes de 

sucesión. 

Para Piaget, (2) el de,sarrollo intelectual del niño es un 

proceso que implica cturaclón, un tie111po durante el cual se van 

construyendo, poco a poco, los conceptos básicos para 

estructurar el pensamiento y la intellgencia como son: noción 

de objeto, espacio, causalidad y el tiempo. 

El tiempo, como dur.aci6n, está .implicito en el 

desenvolvimiento intelectual porque es necesario que la persona 

ten-,.: bases prevlas en su pensamlento 16gi.co antes de querer 

(1) BL/\UBERG, l. et al. Diccionar.io Marxista de FHosof\s,, pp.94 y 95 

(2) PIAGET, ,Tean. El tiempo y el de:,arrollo intelectual del n:l:llo. Ant. UPN. 

J¿,Q.s~rr_ollo del nifl.o y apr.endizaj e escolar. Pn 92 a 95 
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obtener un nuevo rango de razonamiento, ya que ésto no se 

adquiere en poco¡, días, y es aquí en donde el tíempo se encauza 

a su otro aspecto, que es el orden de suces.!.ón, conducíendo a 

la teoría de los estadios del desarrollo en donde Piaget 

estableció cuatro período¡,, caracterizados por un orden de 

secuencia f.i.j o, constante y jerárquico, en cuanto a 

adquisición de nociones y conceptos que conforman 

pensaxni.e.nto y a la lnteligencia. Estos periodos 

a)inteligencia sensorio-motriz (0-18 meses, antes 

la 

al 

son: 

del 

len9uaje). b) Representación preopEiratoria (desde el inicio del 

lenguaje hasta los 7 u 8 años). c)Operaciones concretas (entre 

los 7 y 12 afkJs aproxlmadamente). d) Operaclones proposicionales 

o forma.le¡, (despué,'3 de los 12 años). (1) 

Considerando que el espaclo y el tiempo son dos puntos 

influyentes en la estructu.t:a del esquema corporal tanto como en 

la adquisición del desarrollo de la inteligencia, junto con los 

conceptos de causalidad y la permanEmcia de un objeto, se 

indicarán a continuación, en forma más clara, 

caracter.1.sticas de los periodos para 1:dqu.irir la 

de tiempo según Piaget. (2) · 

las 

noción 

-Sensoriomot.ri.z: no se observa un espacio único, ni un 

orden temporal de los sucesos, al contrario, se dan un conjunto 

de espacios heterogéneos como el bucal, 
'. 

táctil; visual 

(1) IBIDEM. 96 
(2) :3liN'fILJ.J\NA. Op.Cit. p. 580 
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auditivo y aunque sin coordinación objetiva algunos aspectos 

temporales como el tiempo de a.U.mentarsrcl, que poco a poco 

forman un espacio en donde el cuerpo deja de ser el centro, su 

universo. 

- Preoperator.ío: inicia la función simbólica; las 

posiciones y los desplazamientos espaciales .se organizan 

progresivamente; se efectúan series temporales objetivas; la 

imagen mental es estática, .sin movimiento y en los dibujos 

toman en cuenta sólo lo topológico. 

-Operaciones concretas: el proceso de conoc.i.miento 

ob:jet.i.vo ya iniciado, se convierte además en social y moral. Lo 

espacio-temporal ffse aplica a ob:jetos continuos y se basan en 

las aproximaciones y separaciones, pasa del rango topológico al 

proyectivo" y a la métrica euclid.iana, relacionando espacio y 

velocidad, para constituir el tiempo como relación objetiva. 

-Operacíones .formales: aqui, el sujeto adquiere la 

capacidad de abstraer la re.alidad, es decir se pued(~ desprender 

de ella para razonar sobre hipótesis; estructura y se orienta 

en lo espacio-ten1poral. (1) 

Existen factores que influyen en .la· organización espacio·· 

temporal del sujeto, como el creclmiento orgátüco y la 

maduración de los sistemas nervioso y endocrino; la 

(1) IDEM. 
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man.ipulad.6n dG! los objatos a.s:i como las experiencias que 

adquiere sobre ellos a través de la misma; las interrelaciones 

sociales que estab.lecen y las transm.i..siones social.es que 

recibe, y cidemás, el proceso de autorregularse que posee el 

sujEito como resultado de una construcción continua. (1) 

En este transcurrir para llegar a la abstracción se 

pueden observar y dar, asimilaciones y acomodaciones del 

pensamiento en forma equivocada o deformada. Las estructuras 

de.l pensamiento reflexivo humano se van desarrollando poco a 

poco y en este desarrollo influyen una serie de factores tanto 

internos como externos, entre ellos se cius0ntan: la hex·encia 

genética, el desarrollo psicomotriz, el aspecto afee ti vo que 

fomenta su seguridad al realizar cualquier actividad, su 

desenvolvimiento social, el enfrentamiento constante con 
I 

situaciones que lo conduzcan a reflexionar, manipulando 

materia.les concretos y ante todo, - el tiempo. PuE,de resultar 

una paradoja, pero para que el nifio desarrolle .las nociones 

temporales, para que le encuentre un _ sentido lógico a eate 

punto tan importante, se neces1ta t.i.empo. 

e. Adquisición da la noción de tiempo hist6:i:-íco 

El e.stud.io dE-l la evolución drc1 las sociedades ha sido y (éS 

actualment.,a un tema complejo de aprehender para los alumnmi y 

en ocasiones, hasta constituye un problema de ensef\anza para 

(1) IDEM. 



49 

muchos docentes. 

La opinión que tiene Juan Brom, con respecto a la 

compnclnsión de la Historia, ya sea como actividad intelectual, 

como estudio, o como resultado del desarrollo humano, se 

refiere a que es .indispensable tener un conocimiento min:Lmo 

general de los "principales hechos y movimientos de la 

humanidad a través de.l tiempo". (1) 

Según Victoria LE,rner, al ensefiar historia se debe tratar 

de construir una "conciencia espacio-temporal" en los alumnos 

con el principal propósito de ·que aprendan a pensar 

históricamente. 

Considera al factor tiempo como un elemento 

imprescindible del conocimiento histórico, primero, porque al 

estudiar el devenir histórico se sigue en el paso del tiempo a 

las sociedades humanas, y .segundo, porque la historia como 

ciencia tiene como objetivo reconstruir "el pasado de la 

humanidad" lo más certeramente po,<Jible. (2) 

' 
Cuando el alumno percibe conscientemente la te,mpora.lidad 

de un hecho, capta do,s elementos J.mpJ.ici.tos en el conoc1miento 

de lo hlstórico: 1).lo permanente y 2)lo transitorio o cambiante 

los cuales se analizan para.le.lamente. 

(1) BROM, Juan. Op.Cit. p. 54 
(2) LERNER,. Victoria. lll manejo de los contemidos en la ensefianza. de la 

historia: el factor tiempo y el factor espacio. Ant.Comp. UPN. Con,gtrucd<m. 
del conocimiento da la historia i;;i.n la e.scuQla primaria .. p8 75 
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AJ. t;x·atar d0- ubicar los acont.icimientos en el tiempo se 

buscan las causas (es decir el "antes") y las consecuencias de 

lo sucedido (el después), como afirma Hughes: "se busca la 

conexión entre .l.as cosas". (1) 

El factor espacio geográfico, dentro del aprc➔ndizaje de 

la Historia, reviste la misma importancia que el factor tiempo. 

Los dos .factores están estrechamente ligados d12,bido a que cada 

suceso acont1,ce en determinado lugar y en determinad.o tiempo. 

El lugar donde se suscita ese hecho, tiene caracteristicas muy 

propias, como el clima, situación geográfica, ecosistema, 

población, tradiciones cuJ.turaJ.es, etc., que influyen en las 

diversas man.í.festaciones de las actividades sociales de sus 

habitantes y los enmarca en un espacio temporal. 

Es por eso, que la noción temporal no se puede desligar 

de la noción e.spacial. Por lo mismo, la Historia y la Geografia 

s~, interrelacionan profundamente al tratar de expli.carse algún 

hecho social. (2) 

Se sefialan varias di v.isiones del espacio para un mejor 
\ 

estudio. Se habla de historia local, regional, nacional, 

continental, mundial y algunas veces hasta historia planetaria. 

La forma más aceptada para relacionar estos espacios 

geográfico-temporales es la concéntrica que inicia con el 

(1) HUGHES, citado por LERNER. Op.Cit. p. 76 
(2) PRIE'l'O, Ana Maria. Toc!o,i tenernos h.lstorl.a. Ant. Cornp.Construcci.ón del 
con.ocimi..ento de la histor1.a en la escu(-)la primar.i.a .. p. 79 
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reconocimiento d,;, los lugarE,s más cercanos y menores hasta los 

lugares más lejanos y mayores. (1) 

Lo anterior significa que los alumnos empiezan 

identificando y reconociendo su entorno inmediato que es su 

barrio, colonia, comunidad o localidad, para continuar con su 

región, estado, pa.ís, continente y por último,' lo mundial o 

universal. 

Aúnque existen diversas formas de considerar el estudio 

histórico, se considera que la forma anteriormente mencionada 

es la más converd.ente para que el niño vaya empezando a captar, 

comprender y adquirir su noción temporal 

histór.ico. 

en e1 aspecto 

:f. :i:»port:ru1cia de J.a 001lt>rensi.6n del ti.8!q)O en l.a Ii:l.stori.a 

Cuando el alumno logra la comprensión espacio-·tempora.l de 

un acontecimiento, se ubica en el tiempo que le ha 1tocado 

viv.i.c, y asi, el presente se comp.rende 

. hechos pasados, comparándolos con una 

usando anáLisis de 

situación si.mi.lar 

a,;tual y percibe que un mismo hecho, t.iene diferentes 

caracteristicas .según el periodo histórico que se estudie. ( 1) 

Cuando e.l sujeto es enfrentado al conod.miento de· un 

h.1cho social empieza a buscar explicacJ.ones acerca del .mismo y 

(l) LERNER, Victoria. Op.Cit. p. 79 
(2) Il3IDBM. p. 76 



52 

se da cuenta de .lo di.fici.l y complejo que es establecer .las 

causas que originaron el suceso, debido a que ést.~, es resultado 

de una interacción de factores tanto humanos como naturales, de 

una ,sucesión de eventos causales de hechos, ya sea de un pasado 

cercano o - lejano. f~ntre .los factores humanos están los de 

indo.le pol.ítica, social, económica, históricos, psicológicos y 

entre los naturales el medio ambiente. 

Al asociar los conceptos de tiempo y espacio el sujeto 

descubre que los aconteceres evoluci.onan en el tiempo y que 

lleYan en si, l.a duración y orden de los mismo/3, que los grupos 

social.es que hicieron posible esos sucesos, han tenido 

di.ferentes formas de repartir o estructurar: su espacio y que se 

le debe dar la debida importancia a la interrelación de su 

pasado con su entorno actual para lograr una explicación de su 

presente. 

El tiempo es un factor de gran 1mpor:tancia cuando se 

pn,bande estudiar hechos pasados, ya que cada uno de estos 

sucesos se ha llevado a cabo en un determinado tier¡tpo y lugar. 

Ha sucedido ahi y nadie puede camblar: lo sucedldo. 

Como se observa el espaclo se une con el tiempo m1 la 
e 

ocurrencia dE• cualquler acontecimlento. De esta mane.ra, 

conocer, comprende.r y ublcar tanto espacial como temporalmente 

ese hecho histórico, permlte al alumno re.flexionar y también, 

por qué no, emitir juicios sobre e.l por qué, el cuándo , e.l 
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cómo y en dónde sucedió; además puede posteriormente, enlazar 

las causas con las consecuencias, de ese suceso histórico. 

En el proceso de ensefianza-i-lprendizaj e se considera como 

sujetos del mismo, tanto al alumno como al maestro, los dos son 

parte integral y s_ostienen a este proceso. Algunos estudiosos 

de este aspecto piensan que el sujeto es construido sólo 

biológicamente; que las características que presenta y 

presentará son innatas, es decir, que ya se traen, usando como 

medio a la her~~ncia genética. 

Sin embargo investigadores con otro punto de vista han 

realizado estudios y observaciones diversas y han llegado a 

otras conclusiones. 

Verónica Edwars, (1) en su articulo sobre cómo se 

construye. la catego.tia " su:Jetos". expresa que el sujeto se va 

formando de acuerdo con sus condiciones de vida, con la clase y 

grupo social al cual pertenece, por rrn trabajo, por su familia, 

por su escolaridad y por él mismo; ya que él ayuda a formar 

esas condiciones, es decir es un sujeto que se categoriza a 

(1) EDWARS, 
,'i:k,ci.(;)dad y 

Verónica. I,a construcción 
trabajo de los sujetos 

ele la categoria 
en el proceso 

suj et.os .Ant. UPN. 
de ense:ñanzap .. 
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través de los contactos sociales que realiza, de sus 

interacciones con los demás integrantes de la sod.€,dad, por eso 

sefiala ella misma que el hombre es un sujeto de clase 

social, de,sde que nace, porque se va constituyendo siempre en 

ra1aci6n con ()tros, por medio de significaciones de su mundo, 

de su reaLldad. 

'.l'ambién .lo conside.ra como un sujeto cotidiano, ya que 

cuando ejecuta sus actividades di.arias, él se ,~xpresa, v.ive y 

as.i se rea1i za permitiendo que la sociedad, eón · base en ese 

conjunto de actividades se reproduzca .. 

Ningún sujeto es igual a otro. Todos son heterogéneos, 

aunque pertenezcan al mismo grupo social y erntén determinados 

por las misrm-1s estructuras. Cada sujeto presenta 

caracteristicas individuales muy propias, lo que lo hace 

diferente a los dernás; asilo que un sujeto elabora o construye 

en determinada circunstancia no es igual a lo de sus compañeros 

aunque sea la misma circunstancia. 

La identidad presentada por un sujeto es multifacétlca y 

a veces hasta incoherente, porque esa .identidad personal se 

va adqui.riendo en sus diversas prácticas, que son 

contradictorias entre si; algunas veces es dominante y en 

otras lo reprimen; (1) de e.st.a forma Ell mundo y el sujeto se 

constituyen mutuamente. 

(.1)IBIDEM. p.3 y 5 
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Parti.culari.zando brevemente al alumno y al maestro como 

tujetos del proceso ensefianza-aprendizaje y sus reacciones ante 

el conocimi.ento, se puede expresar lo sigui.ente: 

La comunicación que establecen los alumnos de manera oral 

o por cualquier otro medi.o (juegos, representaciones, 

canciones), en forma emotiva, racional o por .interacción 

espontánea entre ellos, permiten la 

conocimientos e ideas acerca del mundo, 

compartiendo· experiencias se hace pos.i.ble 

construcción de 

de su realidad; 

su formaci.6n como 

sujetos sociales ya que los sujetos aprenden no sólo de manera 

práGtica, si.no también emocional y afectivamente 

En cuanto al maestro, éste se constituye en si mismo por 

la posesión del contenido, por su centralidad en la 

or9anización del proceso enseñanza aprendizaje y el dominio de 

los elementos de estructura como el espacio y el tiempo. (1) La 

forma en que manipula su conocimiento sobre los contenidos 

escolares y la organización de su práctica, determina la 

función que desempeña dentro del proce,so de aprendizaje de sus 

alumnos. 

2. El de.is:arrol.l.o infantil 

El desarrol.lo .infantil es un proceso que necesariamente 

(1) IBIDEM. p. '7 
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requiere tiempo; biológica y psicológicamente el niño tiene 

mucho que aprender; 

Gener.a_lmente, el significado del concepto desarrollo se 

ha tomado como sinónimo del término crecimiento, sin embargo 

entre ambos hay diferencias importantes, aunque los dos se 

refieren a cambios o transformaciones que se presentan en un 

ser vivo. 

El. crecimiento es representat.i vo del aspecto biológico; 

se n,fiere a los aspectos cuantitativos en relación con el 

aumento de masa corporal durante lat1 etapas del ciclo vital de 

un organismo que está determinado por la herencia genética y 

la influencia del medio ambiental, especialmente por la 

nutrición. El crecimiento es ritmico y continuo hasta llegar al 

estado adulto. 

El desarrollo se dirige en forma esencial al aspecto 

psicológico, mental o intelectual del niflo, aunque basado y 

ligado al crecimiento fisico. Se concibe el desarrollo como 

"la evolución progresiva de las estructuras de un organismo y 

de las funciones por ellas r12,alizadas, hacia conductar, de mayor 

calidad o consideradas superiores". (1) 

El desarrollo psicológico presenta dos aspectos; uno el 

aspecto psicosocial, que comprende la.s influencias externas 

( J.) SANTILLANA. Diccionario de Ciencias de la Educación. p. 30:, 
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como la familia, escuela, amigos, a través de las cuales 

aprende y otro, el aspecto espontáneo o sólo psicológico 

que es el desarrollo de la .inteligencia propia, lo que él 

aprende o piensa y que descubre por si solo, sin 

interferencias; todo ésto lleva su tiempo. (1) 

Entonces, se puede comprender, que de.<Jarrollo se refiere 

a todos los cambios representados en un individuo, tanto los 

fisicos como los psicológicos y sociales, interviniendo 

factores b.iológicos y sc,ciale.s, no por separado sino 

interactuando ambo:,. 

:b. I,a !l?sicol.ogia Gen.ática com;:, t:eoria d.el desarrol.lo 

Las transformaciones que conforman el desarrollo humano 

se organizan por secuencias en periodos o estadios y son 

estudiados por la psicologia genétlca. 

La psicologia genétlca tiene como objetivo conocer las 

caracteristicas psicológicas de la conducta o comportamlento 

infantil y c6mo va transformándose a lo largo de su desarrollo, 

centrando su atención en los dlstintos procesos psiqu.icos, su 

génesis y su evoluc16n. 

E,l pionero de esta concepción genética de la psicolog.ia 

fuE, B . T. Baldwin, que enunció que "las funciones crecen en 

(1) PIAGET, Sean. IU tiempo y e>l desarrollo int.ele;ctual d,ü niflo, Ant.. UPN. 
v~';!ISttrcollo del nj_ftO_L....!:!J?.t:e.ndizo.iJ:t e:scq,la..t,, pa 92 



58 

lugar de estar 

estad.ios. ( 1) • 

ya hechas" y van surgiendo en una serie de 

Las aportaciones de Jean Piaget en este aspecto son 

ampl.iamente · reconocidas; en su obra, "Epistemología Genética" 

(en I950) estudia la construcci6n del conocimiento, de la cual 

dice que es continua, 

primar:io o elemental, 

analizando su evolución desde lo 

hasta lo superior que es log.rar 

ascender al conocimiento c.ientifico. 

Este psicólogo realizó toda una serie de .investigaciones 

sobre la génesis del conocimiento; en sus resultados destaca 

que "el conocimiento en sus origenes no proviene de los objetos 

ni del suj(,to en si, sino. de. interacciones de ambos". (2) 

El desarrollo del proceso constructivo del conocimiento, 

se realiza a través de una serie de factores: .la herenc.ia, e.l 

medio físico y el medio social. La interacción de estos origina 

una conducta que resu.l ta de .la asimLlaci6n de .lo dado o 

recibido anteriormente y de la acomodación de eso mismo a .la 

situaci.ón actual, para lograr uh equilibrio entre la 

asimilación y acomodaci6n. (3) 

Distingue cuatro periodos fundamentales en la formación 

del conocimiento: a)nivel 

(1) Sl\NTILLANA. Op.Cit. p.1199 
(2) 18:IDEM. p. 554 
(3) PIAGET, Jean. Op.Cit. p. 104 

sensoriomotriz, b)ni.ve.l 
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preoperacional, c)nivel de las operaciones concretas y 

d) nivel de las operaciones formales, los cuales se describen a 

continuación: 

Peri.odo Sa:nsor:l.o-motriz: comprende desde el nacimi.ento a 

lo.s dos afios y presenta las s.iguientes subdivisiones: en primer 

lugar los reflejos, medi.os que el niflo utiliza para conocer y 

comprender prácticamente la realidad; después éümienzan a 

organizar e integrar hábitos produciendo las primeras 

diferenciaciones; a partir de los ocho meses aproximadamente, 

empieza a desarrollar actos de inteli.gencia práctica o 

sensorio-motriz. Estos progresos sirven para que vayan 

construyendo las categori.as de objeto, tiempo, espacio y 

causalidad. En el aspecto afectivo, las emociones determinan 

las actitudes, todo ligado a la actividad propia, ya que 

exi.ste un egocentrismo integral. (1) 

Periodo l?rGoperac:i..onal: se extiende aproximadamente de 

los dos a los siete años. El niflo reconstruye verbal y 

representativamente ,1us experiencias sensoriomotoras a través 

de la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las 

imágen<c,s mentales y el lenguaje; a ésto se le llama función 

semiótica. ( 2) 

También forma nociones sobre la identidad de J.os objetos 

(1) SANTILLANA. Op.Cit. p. 1145 
(2) l>'UNCION SEMIOTJCA: es la capa el.dad de emplear un significante 

diferenciado en vez de un aign:i.fice.do 



60 

al transformarse, y sobre .las relaciones funcionales entre .los 

fenómenos, influido aún por la percepción, atiende 

principalmente al estado del objeto más que a la transformación 

del mlsmo. Continúa en el aspecto del egocentrismo afectivo 

pa..r:a representarse el mundo, caracterizándose por rasgos como 

el realismo, el animismo y el artificialismo.(l) 

1.n juego .simbólico adquiere particular importancia durante 

esta Btapa(2) y se constituye en medio eficaz de aprendizaje, 

en donde el maestro, conocedor de los i.ntereses infantiles y en 

su función de facilitador del aprendizaje aprovecha la 

tendencia lúdica de su.s alumnos para introducir variaciones 

interesantes en .la forma de presentar los contenidos escolares, 

principalmente en áreas difíciles de tratar como la Historia. 

Pex·íodo da J.as Oparaoionel!I Concxetas: de.sde l.os siete a 

once afios aproximadamente. Las operaciones aparecen como 

acciones inter.i.od.zadas, reversibles y formando sistemas, es 

decir agrupadas en, conjunto. Con este tipo de operaciones 

empieza a const.i.tuJ.rse la estructura formal base, que es la 

idea de conservación y que permite organizar .la realidad. 

Con la manipu1ac.i6n de objetos el. nifio aprende a seriar, 

(J.) Realismo: 'l'omar la perspectiva propia por objetiva y absoluta: .Animismo: 
darle 11vidan a los objc-itos inanimados. 
Art:ificialismo: El. hombre fabrica la naturaleza y ésta gira a su alrededor. 
(2)1BIDEM. p.1145 
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a clasificar e inicia la formación de nociones referentes a 

número, veloc.idad, medida, tiempo y espacio. Su actividad 

mental se apoya aún en lo concreto e inmediato. 

En alumnos de corta edad es imprescindible el uso de 

mate1:iales concretos porque aún sus estructuras mentales no l.es 

permiten realizar abstracciones. El desarrollo de las mismas 

.sigue un orden de adquisición o de afinación, haciéndose 

relevante el manejo de objetos durante estas etapas con el. 

obj(~tivo de favorecer el logro firme de las estructuras 

mental,➔s superiores tal como real.izar tlbst.racciones o deducir 

hpótesis. 

Periodo de Operaciones l!'ormales: comprendida de los once 

a los dieciséis año,s aproximadamente. El sujeto ya no utiliza 

lo concreto y lo inmediato en su actividad mental. Su 

capacidad de razonamier:ito considera a lo real como parte de lo 

-
qae es posible, es decir, su pensamiento es hipotético-

deducti vo, razona sobre hechos y sobre h.:Lp6tesis usando la 

técnica combinatoria. 

Construye y <cJS capaz de utilizar esquemas operacionales 

formales como las proporciones, disociación de variables, 

dobles referencias, .lógi.ca de proposiciones. 

Se ha considerado que no todos los sujetos, adquieren 

esta etapa final de desarrollo ya gue ésta se sostiene debido 

al desarrollo cient:l.fico de cadé\ sociedad y a las difen~ncias 
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individua.les en combinación con el medio en que se desenvuelve 

el sujeto (niño o adolescente). 

Para Piaget(l) el desarrollo madurativo termina a los 15 

afios; a partir de ahi, sólo podrán adquirirse conocimientos 

cuantitativos más no cualitativos. 

criU.cada su teoría por otros 

En este punto ha sido muy 

auton1s. Con relación a lo 

anterior, se considera personalmente gue la etapa de maduración 

continúa hasta .los veinte años aproximadamente y que los 

conocimientos· adquiridos en la etapa de las operaciones 

formales se van perfeccionando, lo que significa, que las 

efectúan con más calidad. 

También es pertinente aclarar que los sujetos de este 

periodo pueden ya obtener mayor cantidad de conocimientos 

superiores. É.sto se favorece cuando las bases adquiridas son 

finnes y sirven de soporte a .los conocimientos de mayor grado 

de d:Lf:Lcultad. 

Educaoi6n P:d.maria 

Los alumnos haci.a lo,s cuales se dirige esta propuesta de 

trabajo y con base en las etapas de desarrollo establecidas por 

Pl.aget, se encuentran por su edad cronológica promedio entre e.l 

final del periodo prc1operatorio y el inicio del periodo de 

(1) PIAGT,;1', Jean. citado en SANTILLANA. Op.Cit.p .. 1145 
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operaciones concretas, notándose la transición en forma clara. 

Presem.:~,1 ' caracteristicas como las que se presentan a 

continuación: empiezan a mudar de dentición y aumentan su 

estatura; su coordinación motriz gruesa y fina se va mejorando 

cada vez más; e1 egocentr.i[imo afectivo de la etapa 

preoperacional se deja a un lado cuando realizan interacciones 

con sus compañeros de qrupo al jugar, di.alogar, o platicar con 

él las experiencias propias. 

Todo lo quieren saber, es la etapa del preguntón, y toman 

especial interés por aspectos acerca de su nacimiento, del 

embarazo y del desarrollo anatómico. 

El pensamiento de los nifios de segundo grado es más 

reflexivo que el de los de primero; su pensami.ento adquiere 

caracteristicas concretas y lógicas en forma inicial intentando 

reemplazar poco a poco la intuición; sus ideas aún están muy 

ligadas al mundo real. 

Tratan de tomar conciencia df,1 la s.ttuaci6n relativa de los 

objetos respecto a EÜlos mismos, organizando el espacio en que 

Sl~ vive .. 

Aprenden a valorarse a st mismos lo que les perm.ite 

reconocer sus l.i.m.itac.iones ante f.Ü medio, autocr.iti.cándose y 

cr.iU.c,jndo. Generalnmnte, los alumnos de este ciclo, con el. 

fomento de .la soc.i.alización aprenden a trabajar por (0quipo y a 
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pa.rticipar en clases; sus relaciones con el docente y con otras 

pe.rsonas adultas, son abiertas, francas y más agradables. (1) 

F~l lenguaje es un elemento de gran importancia porque es 

el que permite los progresos del pensamiento, interiorizando 

comportamientos, mediante el uso de signos verbales y sociales, 

en intercambios orales. 

El progreso es lento; s.i.n embargo cabe hacer notar que la 

cooperación, el intercambio social, las interrelaciones 

gr11pales promueven la objet.i.vación del pensamiento infanti.1, 

sustituyendo el egocentrismo intele.ctual propio del periodo 

preope:ratorio. (2) 

Los .integrantes del grupo de estudio presentan 

características heterogéneas di~ desarrollo presentándose 

notables diferencias de 

escolares; debido a eso, 

comprensión 

se tienen 

de los contenidos 

que hacer diversos 

ejercicios para estimular y favorecer el aprendizaje de los 

alumnos que presentan dificultades mayores, enfatizando el uso 

de materiales concretos. 

3 . EJ. aprendizaje 

a. Concepto da aprand:l.zaje 

(1) SEP .Algunas consideraciones acerca del nifio de BE>gunc\o grado. Ant. UPN. 

f~oc:i.edad y trabajo de los sujetos en e.l..J?..:f..9-~.Q..~_Q__Q™f1.anz-&,.w~J2J'.:.Wdt.z.fl:.Ul .. p. 58-

60 
( 2) AJURIAGTJERRA, de J. E&tadios de desarrollo según Po.aget. Ant. UPN. 

Desarrollo del nil'lo V_fil)rend.i.:q¡je esc,;,l,n,, p. 107 a 109 
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La .relación existente entre desarrollo y aprendizaje es 

muy profunda, se. conclbe el aprendizaje como un proceso a 

través del cual un sujeto adqulere destrezas o habilidades, 

se apropia de informaciones y de conocimientos o acciones 

utilizando cJj_ versas Eistxategias. 

También se puede entender desde dos punto.<J distintos: 

como un proceso interiorizado en el sujeto, que no es 

observable directamente y también como un proceso de ejecución, 

que es cuando se pone en acción lo aprendido y que sirve para 

comprobar si se ha producido. 

Mediante el aprendizaje, pieza fundamental del proceso 

educativo, el alumno rea.liza una apropiación progresiva, del 

objeto de estudio (1), que lo conduce a la percepción y a la 

consolidación de un contenido nuevo. 

El proceso cognoscitivo del sujeto, es hasta cierto 

9rado, reciproco del proceso de desarrollo. Aqui el lenguaje 

es el medio primordial para lograr aprendizaje.s significativos 

ya que a través de, él, se abstraen propiedades y relaciones que 

se manifii,stan en la transformación del pensamiento, como lo 

expresan Hilgard y Marquls, (2) al concebir el aprendizaje como 

un cambio permanente en la conducta del sujeto que ocurre como 

resultado de la práctica. 

( 1) REMEDI, Vicente R. Construcción de la e.structura metodológica .Ant. UPN .12,_ 
,l!Q..Q.fll_\\l!)_lo¡J___Dlane.Jl. de estudio de preescolar y primaria. Vol.. 2. p.191 
(2) !IILGARD y MARQUIS, citados por.· SANTILLANA .. Op.Cit.. p.11.6 
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Cualquier acción lleva una secuencia en su realización, 

inclusive el aprendizaje. '.I'iene, que iniciar por la comprensión 

de lo elern"'-- ':~,1. para llegar final.mente a lo superior, a lo 

que implica más dificultad o mayor capacidad de razonamiento. 

Ausubel lo señala también a.l afirmar que hay aprendiza:je 

solamente cuando e.l contenido nuevo sienta su.s bases en 

conceptos previamente adquiridos o instalados en la estructura 

cognoscitiva del que aprende. (1) 

La existenc.ia de muchos signif.icados sobre el 

aprendizaje, han permitido observar a través de su análisis, la 

incidencia de ciect.a~• categorías como son el expresar que el 

aprendizaje es un cambio de actitud y de conducta, qu,➔ resulta 

de .1.a práctica, es una adaptación progresiva a determinada 

situación, es una actividad mental a través de la cual se puede 

adquirir háhLtos, conocimientos, que modifican la personalidad. 

El aprendizaje se va integrando paulati vamente con el 

tiempo, durante toda la vida, fundamentándose cada vez en 

experienc.iaa pasadas para intentar superar.las, aunque cabe 

decir que no siempre el resultado del aprendizaje es positivo. 

Aprender es una forma de autorreaLización¡ siendo 

caracteristica humana 13er curioso, aprender se con.vierte en 

un reto cuando intenta resolver dificultades o cuando se .le 

enfrenta a situaciones conflictivas que son de su interés. Esta 

(l)AUSUHllL, citado por l\E,'MEDI en IBIDE:M. P. 201 
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curiosidad le per:mite experimentar, descubrir 
·----

y adquirir 

conocimientos, experiencias y contenidos novedosos que lo 

conducen a nuevas estructuras mentales o al reforzamiento de 

1os ya existentes. 

El aprendizaje del sujeto es estimulado por todo el 

ambiente. social del cual forma parte, como la escuela, la 

familia y la sociedad y también es motivado por el mi:~mo sujeto 

apn~ndiz, que se condiciona interiormente por su yo. 

El aprendizaje está dirigido al sujeto alumno, y en el 

proci,,,so educativo, se concibe la educaci6_n como un aprendizaje, 

como un instrumento que busca la capacitación del alumno para 

darle solución a situaciones nuevas de.sconocidas, propicj_ando 

el surgimiento de cambios en su proceso cognitivo. 

Con e.l 

personalidad 

aprendizaje cada 

en tres aspectos 

sujeto va conformando su 

básicos: psicomotricidad, 

lenguaje y hábitos de reflexión o pensamiento; condicionado,s 

por e.l aspecto biol6gi.co p~Jro no determinados, se adquieren 

este tipo ele aprendizajes. (1) 

Una condición básica para obtener aprendizaje, cualquiera 

que éstE, sea, es que el sujeto cognoscente presente inte.ré.s, 

motivación o necesidad para aprender. La motivación es la 

fuerza, es cc:il impulso para llegar al. conocimiento. Esa 

(1.) FERMOSO, E. Paciano. Aprendizaje y educación. Ant. UPN. 1'eorias . de.), 
.. a,rintt.11!..:l,,;;.¡¡J.,,... p . 2 4 , 3 o y 3 2 
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necesidad de aprender, como ya se mencionó, se favorecE, por las 

interrE,laciones con el medio social y su gran influencia. Al 

reapecto Delval(l) opina que "el aprendizaje es el producto de 

una situación determinada ..• es el deacubrlmiento de la leyes 

del mundo" para as.i poder entender lo que sucede. 

b. El constructivi!!mlP como teoría de aprendizaje 

cuatro grandes grupos sobre t.eo.rias del Existen 

aprendizaje: 

que se basan 

1) las teorías asociativas o del condicionamiento 

en el esquema estímulo-respuesta y refuerzo·-

contigüidad. 2).Las t.eorJ.as cognitivas, centradas en el aspecto 

mental cognitivo y cultural, intentando elaborar una concepción 

holística de.l aprendizaje, es decir, concebirlo como un todo 

unitario, dinám.ico y global. 3) Las teori.as psicoanal1.ticas 

basadas en los conceptos psicológicos de Fr<'1ud sobre el 

inconsciente, la personalidad, el placer y 

cuarto y último grupo es el de las teorías 

la defensa; el 

estructura.listas, 

que conciben el aprendizaje como una serie de procesos 

interrelaciona.les con el fin de formar las estructuras 

mt~ntales. (2) 

Entre este último tlpo de teorLcts se incluyen la Gestalt 

y la ps.icogéneti.ca de P.iaget, ésta última es llamada 

(1) DELVAL, Juan. Aprendizaje y desarrollo. .11:nt. UPN. J,aorias deJ. 
,aprepJ!iZ.A,ÍJ,., p • .38 a 41 

(2) SANTILLANA. Dicdonado de Ciencias ge 1& E:dus;ación. p. 120 
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constructivista y en ella se expresa que el niño construye su 

pensamiento y su conocimiento de una manera activa; que es el 

.resultado de la interacción entre sus capacidades innatas (por 

he.renc.ia genética) y la apropiación que .realiza con lo que 

recibe del e;nto1:no ambiental. (1) 

La construcción del aprendizaje por parte del niño 

imp1ica el uso de dive.rsos materiales concretos, los juegos y 

los diálogos espontáneos, libertad de actuar, de observar y de 

razonar sobre l.a situación, pero también es necesaria la ayuda 

del adulto, para que le dé sentido a las cosas en caso de 

necesidad de una acción racional. 

P:laget apoya la idea de que el alumno debe reinventar o 

rede.scubrir los conceptos cientif icos. Generalmente se piensa 

que sus estudios .sólo se interesan en el desarrollo 

cognoscitivo, pero ésto es un error, ya que para Piaget, el fin 

educativo consiste en modificar sustancialmente la constitución 

psicobiol6gica del niño para que se desempefie ,,;in una sociedad, 

que brinda especial importancia a ciertos valores sociales, 

morales e intelectuales. (2) 

El constructivismo, al ,1xplic:ar la forma en l.a que el 

sujeto aprend'-', utiliza los términos acomodación, asimilación, 

(1) IBIDEM. p. 315 
( 2) KAMJ. I, Constance .. l'd.nc.lpios pedagógicos derivados de la teor ia de 
P:i.a,;¡et.: t1u trascendencia para la práctica educativa. J.\nt. UPN. Teorias del 
l,P._¡cend.i.zaia,. p. 362 y 363 
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adaptación y equilibrio; el proceso de equilibrac.ión o de 

adaptación es el que coordina los factores que inciden en el 

aprendizaje, como son: la maduración, experiencia y la 

transmi.s.ión social. ( 1) 

Cuando se logra un equilibrio entre la acomodación y la 

asimilación de un contenido nuevo, las estructuras cognitivas 

se amplian, se hacen más sólidas; dicho equilibrio no es 

permanente, ya que es estimulado constantemente por el 

ainbi.ent.e, entonces .impulsa al sujeto a la investigación, a la 

exploración, a la experimentación en búsqueda de respuestas 

conduciéndolo al aprendizaje. 

4. El. dasar.rollo da la oonst.rucción ·die, l.a nooi.611 do ·t.iel'I\PO en 

el niflo 

La construcclón de la noción de tiempo en los nlños, como 

ya se ha mencionado, c,;;,nstituye una problemática de mucha 

importancia ya que de la comprensión de la m.i.sma, depende en 

gran parte, el que los niños adquieran, construyan y 

desarrollen conceptos cientlficos :Lndispensables en su proceso 

de aprendi.zaj,:;,. 

Jean P.iaget, en su obra, "F,l desarrollo de la noción de 

tiempo en <al nifio", expone sus .ideas acerca de este müimo 

concepto y de cómo el nir1o lo va construyendo, poco a poco, a 

(1) SRP. Aprendizaje E.acolar. Ant.UPN. Teorias del apre1y_:j_iza·j<!,.pp.3:,3 a3t;g 
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través del tiempo. Sus ideas se basaron en variadas y diversa.s 

experiencias 

apoyándose 

exper imrmtos, 

objetos, etc. 

realizadas 

diferentes 

con niños de diferentes edades y 

en medios como cuestionamientos, 

dibujos, seriaciones y clasificaciones de 

La forma en la que Jean Piaget realiza sus conclusiones y 

elabora sus conceptualizaciones acerca del objeto de estudio, 

el tiempo, resulta difícil explicarse con otras palabras, 

aunque sean sinónimos y a consideración personal se corre el 

riesgo de que al hacerlo, pueda interpretarse diferente. A 

continuación se expondrán algunas de las ideas piagetanas mát, 

importantes referenbé'!s a este tema. 

El tiempo y el espacio constituyen un todo indisoluble; 

el tiempo es la coordinación de los movimientos, como 

desplazamientos fisicos, en el espacio o internos; el espacio 

es un algo i.nst.antáneo captado en el tiempo mientras que el 

tiempo e1J el espa.cio en rnovimientor unidos, forman el conjunto 

de relaciones de concatenaci6n ( 1) y de orden de los objetos y 

sus movimien t.os. 

El espacio se puede ai.slar y abstraerse del tiempo para 

elaborarse, tiempo no; para 

comprensi.611 requiere de las relaciones 

( 1) CONCA'fENACION: orden lógico en las ideas. 

su abstracción y 

espac.i.ales y de 
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mov itni<Jn l: o, es inseparable de estas dimensiones 

coordinados, tiempo y esp,,wio, permiten percibir 
- ' 

transformaciones cinemáticas{l) del universo. 

y ya 

las 

Se manejan dos tipos de tiempo: el tiempo operativo, que 

consiste en relaciones de· sucesión basadas en operaciones 

semejantes a las operaciones lógicas, este tiempo es 

cualitativo y métrico. Por otro lado está el tiempo intuitivo 

que se forma de las relaciones de sucesión y de duración 

presentadas a través de la percepción inmecLLata externa o 

interna. ( 2) 

a. Las_operac:iones al.ater.tal.es tem¡,oral.es 

Para que se puedan establecer y construir las relaciones 

de simultaneidad dH sucesión y de duración de una :forma 

progresiva son: 1 °, el ordenar o s,erlar cualitativamente una 

sucesión A-·B-C (relaciones de antes-después, antecesor-sucesor) 

o sHr slmultáneas porque no pueden ."ler se.riada.s ~juntas : Al y 

A2 o Bl y B2; 2 °, el uso de la ser.ie precedente pa.ea las 

duraciones A,B,c ..• La duración AB es < que la duración 

AC ••• ( 3) 

Sea cual sea la forma en que se quiera analizar el 

(1) cinemática: estud:Í.!l el movimiento en sus cond.icicmes de espacio y tiempo 

si.n tener on cuenta sus cau."3as ~ 
(2) PIAG!l'.l', ,Jean. !ll. desarrollo d<J J.a noción de tiempo en e_J__nit19,,.p. 11 y 12 

(3) JBIDEM. p. 3 
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concepto tiempo siempre se presentan tres caracter.í.sticas 

esenciales: a) el tiempo está ligado a la memoria; b) a un 

proceso de causalidad y c) a un movimiento delimitado. 

Para llegar a la concepción de tiempo se recurre a las 

operaciones causales que establecen una explicación de los 

hechos, de los efectos, buscando las causas que los originaron. 

El tiempo es inmanente a la causalidad asi como la memoria. en 

eJ. tiempo también obedece a la causalidad. AJ. recordar siempre 

hay un recuerdo (antes) que genera a otro (después); existiendo 

de esta manera la relación causa-efecto ( l), por eso se dice 

que "la memoria es una reconstrucción del. pasado".(2) 

En relación al ordenamiento de sucesos quedan 

evidenciados tres estadios: 

1 º Las dificultades para reconstruir la serie global: el 

nifio tiene dificultad para lograr la seriación de un conjunto 

de dibujos rem.1.i.dos ( son dos tipos de dibujos) , es decir no 

puede establecer acertadamente el orden de sucesión. (3) 

2 ° Arreglo corr¡~cto en la seriación global pero error o 

fracaso en la seriación de los dibujo,s separados: realiza la 

seriación rápida y correctamente de todo el conjunto pero al 

separar los dibujmi por formas (son dos formas diferentes) no 

puede ordenar simultáneamente unas fonuas en correspondencia 

(1) IBim:M p.14 
( 2 ) ,JANET, P. citado por PIAGET en Op. Cit. p. 14 
( 3) El expe.rimento es sob.ce el. fluir de un liquido en recip:1.entes de 
dl.ferr;ntee formas, en IBIDl!lM, pp. 16 a 19 
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con las otras, no lo hace al mismo tiElmpo, es decir, no 

sincroniza este orden j_ntuiti vo en relaciones operatorias de 

si.mu.1.tane.Ldad y de sucesi.ón. 

3°, Co-tieri.ación operativa de los d.i.bu:\os separados y 

comprensión. de las relaciones de sucesiQn y de simultaneidad: 

el nifio logra dos éxi. tos, 1.a doble seriaci.6n opera ti va y la 

misma puesta en correspondencia, tanto mental como 

materialmente, sin errores, ni titubeos. Aqui las nociones 

temporales alcanzan significado de orden y no ya simplemente 

i.ntuitivo. (1) 

l?r.i.mer¡¡, conolus:lhn de l?iaget sobre el. o:rde11 de .los sucenos. 

Las operaciones de co--ser iac.ión conducen a la 

construcc.i.6n de la noción temporal de orden deductj_vo pero son 

ope.raci.ones .infral6gicas, es decir se dirigen sólo a 

posiciones, estados, expresando las transformaciones de los 

objetos y no llegarán nunca al orden propio del tiempo hasta 

que participen en su transformación .. 

historia 

Comprender la historia es comprender y adqui.r:ir la noción 

del tiempo; Juan Delval citando a Piaget, expresa que al 

ni.fío le resulta cornpJ.ejo construir una noción del tiempo 

objetivo sin re.lac:Lonar las experiencias vi.vi.das. 

(1) HIIDE:M. p. 2!i, 4 O y 111 
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A.l9unas veces puede asociar fechas y nombres pero s:Ln 

s:Lgn:LfiGado pero s6lo se aprende cuando un conocin\.iento 

adquiere significado para el alumno. 

Es claro que el niño conoce su entorno .inmediato y a la 

vez posee conocimientos indirectos o directos de cosas alejadas 

en el espacio; con lo brindado é1n la escuela nace una 

interacción entre lo cercano y lo lejano, se organizan sus 

conocimientos y experiencias y toman sentido, 

adquieren signJ_f icado. ( 1) 

es decir, 

As.í. es que, el conocimiento es organizado, analizado, 

identificado, interpretado y comprendido. 

En la representac.ión del mundo social y de sus conceptos, 

especialmente, el espacio-temporal, se distinguen tres niveles, 

de acuerdo con el investigador EJoc1al, Doctor ,Juan DE!l.val: (2) 

prl!M,r nivel: los hechos sociales se muestran aislados y tienen 

rasgos de percepción muy evidentes. Sequndo nivel : aqui 

empiezan a sistematizar en conjuntos dos hechos y a 

organ1zarlos en forma .independiente, limitados en espacio, s1.n 

relación. Tercer nivel: la sociedad ya no es considerada 

absoluta, sino que se ve como un sistema múltiple, en donde sus 

.i.nte.grantes están en constante interacción y lo que sucede en 

(1.) PIAGET, citad<> por DELVAL, 
soc.iale:s. Ant. UPN.. Con.~t.r:uc.ci6n 
~pcur,la psLmar;i/!, p. 96 

Juan.. La construcción de las nociones 
del coiioc-.imiento de la~~ Hi,-5foriit _ en U! 

(2) DELVAL, Juan. Op. Cit. p. 95 y 96 
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uno repc3rcute en los demás. 

Por su. gran complej idad.1 el cambio histórico se entiende 

con grandes dificultades y aproximadamente es hasta la 

adolescencia en que se logra comprender. El tercer ni v,ü, 

caracterizado po.r Del.val., coincide con el periodo formal 

enunciado por Piag,)t a:Eü:mando que es precisamente a esta edad 

cuando se "empieza a percibir eJ. mundo en distinta forma ".(1) 

En una lectura que trata sobre este mismo punto, Peel, (2) 

menciona que en estudios real.izados en niflos para investigar 

el desarrollo del tiempo histórico, se obtuvieron resultados 

como los que a continuación se exponen: 

Sobre el alcance del tiempo vivl.do y/o exper_í_mentado, 

(pasa.do y presente) y además e1 futuro: para los ni:fios de 5 a 6 

aflos su limite se refiere al ayer·, hoy y mafia.na; pa.r:a los de 10 

a 11 aflos tres estaciones; para los preadolescentes el limite 

es de tres aflos y para los adolescentes el llm.ite se extiende 

de los cinco afios del pasado y del futuro. (3) 

La est.i.mac_í_ón del. tiempo .remoto: para el tiempo a larg-o 

plazo, fuera de los limites de la conciencia, los niflos 

(1) IBIDEM. p. 96 
( 2) PEEL. E./\. Alguno:, problema" de la p:,icologia de la ~ln:,efianza de la 
historia: idea" y conceptoti históricos. Ant. UPN. S.o.a.i,.e.dad....Jt_.:tralli]j,Q._dl,_--1Jlll, 
~J.¡j_e tos en .lt~ .. Q.eJl.Q ___ ®_lilll:!.!lfi.=.:::.i,J;lnr~:\-eJ. p . 15 7 -· 15 B • 
( 3) Los estudi<.>s se .realizaron con alumno:, de 5 a 18 al'loB en Alemania, por 
varioa inve.sti.gadores, en IDEM~ 
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plazo, fuera de los limites de la conciencia, los niños 

requieren apoyarse en fechas y escalas del tiempo representado 

espacialmente. 

En ni.!Ios pequefí.os: es mejor empezar la historia dentro dE? 

los limites de su conciencia temporal y luego ir hacia atrás, 

empezando desde su presente. 

.La comprensión Jüstórica: cambió de los juicios 

egocéntricos y personales de los primeros aflos escolares, hasta 

los concretos de los grados intermedios. La comprensión 

histórica y la conciencia temporal se obtuvo en los grados 

superiores. 

En cuanto al desarrol.lo de los aspect;os h.ístóricos se 

demostró una clar:a progrE,sión d<c, acuerdo con la edad, 

identificando cuatro categorias: 1) no capta la esencia del 

concepto y refiere cosas sin importancia. 2) Enuncia ya los 

aspectos concretos. 3) Comprende parcialmente las cualidades 

formales, principales, esencJales. 4) E'.xiste una conciencia 

completa de la interrelación entre una persona y su sociedad 

observando madurez en lo referente a la dimensión temporal. (1) 

Como se puede observar, los tres autores, Piaget, 

Delval y Peel, presentan muchas coincidencias en sus estudios 

sobre el tiempo, diferenciándose en que los dos últimos 

(1) PBEI,, E.A. Op. Cit. p. 158 
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realizaron estudios sobre el tiempo histórico, su desarrollo y 

comprensión, en alumnos con edades de '.'i afíos hasta la edad 

adolescente (15-16 años) y el estudio de Piaget, sobre el 

conc(3]=>to tiempo tiend<➔ má.s hacia las observaciones sobre el 

desarrollo .intEüectual, 1o que no dteja de ser básico para 1a 

obtención del conocimiento histórico. 

En 1o correspondiente al concepto que .cada uno obtiene 

sobre cómo aprende el alumno, se notan SEclmejanzas cuando se 

establecen etapas o perJodos secuenciales para adquirir los 

conocimientos, también al expresar la gran influencia que el 

medio ambiente social t.iene sobre e1 aumento de la capacidad de 

aprendizaje conseguida a través de 1a interacción que el su:)eto 

reali.za con el medio s.in dejar a un J.ado los .factores 

biológicos y psicológicos, Una última consideración, es el 

factor edad cronológica,. clave, para la di visión por etapas en 

la adquisición dEl todo tipo de aprendizajes: habilidades, 

apt.i.tudes, destrezas, conductas, conocimi~:ntos y tomándola sólo 

como punto de referencia, (;;,n forma generalizada. 

e. Jítstructura Meitod.016,gica. 

gn -al sentido más general de la palabra, enseñanza 

.significa mostrar algo a alguien, pero en .la d.idácti.ca, a esa 

acción de mostrar a.190, se le llama acto didáctico. 

La enseflanza se compone d,~ un sujeto que (=nseña que es el 
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docente; un sujeto que aprende denominado alumno, un contenido 

que es objeto de estudio, un método o procedimiento para 

enseí'lar y .finalmente por el acto docente o didáctico. (1) 

La enseñanza, deb<~ encauzarse hacia el que apr~,nde, es 

decir al alumno, por lo que es muy importante que se le conozca 

ampliamente, especial.mente en el aspecto de su desarrollo 

cognoscitivo, emocional y afectivo para saber corno proceder 

sobre él de forma más precisa. 

Los modos de enseflar son var .Lados si se determinan por el 

tipo de relaciones que existen entre los dos elementos 

personales que integran a la enseftanza: el. docente y el alumno, 

manifestándose pd.noipa.lmente por la actitud que asume el 

maestro en su actuar docente. 

También influyen en ello los otros maestros y las 

caracted.sticas del centro educativo. A grandes rasgos y 

tomando como base la act.i.tud del docente se dlst.l.nguen tres 

estilos de enseñanza: a) dj_rect.iva: que impone, protege¡ b) la 

no direct.iva: que no le da importancia, la deja en 

responsabilidad del alumno porque a él no le significa y c) la 

penn.ísíva, que es la que estimula, la que br.inda con.fianza, la 

que explica y da instrucciones. (2) 

En la realidad de la práctica docente estos estilos se 

(1) S.i\N1'ILLANA. Op. Cit. p. 530 
(2) IDEM. 
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entremezclan según sea la situación específica, no existiendo 

un est..ilo totalmente puro. 

El proceso de ensefianza-aprendizaje es el objeto de 

estudio de cualquier teo.r.ia de la enseñanza, que se encarga de 

organizar los contenidos didácticos de tal forma que 

proporcionen direccionalidad y comprensión de los m.i.smos. 

En determinada s.ituac.i6n didáctica, con el uso de una 

teorta de ensefíanza adecuada se pueden relacionar los 

objetivos, contenidos, act.i.vidades y medios de enseñanza, la 

relaciones profesor-alumno y la evaluación. Por eso se 

cons.i.dera de especial importancia que .la teoría del 

aprendizaje, sea una de las bases fundamentales de la práctica 

docente y que S<?. integre esta base en la propia teoria de la 

enseñanza.. 

Asi opina Gimeno Sacristán, (1) que apoyado en otros 

autores como Bruner, Ausubel y Piaget, entre otros, planteó un 

modelo didáctico, en donde se integran, la teoria del 

aprt'lnd,izaje y la teoria de la ensei'lanza. Intentando seguir ese 

procedimiento, c-m el pre1;ente trabajo se darán a conocer las 

caracte.r.1.sticas más relevantes de la ensef\anza constructi.vista. 

2. La enseftanza constructivista 

El fin primordial de este t.i.po de enseñanza es, formar la 

( 1) IBIDEM. p. 1358 
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mente del niño, con el fin de obtener un desarrollo completo de 

su personalidad. 

Es algo más que una teoria cognitiva; promueve el uso 

de métodos activos y socia.les en .la educación, que integran 

los tre:3 aspectos, cognitivos, afectivos y sociales del 

comportamiento. 

Cada conducta resulta de la .interacción cognitiva y 

afectiva del su:jeto Bobre el objeto de estudio, que puede estar 

constituido por 

personas en otras. 

objetos (cosas), en algunas veces o por 

El aspecto afectivo reviste más importancia en la 

adaptación del nitlo al mundo soc.\.al y el cognitivo es 

importantt~ para dominar los acontecimientos sobre las cosas. En 

la perspectiva de Piaget (1) cuando se refiere a los aspectos 

afectivos y cognitivos del proceso constructivo, es el 

interés. . . la preocupación. . . y J.a acción del niño lo que 

importa más que el 1nterés, que la preocupación o que la acción 

del maestro. 

El constructivismo considera que las relaciones de 

cooperación entre niños-niños, maestro-niños fomentan el 

interés o el de,"Jinterés según sea la indo.le de esas relaciones 

afectivas. Esto se ve afectado porque el nifío "debe cumplir" un 

(l) IBlDEM. p. IJ02 
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conjunto de r-1gl.as impuestas por adultos; esta cuestión implica 

sometimiento, que en ocasiones lo conduce a la falta de interés 

motivacional, po.r. eso es que la act:L tud cooperativa del adulto 

invita a los n.i.tlos a que hagan uso de las oportunidades que les 

pn:isenta para aprender algo nuevo. Sin embargo, de hecho e.xistB 

una des.igualdad entr<-cl adulto y niño quE, no es posible evitar • 

.El. p.r.oceso de erwefianza-·aprend.izaje E,s bidireccional, 

(maest ro-·al umnos y alumnos·-maest.ro) y pl.ur.i.dimensional 

(alumnos-·a.lumnos-rnaestro); a través del construct.ivismo ea 

necesario que el ma,3stro en su función trate de cumplir con 

ciertos requii;.it.01:J para hac\;ir válido J.o que llaman teoria

práctica. 

Por ej ernp.l.o, debe poseer los conocimientos suficientes 

sobre el dEo,iarrol.lo mental y el proceso de adquisición de 

conocimientos del nifio, es decix debe conocer lo suficiente a 

,,us alumnos en todos· l.os ,i.spectos de :rn desarrollo. 

Respecto a las actividades de apJ~endizaje la.s debe 

organizar tomando como base los intereses y las caracterist..J.cas 

del pensamiento de sus alumnos. 

Dc,bEi fomentar 1.aEJ relaciones ck, cordialidad y cooperac:i..6n 

enl:rci todos durante el desarrollo de .las actividades educativas 

para 1.1.~~<Jar a un lo9ro eficaz del contenido nuevo. (1) 

(1.)DI,: VRIES, Retha. La 'mtegrad.ón oducac.i.orrnl de la teoria de Pia9e,t.. 
Consider-aci<:mes afectiva.~~, sociomorales y cognoscitivas r~n la práctica~ Ant~ 
Ul'N. ,'l'eorias del apr.c,ndizaie..: p. 403 
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La construcción es para los dos sujetos y es muy cierto 

que tambi.én a través 'del i.nterés docente, se logra cumplir con 

el objBtivo principal de la educación. 

Porque como opina Constante Kamii ( 1), "para que funcione 

una sociedad que valora lo social, lo ,moral y .lo intelectual" 

es necesario que el proceso enseñanza-aprendizaje conduzca 

cor.rectamente hacia la transformación del niño 

psicobiológicamente. 

La Psicolog.ía Genética, base del enfoque constructi vista 

de la enseñanza, también fundamenta a la pedagog.ía operatoria 

que surge en contraposición a la ensefianza tradicional. Tiene 

como objetivo primordial ayudar al alumno en la construcción 

de su propia estructura y sistema de pensamiento. 

Promueve la enseñ.anza a partir del conocim.iento de los 

i.nten'>ses del niffo y de su interrelación con su entorno 

inmed.iato que comprende aspectos fisicos, afectivos y sociales. 

Las fallas que eJ. alumno presenta en la realización de 

sus actividades académicas no son consideradas como errores, 

si.no que se les toma como desaciertos necesarios para el 

prog.r:et10 de su proceso constructivo. 

Debe aprender a superar sus errores, para que logre 

(l)KJiM'II, Gorn,tance. Principios pedagógicos derivados ele la teoria de 

Pia9et: .su trascendencia para la práctica educativa. Ant. UPN. 1'..eorias d!l.!,, 

aprenc!izaj~.,, p .. 363 
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const.ruir aprendizajes significativos motivado por su interés 

de conocimientos. 

El alumno es acti.vo y promueve la construcción de sus 

aprendizajes por si mismo. El maestro se desempeñti como un 

colaborador, un facilitador del aprendizaje de sus alumnos. La 

pedagogia establece relaciones entre los hechos que acontecen 

en el medi.o circundante buscando un aprendizaje reflexivo. (1) 

3 . La pl.aneac.16n didá.otioa 

Las planificaciones de las acti. vidades docentes deben 

tomar en cuenta trE,s aspectos esenciales: qué es lo que se 
\ 

quiere lograr (objetivos y conte.nidos), ,ü c6mo hacerlos. y con 

qué (metodolog.í.a y recursos) y por últ.imo la ínterpretac.ión de 

los resultados (evaluaci.6n). 

Primeramente los objetivos y contenidos de aprendizaje se 

eligen del programa escolar y de los avances programáticos de 

grado, recursos con los que cuenta el maestro generalmente. 

El siguiente paso es cómo hacE,r para · que el alumno logre 

apn,mderlos o 1ntegrarlos a su proceso cognitivo. Lo anterior 

implica la búsqur2.da por parte del maestro de métodos o técnicas 

que favorezcan .la ensef'tanza y el aprendJ.zaje, y a .la vez la 

utiliz1xci6n de diferentes recursos materia.les qLtE, .los apoyan, 

(1) MORENO, Montserrat. La teoria de Piaget y la ensefürnza. Ant. UPN . 
.l'.ru~,ia:r del o.p¡;:,,ndize·L~ p. 382 a 389. 
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unos para el uso del docente y otros para el uso del alumno, 

como son: todo t.ipo de material impreso, pe.licu.las, 

audiocintas, mapas, fotografias, esquemas, rotafolio, etc. La 

metodo.log.ía en que se base, sugiere el tipo de técnicas a 

seguir por el docente y sus alumnos; entre ellas están las 

visitas, experimentos, proyecciones, dramatizaciones, juegos, 

teatro, .lecturas, etc. (1) 

Los medios de ensefianza faciJ.itan la comunicación entre 

maestro y los alumnos a la vez que motivan al alumno al 

aprendizaje. Ofrecen buenos resultados si se hace una selección 

cuidadosa de ellos, si se usan y se presentan adecuadamente, 

porque como es sabldo, de nada sirve contar con los mf;jores 

medios y recursos .'ll no ge sabe cómo y cuándo usarlos. 

La evaluación es un elemento integral y fundamental de la 

actividad educativa, siendo la parte terminal de la misma. Los 

tipo.s, los instrumentos y los momentos en los cuales debe 

aplicarse, son considerados en la elaboración de planes y 

programas educativos ya que es un proceso institucionalizado, 

necesarlo para acreditar un curso escolar. 

Javier Olmedo (2) manifiesta que la evaluación es sistemática y 

que no depende del criteriú o desici.ón de un maestro sino de la 

( 1) suAREZ, Diaz Reynaldo. Selección de estrategias de ensefianza-· 
aprendiz aj e. Ant. UPN • ..Ji§.<iic:is para la er!!}_efirn. pp. 5 a 7 
(.2) OLMEDO, ,Javier. La evaluaeión educativa. Ant.UPN. _F,,yaj.µad..ón en l!J. 

_F.!rácticn docente. P. 1.73 A 17b 
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cornprobac.ión del logro de los objetivos educacionales fij¡-1dos 

con anterioridad. 

Por medio de ella se obtiene información que permite 

mejorar el. proceso enseftanza-aprend.izaje constituyendo ésto, su 

función primor.dial. Su aplicación debe detectar deficiencias o 

fallas concretas de un alumno en detenninado contenido escolar 

con el afán de corregirlas. 

Existe un nuevo enfoque llamado evaluación ampliada. Su 

flexibilidad y apertura son sus principal.es características. 

Bertha Heredia opina qi.rn la evaluación ampliada le da mucha 

importancia a la causalidad, no le ·interesa un resultado 

exclusivo sino conocer la situación total en la que se 

presenta, es decir, "se interesa en los procesos más que en los 

productos, en las experiencias que determinan los resultados" 

más que en los mismos. (1) 

Es opuesta a la evaluación conductista o positivista ya 

que se fundamenta en la comprensión de lo que sucede en la 

realidad social integral y necesita la participación de todos 

los integrantes del proc,~so ens<clflanza--aprendizaje. Aqui el 

papel del evaluador es motivar al razonamiento y al análisis 

critico de todos los participantes usando diferentes formas, 

entrando en relación con los hechos y observándolos 

( 1) HEREDIA, Ancona Berlha. La evaluad.6n ampliada. Ant. UPN .Evaluación..J,Ul 
la práctica docen_t!!,. p. 133 y 135 
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directamente tal como se desempeñan cotidianamente. 

En sintesis, se sugiere que tenga las mismas 

caracterist.icas que el proceso educativo, ser sistemática y 

continua. La información que br.i.nda sob.re la s.ituación en que 

se encuentra el aprendizaje de .los alumnos, permite que el 

docente pueda detectar .los problemas más relevantes en sus 

alumno.s, para buscar la forma - de mejorar este proceso, 

revisando y reajustando los contenidos, la metodologia y sus 

recursos. 

La importancia de la evaluación es que además de 

ayuda.r a mejorar el proceso m.ismo, ayuda a eleva.r la 

calidad del aprendizaje y a aumentar el rendimiento escolar. 

Cabe aclarar que lo anter:lor es la mayor pretemüón de 

una evaluación clara y objetivaº En la realidad, ésta toma 

particularidades de acuerdo al concepto de aprendizaje y de 

en,setlanza que tenga cada maestro, a su actltud frente al 

proceso y a la situación contextual en que se realiza. 

La conciencia que tenga el maestro de su labor docente es 

un factor condicionante del resultado eficaz o ineficaz de la 

aplicación de las estrategias y recursos didácticos en su 

práctica diaria. Los otros :factores son los objetivos, el grupo 

escolar, la organización de su clase, el ritmo de trabajo, y 

muy ,;,specialmente, su act.itud docente. 
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El maestro es una persona con conocimientos sobre la 

enseñanza,, cuya actividad principal es la labor docente. El 

propósito de su actividad es colaborar 
' 

la de 

dc➔terrninadas aptitudes in te.lect ua.le,9, 

EHJ 1os alumnos. 

habiLi.dad~,s y destrezas 

Los términos maestro-profesor se usan indistintamente ,,n 

estE, trabajo para designar a este profesionista, quH por 

vocación desempeña esta labor, 

La función del docente se establece con bas~~ Em la 

conce¡:,clón que sE, tenga de la educación y a 1.os flnes quE, ésta 

persiga; as.i. mismo también se deter1(1ina la actitud d,~l alul(lno. 

J, M. \VlorEmo analiza tre,9 funciones c:l.á.s .leas: a) La 

consei:vadora que informa, orienta y evalúa, b\ la 1:·efoi:mi.sta, 

realizada a través de las distintas especialidades de la 

ens,;ñanza y e) la revo.lucíonar:ía quei bu~wa nuevos campos para 

el trabajo docente. (1) 

Un profe:ior tradicionalista conocfl dato,1 sobre sus 

alumnos sólo por referencias; el objeto (fo su enseñanza no está 

concr:Ec,ti zado, los contenido,g de aprend5-zaje los aplica 

divididos por materia, usando únicamente los 1.ibro:3 de tEixt:o. 

(1) SAN'HLLANA. Op .. Cit. p .. 1156 
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En su práctica docente gusta de emplear premios y 

castigos. Las cla,3es son grupales pero el trabajo es 

individual. El tiempo para realizarlas es marcado rigidamente 

y casi todas se realizan dentro del aula. 

Los medios para ensefiar son verbalistas y como referencia 

usa sólo el libro dE• texto. La evaluación es sumati va y busca 

la repetición de lo :i.nformado por él. E~l alumno asume una 

acti.t.ud pa,siva y el papel del maestro se basa en su · poder 

dec.is:Lvo y controlador, cas.i siempre abusa de su autoridad y si 

algún alumno reprueba .lo responsabiliza sólo a él. 

En contraste, surge la función docente progresista que 

contradice .las acciones del tradicionalismo. Por ejemplo planea 

sus actividades docentes con base en un diagnóstico previo y 

objetivos precisos, que integra en un plan de trabajo donde 

abarca todas J.as materias. Es flexibüi, en cuanto a la forma de 

trabajar y el ti.empo disponible para las clases que son 

dinámicas, donde predomina la interacción y la cooperac.i.6n. 

Para enseñar usa los roedio.s disponibles y un lenguaje total. 

El tipo de evaluación es forroat.i.va y frecuente, hecha con 

el fin de aolucionar dif.icultades de aprendizaje. La función 

d-e.l maestro es facil.itar Ell mismo, fomentando la co<lperación y 

as1 el alumno se motiva a participar activamente en su 

formación. (1) 

(l)IBIDEM. p. 1159 
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Las funciones de un maestro constr.uctivista son iguales a 

las descritas para el docente progresista: su papel principal 

es motivar y fac:Llit.ar el aprendizaje incentivando a los niños 

para que elijan lo,5 temas que quieran estudiar; la 

pa1:t.icipaci6n del maestro es buscar, inventar o propiciar 

situaciones adecuadas para lograr las metas propuestas por sus 

alumnos d.Lsefiando acti vidacl<"s concretas. 

Cumple 

diagnost.a, 

aprendizaje. 

con cuatro funciones esenciales: evaluador o 

organizador, cooperador y estimulador del 

Este docente debe ser muy consciente y de muchos recursos 

en su práctica. Fomentar verdaderame.nte el aprendizaje activo 

proporcionando opciones para que el niño construya sus propios 

conocimientos util.i .. zando su razonamiento. 

E'inalmente se afirma que s:i no hay motivacj_6n interna o 

intr.1.nseca en el sujeto para conocer, para aprender, la 

motivación externa no cumple con sus expectativas, citando para 

reafirmar lo anterior un pensamiento sobre educación de Clay ·p. 

Bedford que expresa que "a un alumno puedes em,eñarle una 

lección al día, pero si logras enseflar.le a aprender mediante 

crear curiosidad, él continuará el proceso· de aprendizaje 

mientras tenga vida". (1) 

(1) RECOPILACIÓN personal de pensamientos de diferentes autorer,. 
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MAR.C:O CONTF.XTUlU. 

Cada sociedad desarrolla sus actividades en un entorno 

determinado. Querer comprenderla implica conocer ese ambiente, 

que"' .influido 

económicos y 

por factores 

sociales, 

geográficos, 

hace que esa 

caracteristicas particulares, 

histórico-culturales, 

sociedad adquiera 

Asimismo sucede con todo.lo que incluye el proceso de la 

educación. Se presenta en forma diferente en cada comunidad, E,n. 

cada cent.ro educativo, en cada grupo y en cada .i.nd.i.v.i.duo. Por 

eso es tan import.antra conocer todos los aspectos mencionados 

para obtener una comprensión el.ara y prec.i.sa de ella. 

En forma descriptiva, se explicitan datos acerca del 

ambiente :oocial y geográfico que rodea al lugar de la práctica 

docent.i_c-, como son la caracterizaci.ón de la escuela, el grupo 

escolar y la comunidad, 'J'a.mb.i .. én se aportan datos rE-üevantes 

acerca de los reglamentos que norman al Sit:tema E:ducativo 

Nacional y del c1specto curricular, que comprende el análisis de 

los planes y programas de EoJstudi.o en relación con el objeto de 

estudio. 
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En la región centro su.r del estado de Chihuahua se 

encuentra el rnun.i.cipi.o dt, Meoqui, con cabecera municipal en la 

ciudad del mismo nombre. Li:IB poblac.ionea máB GsHGérnas son: Cd., 

Delicias, Rosales, cTulimm,, Saucillo y la capital del estado 

que queda aproximadamente a 80 km. de distancia. Establece 

comunicación a las diversas localidades por carreteras, 

caminos o por vias férreas. 

En el sector educativo cuenta con escuelas de nivel 

preescolar, primaria, secundaria y medio superiot·. 

Existen diversas instituciones del seGtor salud como el 

IMSS, el Centro de Salud, Cruz Roja, Cruz Í\mbar, Pensiones 

Civiles del Estado, consultorios de médicos particulares y la 

ClinJca "San Pedro". 

Cuenta con los servicios públicos básicos, aunque en 

muchas calles falta pavimentación o encementado. 

Es una 

establecidas 

rogión 

algunas 

predominantemente 

empresas como la 

agricola; 

Embotelladora 

hay 

d,é: 

refrescos "Coca Cola", la Maquiladora "Alambrados y Circuitos 

Eléctricos" y una procE,,sadora de algodón, que brindan trabajo a 

muchas personas y durante la época de la sequia beneficiaron la 

economia de. las familias. 

Para el esparcimiento familiar tiene algunos parques 

.infantiles, clubes deportivo.s, clubes sociales. Cada miércoles 
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en 1a plaza principa1 ofrecen una serenata con c1lgún conjunto 

mu,sicc1l o sonido disco que los j 6venes aprovechan para su 

diversión. 

2. Carac1terizaci.6n de l.a comunidad 

La colonia Genaro Vázquez Rojas, fue fundada por un grupo 

de personas que di.ri.gidas por los profesores José S. Gamboa y 

Pascual Torres, buscan la solución a un problema común: 

v.i.vi~Jnda. 

Se asocian al Comité de Defensa Popular y unidos, después 

de muchas so1icitudes hechas , logran que Desarrollo Urbano 

compre una propiedad , la lotif.ique y les venda en pagos un 

terreno. Asi comenzó la formaclón de esta colonia, el 23 d•~ 

febrero de 1980, que quedó ubicada al Noreste de Cd. Meoqui, 

Ch.ih. Sus limites son: al Norte con el canal de r.ie90 y camino 

hacia las Lomas del Consuelo; al Sur viviendas del Infonavit 

C. T .M.; al E,ste una parce.la, propiedad dEi Roberto M1randa y al 

Oeiote una parcela de Santos Reyes. 

La colonia está formada por 36 manzanas, construidas casi. 

en su totalidad; cuenta con servic:imi púb1icos como: agua 

potable, luz eléctrica, drenaje, limpie.za, alumbrado público y 

una cancha pública; cuenta además con servicio telefónico 

particular y públ.ic:o, entrega de cartas y de telégrafos. 

Entre sus nE~cesidades actuales estú la ob.ra de 

pavimentación y el establecimiento de áreas verdes. 
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Sus habi tantE3s dedican di vE:u:· sas actividades 

económicas: hay albañi.l.es, fotógrafos, taxistas, 

ob.reros, peinado.ras, comerciantes ambuJ.ant.es, jornaleros del 

campo o de obras de construcción, etc. Debido a ésto e.1. i.ngreso 

económico es bajo y no alcanza para sat.isfac,,,r la totalidad de 

necesldades ni. s.1.guiera para una buena al.imentación. 

Esta .situación ha provocado que .las madres busqu,1n 

trabajo para complementar con su salario el ingreso farn.i..liar, 

.lo cual ha causado q1;e casi siempre tengan que dejar so.los a 

sus hijos o con algún familiar, causando una desestabil.i.dad en 

.los niiios. 

La empre:-::1a de Alambrados y Circuitos Eléct.r.i.cos, S .. A,, 

de esta ciudad, br.inda trabajo a much1.rn de estas madres 

ben,~ficiando a las fam:ili.at1 con EJl servicio médico. 

Debido a la ,,sca.sc-,z de traba:jo provocada por la gran 

sequ.ia de años pasados muchas .fam.i..lias se han mudado en busca 

de, oportunidad. laboi:al. Afortunadamente, la s:i.t.uac.i.ón ,;stá 

cambiando con la llegad.a de las 1.liJ.vi.aa ya que MEloqui, es una 

ciudad cuya pr:i.nc.ipal a.ct.i.vidad Elcon6m.ica es J.a agr.i.cultura. 

El asp,scto pollti.co f,s muy manejado; los .U.de.res tienen 

contacto con los pobladores de .la colorüa y re,suelven ~m 

conjunto, las 

1as peticiones, 

habitantes d!-J 

necesidades materia.les de la colonia, hac.ie.ndo 

~11.1peci.al.mente a la Presid,mcia Municipal. Los 

est,i colonJa, por sus ideas poJ.5.t:..i.cas se 



95 

asociaron primero al C.D. P. y después al Partido del Trabajo 

(P. T) al cual pertenecen actualmente la mayoría de ellos. Sus 

reuniones se realizan cada quince dí.as, en el salón de actos y 

ahí se exponen los problemas o se proyectan di versas 

actividade.s. 

El último domingo de febrero de cada año se realiza un 

festival con vendimia y juegos para festejar el aniversario de 

la fundación de la colonia, con la colaboración de personas 

activistas. En la actualidad, esta celebración ha ido 

decayendo, debido a la sal.ida en busca de trabajo de muchas 

familias simpatizantes del C.D.P. 

La rel.:i.qión p.l'.'edominante es la católica; existen personas 

que profesan otro culto religioso e inculcan a sus hijos la no 

participación en actos cívicos o sociales de ningún tipo; lo 

anterior interfiere en este tipo de actividades y también con 

e1 desarrollo socio-afectivo de los niños, pues les prohíben 

establecer relaciones sociales (aunque sea en juegos), con los 

otros niños fomentando en ellos, el sentimiento de ser 

Para soluclonar este problema, el docente 

xespetuoso de la .l:í.bertad de creencia,3 y al no encontrar: mejor 

sol.uc.i6n sólo realiza pláticas con los padres de esos niños, 

para tratar de que ellos comprendan que las ideologías 

religiosas dE1ben mantenerse aparte de lo que se rea11za en la 

escuela. 
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3. Caracterizaoi6n de la escuela 

La escuela lleva por nombre "Agust.í.n Farabundo Marti", 

pertenece al ni veJ. básico primario, con rango federal; está 

ubicada en la colonia Genaro Vázquez Ro:jas, de la ciudad de 

Meoqui, Chih. Esta. colonia se local.iza geográficamente al 

noreste de la ciudad, salida a Cd. Juárez, por la carretera 

central. 

Este centro escolar cuenta con una superficie total de 

7,796 m,,tro,; cuadrados, de 1os cuales solamente están 

construcciones en 880 metros cuadrados. El edificio escolar 

consta de 9 aulas, sani ta.r.-i..os, una tienda escolar, una 

dirección y una cancha para basquetbol. El resto de .la 

superficie está d.i.strí.bui.do por áreas verdes, patio de juegos y 

hasta una i.mprovisada cancha de fútbol; la escuela está cercada 

con malla ciclónica. 

Las condic.iom~s materia.les del edificio, son buenas en 

las dos aulas nuevas, pero en el resto son regulan~s, debido a 

que en su parte inicial, la escuela fue construida por los 

padres de familia y se descuidaron algunos detalles como los 

pisos porque lo principal era atender lo elemental: contar con 

salones d,,, clase. Cuenta con los sE:.rvi.ci.os públ.ico.s e.le.mentales: 

agua pot.ablE,, luz eléctrica y drenaje. 

Es una escuela de organización completa; el persona.1. estú 

formado por dos din,ct.ivos, un trabajador manual, doce docentes 
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en grupo y 1.111 maestro de f,_'.ducación F:i.sica. Aprox.í.madarn,ante su 

población escolar es de 250 a 270 alumnos, distribuidos para ,,;u 

atención en dos grupos de cada grado del" a 6°. 
' 

Las relaciones que se dan entre el personal docEmte, 

administ.rat.ivo y manual, son relativas al aspé,cto laboral y al 

normativo y generalmente son cordiales. 

La actitud d~, los d.i.rect..ivos hac:i.a los :maestros es 

abierta, en cierto :modo, EJS dernoc.rát.ica y no impositiva; se 

muestran flexibles en la aplicación de la normat..í.vidad. 

También se han establecido relaciones am:Lstosa,s entre 

algunos de los maestros,, J.o que hac(~ que so .fomente más la 

cooperación y se br.i.nden ayuda mutua, cuando se requiere. 

Lo.s padres de famll.i.a 9ene.ralmm1te acuden cuando se les 

cita a reuniones de grupo, para darles a conocer asuntos 

.relacionados principalmente con el ap.i-:smdizaje d<➔ sus hijofJ. 

La socledad de padres de esta escuela, rara vez ha 

.funcionado; está formada para cumplir un rec¡uisí to normativo, 

pero son muy apáticos a reunirse para planear acti.v.i.dades en 

beneficio de J.a misma. DEJb:i .. do a ésto EW que cuando la necesidad 

lo requiere, cada grupo se organiza; por ejEemplo, en época 

decembr.ina, dia dEü ni.ño, d.í.a de la madre y dE, fi.n de cursos o 

también cuando se plantea e1 mej orarn.iento del salón de cJ.asEJ,'l. 
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El grupo d~, 1 ° "A" tiene 27 alumnos, 17 hombres y 10 

mujeres; sus edadE,s varlan de los 6 hasta los 10 años; como sEl 

puede observar es un grupo muy heterogéneo, por J.o qu'-" su 

proceso d<3 aprendizaje también 1o es. 

El maestro tiende a buscar ciertos recurso didácticos 

para que con su aplicación en la enseñanza, se favorezca el 

proceso de aprendizaje de cada niño, tratando de que entre 

rülos se fomente el respeto y la cooperación en las 

intern:,laciones dadas en las actividades cotidianas escolares o 

en los juegos en recreo. 

La baja economía predominante en las familias influye 

principalmente et1 la aLlmentaci6n de los niños, ya que algunos 

vienen s.i.n desayunar a la escuela causando un constante 

desinterés por las actividade.s académicas y lúdicas. 

En época de cosecha se nota el ausentisrno temporal de los 

nifios, porque .la fam.il.ia ayuda en la obtención de recursos 

económicos, causando que los nifios se rezaguen educativamemte y 

a VEc1ces hasta deserten de la escuela. 

Todo lo anterior comprende el contexto social que influye 

en el desempe.ño docente y por consecuencia en el desempefio 

escolar de .los alumnos. 

:s. Contexto insti tuoiortal 

1.Eduaaoi6n y escuela. 
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El proceso educativo de un nifio inicia originalmente en 

su casa, lu9ar donde vive sus p1:.i.meras exp"nienc.ias de 

aprendizaje; conforme aumenta su edad, otros grupos sociales, 

organizaciones o medios le brindan di versas oportunidades para 

aumentar sus aprendizajes. 

La ,,ducación, como es sabido también puede recibirse por 

medios informales y a.sistemáticos, como J..os medios mewivos de 

comunicación. 

La escuela es la institución que le ofrece formalidad a 

la educación la cual es considerada como un proceso que 

influye sobre el desarrollo y socialización del alumno. 

Ahora bien, cuando la educación es formal, es intencional 

y s.i.stemática, requiriendo tener ciertas caracterlsticas: debe 

buscar los medios de ensefianza seleccionar 

adecuados, 

objetivos, 

reorg·aniza.r S\l estructura metodo16gica y su 

desarrollo, con la finalidad de mejorar y de "potenciar el 

desarrollo de la persona y 

13ocialización". ( 1) 

facil:Ltar el proceso de 

La escuela, como colectivo de alumnos y maestros , nace 

como una alternativa a la progresiva desaparición de la 

tradicional escuela familiar, desarrollándose siemp.re en 

función del objetivo educacional. 

(l) GAIR.fN, S. Jo11quin. "El sistema escolar como ecosistema, envolvente en 
la escuela. 11 Ant h Básica~ U. P ~ M. Jnr;1t.ituci6,rt_,Jgl~9.l,~.. p. 93 
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La escuela no e.stá aislada, al contrario, e,stá inmersa en 

un entorno social amplio y abierto en donde sus elementos se 

t h · J · A_._8_' dec_:.ir é<e j_nteg.nm y tratan de expresar ii_:_¡uales eS,<'Ll .izan; . 

finalidades, dándose entre ellos, relaciones constantes Y 

.firmes que favorecen t'c!.l éx.i to en sus actividadras. 

En opinión de ~roaquin Gairin_, Eil siste,ma educativo ti.ene 

autonomia relativa en su proceder, en 1a medida en que "su 

proce:c,o de ccmstrucción se E,xpl.Lca desde las condiciones en que 

se ha desarrollado". ( 1) 

Además, la escuela es considerada como un instx:umento de 

integración y control del Estado,· como un mediador entre e1 

individuo y la sociedad porque transmite normas y val.ores 

sociales y de convivencia. 

La escuela se tipifica desde d.1.:f.erentes puntos 

.referenciales como su situación juridica, su organ.i.zación, 

las caracterist.1.cas de sus alumnos, sus razones religiosas, su 

orientación peda9ó9ica, etc. (2) 

Se concretiza el aspm::to educacl.ón-E)scuela en .lo 

sigui.ente: la educación comprende una necesidad y una realidad 

social influida flll su conformación por el contexto socio

histórico y natural, el cual brinda a los individuos y a la 

educación elementos cu.lturalEJs y referencias de valores. 

(1) IBIDEM. p .. 94 
(2) SJ\NTILLI\NA. Op. C:it. p. 567 
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La educación se ve condicionada por la economia y las normas 

pedagógicas vigentes. 

2. :r.a ~o:Li ti.ca ll!duc.a.t;Lva y caracter.1.sticaJJ de la. Educaci6n 

Pública en México 

La participación del Estado en la educación es denominada 

politica educativa que es definida como: "el conjunto de 

acciones y disposiciones de gobit~rno hechas con el. fin de 

lograr .los objetivos propuestos en materia educativa". (1) 

Comenta Victor Gal.lo (2) que en un estado de derecho, 

cua.lquler aspiración popular en este caso la educación, se 

legaliza y se convierte en un derecho establecido y regulado 

por las leyes; del cumplimiento de tales leyes es responsable 

el Estado. 

Comúnmente, esas acciones estaban supeditadas a la 

ideo.logia de un 9obernante o del partido poll tico en el poder, 

debido a lo cual. no existía continuidad en los proyectos 

educativos. 

Afortunadamente, en la actualidad, esta situación está tratando 

de cambiar. Se ha estructurado un proyecto educativo a largo 

plazo, una decisión planeada que da prioridad a las necesidades 

educativas y sociales, antes que a la decisión ejecutiva 

(l) GALLO, Martl.nez Vict.or. Definición y antecedentes de la Política 
Educativa en México. Ant. UPN. ~91cit:.ica llduca_t:~Y¾~P• 4 9 
(2) IDEM. p. 4 9 
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personal, programando soluciones, d1c1finiendo objetivos claros, 

en palabras sencillas, estableciendo una planeac.ión verdadera 

de la educación nacional. 

La investigación socioeducativa adquiere importancia e 

influye en la orientación de la po15.tica educa ti va, pero no la 

determina. Existen también algunos factores que limitan su 

aplicación real, entre ellos están la l.tnea política del 

Estado, los grupos de presión y las organizaciones sociales que 

exigen determinados beneficios o favores, el presupuesto 

económico disponible, la atención a problemas urgentes, la 

cor1:upción, la burocracia, las coyunturas que se puedan dar y 

hasta la actitud del maestro, resistente al cambio. (1) 

Las normas legale:o reguladoras del sistema educativo 

nacional están contenidas básicamente en los artlculos 

3°, 31º fracción I, 73" fracción XXV y el 123° fracción XII, de 

la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos(2), en 

la Ley General de Educación, en ~ü Reglamento Interno de la 

SEP. A continuación se dará a conocer el aspecto histórico del 

Articulo 3° Constitucional. 

Desd,2 la prornulc:¡ación de la Constitución de Apatzlngán en 

1814, en el A.rtículo 39º, ya se daba a conocer la necesidad de 

la instrucción en toda la sociedad mexicana. 

(1) I,1\TAPÍ, Pablo. Política educativa e investigación sociológica. Ant.UPN. 

Lo.l.ít..is:a .. e.duci,t i va.. p. 4 7 
(2) GALLO, Martinez Victor. Op. Cit. p. 50 



103 

La i.dea educativa de José Mari.a Luis Mora fue usar la 

oducación para formar individuos con conciencias libres, 

espec:i.almente d,>. dogma,s .religio:ms; esa idea de 1.ib\;,rtad en la 

consciencia s<➔ traslada a J.a libertad de e.nsefianza, postulado 

inicial. del Articulo 3 ° en la Constitución ele 18 57, cen un 

apartado sobre "Derechos del hombre". (1) 

En la época de Juárez, la educación se entiende como un 

dE,recho social y en las leyes de .reforma ( 18 61-187 4) se 

encuentran .la.s base:, de la educación nacional, aún v:i.gentes. 

Los principic>s de gratuidad y ob.liqatoriedad (1869) y del 

laicismo ( 1874) amQlian <'-Jl contenido del Art.tcu.lo 3 º diicretado 

en Hl57. La obra de Gab.ino Barrera. y de ,Justo 

const:i. tuyó un gran impulso en la ~,ducación primaria, postulando 

.la libertad como base fundam(ental d(~ la educación y su 

propósito de un1ficac16n pEidaqógica en todo el pals. (2) 

En el. Congreso Const.ituyent,J de 1917 so aprueba una 

reforma al Artículo 3° que man1:iern?. la .libertad ém la 

enseñanza, ,ü laic1smo en las esclwlas oficiales y J.a gratuidad 

en .la educación pd.mar.i.a o.ficia.l. Adiciona.ron un t.Eixto que 

p.r:oh:f.J:;,e a cualquier asociación reli9iosa o ministro de culto 

qm-:, E"stab.lezca o dirija escuelas primarias. Las escuela.~, 

part.i.cula.nJs tendrán qurce someters1c, a superv.isión of.i.c1a1. 

(1) A.rt.3° "La ense.flanza es li.hre. La Le.y düh>nninará que, profesiones 
necesitan t:.i.tu1o para su e.j~J.1:c.i.cio y con qué .requisitos so deben m1.:.pediru1 

(2) Unificación si¡¡n:i.ficaba uniformidad: educación popular, .la:lca, gra.tuita 
y obligatoria parn todos. 



104 

Al90 que dej6 de aparecer fue el principio de 

obligatoriedad de la ensef\anza primaria, el cual vuelve a 

rEaconstituirse en la rt,ifor.m.a de 1946. 

La educación en su papel, tiene que asegurar "la dignidad 

de la persona, la integridf;ld de la familia y la convicción 

general de la sociedad"(l). Enuncia que cualquier persona tiene 

igual derecho la educación y· busca fortalecer la 

nacionalidad. 

Ref'o:i:ma al Articmlo 3º y 31" Constitucional.es 

En la aplicación del Programa Nacional para la 

Modernización Educativa (1993) el entonces Presidente de .la 

República Carlo."! Salina.':J de Gortari propone las r:eforma,9 al 

Art1culo 3° y al Art.lculo 31 ° Consti. tuciona.les, las cuales 

fueron aprobadas <c,l S de marzo de 1993 por. el H. Congreso de la 

Unión. 

Las rc,formas al Articulo 3° fueron en el sentido de darle 

obligatoriedad a la educación primaria y la secundaria. Y 

remarcar la educación como un derecho de todo individuo¡ en la 

dc➔term.inación de los planes y programas de estudio de la .. 

educac.i.ón primaria, .la secundaria y normal, e.1 Ejecut.i vo •

Federal tomará en cuenta la opinión de los Gobiernos Estatales 

y de todos los sectores involucrados en la educación; se le 

(1) ALVAREZ, Barret Luis y LIMÓN Rojas, Miguel. El Articulo 3° 
Constitucional. Ant. UPN. Politica llducativ!l., p. 53 a 63 
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dará validez a .los estudios realizados en escuelas 

part.Jculares. 

Suprime eJ. texto que sanciona a las agrupaciones 

religiosas y ministros de cualquier culto por i.mparti.r 

educac.i6n primaria. Para unificar y coordinar la educaci6n 

nacional se reglamenta la di.stribuci.ón de la función social 

educativa entre 1a Federación, los Estados y los Municipios, 

establece aportaciones económicas para este servicio y 

sancionará a quienes no cumplan o las infrinjan. 

En lo que se refiere al Articulo 31 °, fracción I, se 1es 

pide él los padres que hagan concurrir a sus hijos a la escuela 

para obtener educación primaria y educación secundaria. (1) 

3. Prc:,g:.r..a..ias ed11aa:t:i.voa de los 9·obie:rno111 posteriores a l.a 

Revo1uai6n hasta la aatua.lidad 

Loti .intereses educativos que se han querido favorecer 

desde 1.921, año en _que se formó la S.E.P. se han referido, en 

un primer momento a la amplitud de la cobertura educativa 

nacional mejorando planes y programas de estudio introduciendo 

el libro de texto gratuito (19~,8-1964), preparando campaflas 

contra el analfabetiamo impulsando un plan de 11 años cuyo 

objetlvo es llevar la educación a todos los nifios; sin embargo 

(1) s;;p. bJ:tic:ulo. 3º v r,ru- General .. ik .. Jldw::.=ióo. pp. 24 a 30 
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hubo mucha dispersión disp,:lrsión en los planes educativos 

gubernamentales. 1.;n 1968 surgió por primera vez .la c.r.í tica del 

Sistema Educativo Nacional. 

A partir de 1970 se emp:i.eza a plantear una reforma 

educativa basándose en tres aspectos claves: actual.i zación, 

ap1;:;,rtnra nacional y flex.ib.ilidad. Pedaqóg.icamente se encamina 

la t"nsefíanza como un proceso ind.ividual, promoviendo el uso de 

nuevos métodos. 

S~ enunció en 1973, la Ley Federal de r:ducación, 

empezando el reconocimiento de la problemática sobni la ca.lidad 

educativa (para la cual se formó en 1978 la Universidad 

Peda96gica Nacional), y el problema de la burocracia 

administrativa de la S. E. P. La descentralización educa ti va se 

propuso para .intentar resol ve.r el problema de la calidad y de 

la burocracia. 

Hasta llec¡ar al qobierno de Salinas de Gortari, la 

problemática sob.n;, la calidad educativa se,;,ui.a vigente. Es en 

este tiempo que se plantea el Programa para .la Modernizac:Lón 

Educativa (1989-1994). (1) 

Desde 1921 hasl:a la actualidad se advi<=irte que predomina 

1a atención sobre el aum(c,nto dEi la demanda por educación 

( 1) CIDAC. "P.l.an,,s y pr.ogramas" .. AnL Comp. UPN. Historia regional, formación. 
,;loc,mte y educac:ión._básica_filL.,..:..:. pp. 177 a 181. 
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y la nula direcciorn>álidad y continuidad de las 

plani.ficaciones bajo el aspecto de cambios cualitativos que han 

privado hasta hace algunos afios. 

Las administraciones recientes han detectado con más 

e.la.ti.dad la prob.lemática educativa, planteado seguimientos y 

direccionalidad en los planes. Enfatiza la importancia de la 

calidad educativas antes que el aspecto cuantitativo de la 

educación. También reconocen la problemática de la 

burocratización de la S.E.P. 

1,1. S.1. Programa ;para l.a Modi!!lrn.:l.2aci,6n li',drtoat.iva 

El objetivo prioritario de este progranta es el .logro 

de mayor calidad en t'l!l sistema educat.t.vo y J_a satisfacción de 

la de.manda educativa. 

Se plantea tres retos para cumplir con lo planeado: el 

n'lto de la descentralización, para obtener eficiencia, el reto 

del rezago educativo para combatir el analfabetismo y el reto 

demogré1fi.co que considera las demandas regionales y 

poblacionales reconociendo que la educación primaria nec(➔Si ta 

ser eficiente y fortalecer su uni. vE,rsalidad. 

El Programa para la Modernización Educa ti va propone sus 

accione.s educa ti vas acerca de: la educación bási.ca, la 

formación y actual.izaci6n de docentes, la educación de adultos, 

.la capacitación formal para el trabajo, la ~Jducación media 
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superior, la educación superior y de sistema abierto de 

educación, la evaluación educativa y la construcción, equipo, 

mantenimiento y reforzam:lentos de los inmuebles educativos. 

Par:a su aplicación promueve la participación de la 

sociedad en general; sabe qué quiere pero no es muy claro sobre 

cómo lo va a conseguir. 

El objet.i vo primordial es el elevar la calidad de la 

educación gue es entendida con la comprensión de los objetivos 

y contenidos socialmente relevantes, que permitan lograr una 

educación más efic:az, es decl.r que Lleguen y permanezcan en e.l 

proceso ensefianza-·aprendizaje. La educación de calidad presenta 

un rasgo de equidad que consiste en atender diferencialmente a 

los alumnos y uno de eficiencia, relacionando .lo cuantitativo y 

lo cualitativo tratando de conseguirlo con menos recursos. (1) 

Plantea el establecimiento de un sistema nacional de 

evaluación educa ti va que centre su atención en: el desempeño 

escolar del proceso <c;ducati.vo, de la po.lí tica educa ti va, de la 

administración educati. va y del impacto de la educación en el 

en to.rno soc.ioecon6m.i.co. 

5 . Cons:idexaeionas f.inal.es de lo i:o.sti tucional. 

(1) SGliMi!."LK!!S, S:i1via. Problema,s y retos dr; la Educación Básica en México. 
Ant. Básica. Historia regional, formación docente y educación _Básica en •... 
p.250 
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El programa de modernización educativa tiene finalidades 

muy buenas pero ambiciosas, y si se toma en cuenta el factor 

económico, muy d:i.fic:i.les de lograr. 

En marzo de 1992, después de la realización de diversos 

foros de consulta se firmó el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica. Este acuerdo replantea 

tres principios: la reorganización del sistema educativo 

nacional, la reformulación de contenidos, materiales, métodos y 

p.rogramas educativos y la revaloración de la función social del 

magisterio. (1) 

Po.r iniciativa del expresidente Salinas, el Congreso 

de la Unión reformó el Articulo 3° Constitucional, punto ya 

tratado, y estableció la obligatoriedad de J.a educación 

secundaria, con el objetivo de que los mexicanos tengan un 

minimo dc1 escolaridad más alto que antes y tengan mejores 

oportunidades de trabajo. Lo anterior expuesto .no concuerda con 

la realidad socioeconómica que se está viviendo; la crisis que 

azota al pais no da margen al logro de ,iste objetivo. Ejemplo 

de ello es que una gran cantidad de profesionistas de 

diferentes ramos están desempleados. 

El Congreso también.estableció J.a Ley General de Educación 

en sustitución de la LE)Y E'ederal de Educación, la que a partir 

de su aprobación el 12 de julio de 1993, leg.isl.a las acciones 

( 1) SEP. &J.u.en-l.Q...Na.g.irulaLJ¡2iU'..a...,l..a • .Mru:ie.ro.ización de l.a.Jil.d.UQ~.ál;¡.J..QJl.. p. 
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del S. E. N. , cuidando que lo que establece el Articulo 3 ° se 

aplique y se cumpla bajo las normas establecidas. 

Con Ernesto Zedillo como nuevo Presidente de la 

República, 

1995-2000, 

se implementa eJ. Programa de Desarrollo Educativo 

que promueve la continuidad del Programa de 

Modernización Educativa, estableciendo con base en el marco 

consti tuc.i.onal d.el Articulo 3 º la obtención de tres metas 

fundamentales: 

educación. ( 1) 

equidad, calidad y pertinencia en la 

Estas prioridades no son nuevas, se han venido 

presentando a partir del establecimiento de la educación 

pública en el pais. Son las deficiencias educa ti vas que se han 

estado presentando a lo largo del tiempo y que en uno u otro 

plan educativo sexenal también han sido sus prioridades. Sólo 

que hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se 

hace, no hay relación teoria-práctica. 

La elevación de la calidad en la educación es el punto 

clave del prog.rama educativo, pero ésta junto con las 

demás metas se harán .realidad cuando todos los sectores de la 

sociedad se den cuenta que el objetivo fundamental de la 

educación sólo será posible con la integración social, 

cooperación y ayuda de todos los sectores unidos en la 

resolución del principal obstáculo: la economia. 

(1) SEP. ID::Q!JJ:'.rn de Qesai::r..cilQ. . .E.du.catiyo 1995-200(1._ p. 1 
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No se debe olvidar que la educación se da en un conte.x.to 

y que todo lo que la rodea, le influye. Las expectativas 

educativas se cumplirán no sólo conociendo aspectos sobre el 

desarrollo del" niño, o sobre metodologias constructivas, o con 

la aplicación de métodos activos, sino mejorando la calidad en 

el nivel de vida de la gran mayoria de los mexicanos, 

.in,:l1Jyendo a los docentes. 

Desde este punto de vista se considera que hay que llegar 

eu. ,¡;"'""'"' <:!el problem": J.~, precaria s:\. tuaci.6n económica, causada 

por la crisis que se vive y que afecta principalmente a las 

clases más bajas. Hay que SE!r rea.U.,stas y pensar en el 

bienestar común, hay que actuar. 

C. Contexto our.rj.aul.ar 

1. El. pl.an y l.os programas de estudio 

E:l plan y los programas de estudio constituyen un medí.o 

en el mejoramiento de la calidad educativa y sirven para 

organizar la enseñanza y el aprend.izaje de los contenidos 

básicos que los integran. 

El p.ropó.sito central del plan y proqramas de estudio es 

estimular las actividades que son necesarias para el 

apn3nd.izaje permanente. 

Los objetivos que se qui.eren lograr: son que adquieran la 

lectura y la escritura, la expresión oral, la aplicación de las 
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matemáticas a la realidad; los conocimientos nece1iarios para 

comprender los fenómenos naturales y los histórico·-geográficos; 

qu.,;. conozcan sus derechos y deberes y so fomenton los valores 

humanos en sus relaciones con los demás y con él mi.smo; que 

disfruten y aprecien el arte, eJ. ejercicio fisico y el deporte. 

El enfoque no oxplicita claramente cómo es que se va a 

en se fiar, más bien le está brindando al docente libertad para 

que elija ,~J. método de enseñanza, si.empre y cuando integre los 

contenidos y las actividades respetando las experiencias 

infantiles, y le sugiere que planee su trabajo a partir de ahi, 

procurando fomentar actitudes de respeto y cooperación entre 

ellos por medio de sus interrelaciones sociales. 

También le sugiere que propicie situaciones educativas en 

las que el alumno ponga en práctica lo aprendido. 

Una de las premisas básicas es que el proceso de 

enseñanza--aprend.izaje parta de la experiencia del nifio, de la 

manipulación de .lo.s objetos y del uso constante de la 

observación y de la experimentación. Siendo asj_ se puede 

deducir que el enfoque se encamina hacia el constructivismo y 

la operatividad del aprendizaje y de la enseñanza. 

Sin embargo, la libertad de acción y de elección para el 

maestro se ve Limitada por la normatividad, por la supervüiión 

de los directivos y por los recursos a su disposic.ión. A pesar 
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de esas l:Lmit:aciones, un docente consciente de su labor 

educativa siempre buscará la forma de que sus alumnos aprendan. 

Actualmente las prioridades de la educación primaria son 

el dominio de lectura y la escritura, la formación matemática 

elemental y la destreza en la selección y el uso de la 

información. Además se establece que el calendario escolar 

comp1:enda 200 dias hábiles de 4 horas-clase diarias. Se realiza 

la distribución del tiempo por asignaturas observándose que el 

Espaf\ol y las M.atem{,t icas abarcan más de la mi. tad de las horas 

clase anuales para cumplir con las prioridades establecidas. 

También se toman en cuenta estas dos asignaturas para la 

promoción del alumno (Acuerdo 200 sobre la Evaluación). (l) 

2. La Hi.':Sto:r.i.a dentro del. programa escolar 

Los propósitos para esta asignatura son valorarla 

formativamente como un elemento cultural que favorece la 

organizacl.6n d,~ otros conocimlentos, además de verla como un 

factor que ayuda en la adquisici6n de valores éticos personales 

y de convivencia soc.ial, y en la afirmación de la identidad 

nacional .. 

El ".enfoque histórico presenta las sigulentes 

caracte1:isticas: parte de lo cercano y concreto para avanzar a 

lo lejano y general; pretende estimular el desarrol.lo de las 

nocione.s para el. orden.amiento y la comprensión dE,1 conocimiento 

(1) SEP. Plan y programas de estudio 1993.Prima.r.ia.p.9-16 
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histórico y diversificar los objetos de conocimiento histórico; 

fortalece la función de J.a historia en la formación civi .. ca y 

articula su estudio con el de la geografia. 

Respecto a la noción espacio-temporal en el primer ciclo, 

1° y 2º, el programa pretende que el nifio adquiera y explore de 

forma ele.mental .la noción del cambio a través del tiempo. Para 

ello se utilizarán como punto de .refereqcia las 

transformaciones vividas por el nill.o y su familia, y por los 

cambios en objetos cercanos de su entorno. Se busca propiciar: 

la reflexión sobre hec:hos históricos centrales d,,l pasado común 

de los mexicémos, usando como medios las narraciones, 

explicacion0,s y act.i vl.dades sencillas estableciendo secuencias 

sobre temas civicos. 

y 2º. 

A continuación se puntual.izan los temas de Historia en 1.
0 

Primer grado. 

* Antes y ahora en la historii~ personal. 

* Alguno,s elementos de la historia familiar. 

* La escuela, 1:mtes y ahora. 

* E,l pasado de la localidad. 

•· La medición del tiempo. 

* Los si.mbolos patrios: E:.scudo, Bandera e Himno Nacional. 

* Fiestas y costumbres de los mexicanos. 

Segundo grado. 

* El tiempo en la historia personal y familiar. 
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* La medición del tiempo. 

* Breve historia de la escuela. 

* El pasado de la localidad. 

•· Costumbres y tradiciones de los mexicanos. 

Los temas son casi los mismos, s6lo que en segundo grado 

se amplian un poco. Los medios que el programa propone para 

lograr el aprendizaje en esta materia están adecuados al nivel 

del desarrollo preoperacional, que es el que le corr,1sponde, en 

promedio a este ciclo. Estos nifios requieren del manejo de 

materiales concretos y cercanos, de la observación directa de 

su medio ambiente ,~ocial por lo cual también son recomendables 

los recorridos, las visitas, las entrevistas, etc. 

Los temas de Historia están presentados en la asignatura 

Conocimiento del Medio en conjunto con J.os de Civismo y 

Geoqrafía, en el libro de texto · integrado. Cada uno de estos 

temas se puede elegir corno terna integrador de las otras 

asignaturas, coordinando los diversos contenidos en forma 

global, porque es asi como los niños de este nivel perciben la 

.realidad, en forma sine.rética y total, de .lo general a lo 

particular; en cuanto al tiempo se parte de la realidad cercana 

al niño, de sus vivencias y experiencias, para que él comprenda 

el pat,o del tiempo y sus consecuencias, tanto en los objetos 

como en las personas estableciendo comparaciones a través de 

las categorías marcadas para su nivel de desarrollo. 
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En los libros de texto los temas se muestran 

ilustrat.ivamente, con muy poco texto. Se observa que hay 

congruencia con contenidos matemáticos sobre espacio-tiempo que 

se pueden usar como reforzadores. 

Actualmente, el docente tiene a su disposición un Libro 

para el Maestro de Conocimiento del Medio en donde se hacen 

sugerencias sobre cómo planear· un tema de estas materias. Cada 

docente puede imp1ementar las actividades que considere 

adecuadas y usar los recursos que desee para llegar al logro 

del aprendizaje de esos contenidos. 

Se considera acertado estudiar y analizar los recursos 

didácticos con que se cuenta, porque muchas v€,ce.s ni se 

conocen. 



CAPITULO IV 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Este capltulo comprende el diseflo de las alternativas 

didácticas con las que se pretende ayudar a J.a resolución de J.a 

situación problemática planteada en esta p.roúesta. 

Estas opciones didácticas se formulan tomando como bas~J 

el conjunto de conceptualizaciones que se han desarrollado en 

este trabajo; una estrategia didáctica es un procedimümto que 

'.!),¡¡rmite operacional.izar los conceptos y principios teórico

metodológicos inclu:tdos en elita propuesta a través de una 

reflexión sobre los mismos. 

A.l elaborar:las se deben tene.r definidos claramente los 

objetivos de cada una de Hllas los cuales deben guarda.r 

relación con los objetivos generales de la propuesta; en su 

estructura se establecen los materiales o recursos, la 

organización y el tiempo disponible para su ejecución y el 

desarrollo de las actividades que se sugieren, <~xplicándolas 

con cla.rid.ez. ( 1) 

li:l!lltrategia 1. J)j.agn6stioo de. 1a relaci6n tiempo-edad. Test 

( l) UJ?N. Una definición de la px·opuesta pedagógica del área terminal, Ant. 
UPN , !ln¡¡_p¡:.Q,PJJllJ:l.:t.iL.l).~,g_iQ.¡¡_,p,a¡:¡¡__J • .iLilfü!SÚÍiillfu.iL ... lliL.lfil!._C.i.!l.Mi.a.lL.ll.a.tui:al.e.ll~. 
p. 6 
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Nombre: ¿Quié.n es más viejo? 

Objetivo: Detectar el estadio en el que se encuentra el 

alumno respecto al desarrollo de la noción de edad en relación 

con el tiempo. 

Técnica metodológica: EntL·evista oral. 

Material.: una au.d:Loc:Lnta, una grabadora, 

preguntas básicas sobre el tema. 

hojas con 

Organización: Individual. 

Tie:npo: variable. 

Desarrollo: antes. de iniciar esta estrategia de 

exploL·ación es necesario que el docente recabe datos de cada 

alumno referentes a su edad correcta, número de hermanos, 

posición que ocupa el alumno con respecto a sus hermanos, si es 

menor, si es el mayor, si es hijo único etc. Estos datos se 

anotarán en una ficha individual con la finalidad de 

verificarlos después de realizada la actividad. 

Las preguntas que contiene la entrevista son acerca de 

los nacimientos de personas de su familia: hermanos, padres, 

abuelos, él mismo. 

Se le explica al niflo el procedimiento de cómo se va a 

realizar la entrevista, que él va a contestar las prt~guntas y 

que lo que él diga se va a grabar en la audiocinta, y que al 

final escuchará su grabación. 

Se lleva a efecto la entrevista con preguntas 
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preestablecidas, sólo como forma objetiva de registro; las 

preguntas se plantean de varias formas enfatizando las 

categorias ante. y después, relacionándolas con más viejo, 

menos viejo, más joven, menos joven, viejo, joven, mayor o 

menor. 

Las preguntas que se pueden plantear están en el anexo A. 

Unos ejemplos ele ellas son: ¿'.l'ienes hermanos·?, ¿Cuántos?, ¿Cómo 

se llaman?, ¿Son mayores o menores que tú?, ¿Naciste tú antes o 

después de (se dice el nombre de un hermano)?, etc. 

Las preguntas son flexibles en su estructura mas no en su 

ésencia. Al término de las entrevistas se analizan las 

respuestas dadas por cada alumno y se establece en que nivel de 

desarrollo de la noción de edad se encuentra. Estos niveles 

están fundamentados en· los · estudios realizados por Piaget en 

este aspecto. (JJ,.nexo A) 

En la ficha individual de cada alU1U110 se anota el nivel 

establecido por medio del análisis y los datos que se 

consideren necesarios. 

E',l maestro elabora un registro para él, que contenga el 

nombre del alumno, la edad, el nivel alcanzado y un espacio de 

observaciones. 

Este registro tiene como finalidad que el docente 

detecte, en primer luga.i::, la noción de edad que traen los 

nil'los; en segundo, para saber quien muestra más atraso con 

respecto a su edad cronológica, y en tercer lugar, para que se 

apoye en estas observaciones al planear: y realizar las 
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actividades referentes a la construcción de la noción de 

tiempo, poniendo especial atención en sus respuestas para i:t' 

anotando sus avances, 

Estrate.gia 2. Diagnóstico de la :r:ealizaoión entre edad y 

tamaño. Test acerca de la eda!.d de los an.tmales y laa plantas y 

la d.ill!ociaci6n de la <!!dad y el tmmmo. 

Nonlb:r:e; ¿ C.'Uál e1:1 máei viejo ? 

Objetivo: Detectar el nivel en el que se encuentra el 

alumno respecto aJ. desarrollo de la noción de edad en relación 

con el ta:ma:flo. 

Técnica matodo1.6gioa: Observación de ilustraciones y 

entrevista oral. 

M.21:he1:ia1: dos tarjeta.:i, en una, el dibujo de un álamo de 

9 cm de alto, d9 tronco ancho y fuerte; en otra, un árbol 

cualquiera de 6 cm al.to, de tronco delgado y retorcido, con 

follaje recogido como una bola. Los colores son de los mismos 

matices troncos cafés. y hojas de colo.r verde obscuro. Wormatos 

para registrar la entrevista. 

Orgamizac:t.ón de la act.:lvid;,1.d: individual. 

Tiempo: variable. 

Desarrol.l.o: Se dice al ni:flo: "Un d.ia, paseándome, he 

visto esos dos árboles. Sent.i deseos de dibujar los tal y como 

estaban. Se le pregunta: 
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¿Son de la misma especie? 

Naturalmente el nifio lo niega, y se le pide que precise 

las diferencias. 

Tienes razón, son de especies distintas: uno crece en 

altura y el otro en redondo, uno tiene un tronco recto y 

grueso, el otro delgado y torcido. Es como las personas, no 

todas se parecen. Y como los perros, hay los bulld.ogs (chatos) 

los San Bernardos, etc. Tampoco los árboles son de la misma 

especie: no crecen igual. 

Se plantea enseguida lo siguiente: 

solo 

dos 

"A.hora, deseo que me digas si se puede saber con 

observar estos dibujos, cuál es el más viejo de estos 

árboles, y si se puede estar seguro o si no se puede saber". 

El nitl.o juzga por la altura de los árboles, lo que 

naturalmente es el caso de los pequl~fios, entonces se distingue, 

llevando las objeciones tan a fondo como sea. posible. 

En el anexo B se presentan algunas preguntas con J.as 

cuales el maestro puede ayudarse para profundizar al niflo en 

el punto a tratar acentuando sus reflexiones. 

E1 docente anota sus 

posteriormente compararlas 

alumno al respecto. 

observaciones en un registro para 

con 1os avances progresivos del 

Est:r.ateg.ia 3. Di.a.gnósti.<".o de l.a relación entre e.dad y ·veloc.idad 

del crecüaiento. Test acerca de la correspondencia de las 

edades con dea:i.gual.es velocidades de crecimiento, 
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No:mbre:Las :fotos del manzano y del peral. 

Objetivo: Detectar el estadio en que se encuentra el 

alumnv respecto al desa.rrollo de la correspondencia de las 

edades en relación con velocidades desiguales de crecimiento. 

obsez:vación y seriación de ilustraciones y 

entrevista oral. 

Organización de la actividad: individual. 

Tiempo: variable. 

Mater:i.al.:11 tarjetas con dibujos representando manzanas y 

perales: círculos de diferentes ta.maf\os en un tronco rigido 

conteniendo pequef\as manzanas espaciadas, redondas y rojas o 

pequefias peras alargadas y amarillas espaciadas. Las frutas 

están en número proporcional al tam.afio de los circulos. 

6 manzanos 

Ml: 13 mm de diámetro y 4 manzanas; tamafio, 1.5 cm. 

M2: 30 mm. de diámetro y 7 manzanas; tamafio, 4.5 cm. 

M3: 40 mm de diámetro y 13 manzanas; tamafío, 6 cm. 

M4: 60 mm de diámetro y 27 manzanas; tamaflo, 9 cm. 

M5: 70 mm de diámetro y 36 manzanas; tamaf\0 1 10.5 cm. 

M6: 80 mm de diámetro y 44 manzanas; tamaflo, 12 cm. 

5 perales. 

Pl: 12 mm de diámetro y 4 peras; tamaño, l. 5 cm. 

P2: 28 nutl. de diámetro y 7 peras; tamafio, 4 cm. 

P3: 60 mm de diámetro y 27 peras; tamaf\o, 9 cm. 

P4: 87 mm de diámetro y 46 peras; tamaf\0 1 13 cm. 

P5: 99 mm de diámetro y 74 peras; tamaf\0 1 15 cm. 
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formato de 1:egistro para. la.s respuestas. 

Desarrollo: se le platica al nifio que un. d.ia se compró un 

árbol d,i manzanas que ya tenia un afio ele edad, se plantó y se le 

tomó una foto ese nd .. smo dia; cada afio, en la misma fecha se le 

ha ido tomando un.a foto. Estas son las fotograf:í.as desde que se 

plantó hasta aho.i::a, y se le muestran los dibujos del manzano. 

Enseguida se .le pide· que las tome y que realice una 

seriación con ellas por orden de edades, explicándo que se 

trata siempre del mismo árbol. 

Cuando ya serió los dibujos se le pide que diga cuántos 

a.tíos tiene el árbol en cada fotogra.n.a. Normalmente dicen que 

M1 tiene un afio, M2 tiene dos y a.si. sucesivrunente. 

A.l terminar de seriar las manzanas se le explica que 

cuando el manzano !:enia dos aflos se plantó un pequefio peral de 

un afio, colocando a Pl encima de M2. Se le muestran los demás 

perales en desorden. y sr~ vuelve a contar la histm~ia de las 

fotos del árbol afio con afio. 

Se les pide que serien esos cuatro dibujos de los perales, . . 

pidiendo cada vez: muestra la ·foto del peral que se ha tomado 

el afio siguiente, hacümdo colocar P2 sobre M3, P3 sobre M4, p4 

sobre M5 y P5 sobre M6. 

La disposición espacia.1 de .los dibujos ira.plica la 

simultaneidad. de las dos series, sin que se tengan que hacer 

preguntas como ¿qué foto ,3e ha tomado del peral el d..ía que se 

tomó é:sta del manzano?. As.í pues, ha.y un alcance y pase a 
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partir de p3=M4, lo que muestra suficientemente el crecimiento 

más rápido del peral. 

Las des.igualdades son: pl<M2, p2<M3, p3=M4, p4>M5, 1J5>M6. 

Se le plantea la pregunta acerca de cuál árbol tiene más 

edad este afio, comparando cada vez un par de dibujos. 

También se le pregunta por cuántos afias es más viejo tmo 

que el otro. Hasta M4=p3 no hay dificultad, puesto que todos 

los tamaft.os son proporcionales a las edades, pero a partir de 

alli, el problema empieza con las tres últimas parejas de 

dibujos. Para ir más al fondo en este problema se le plantean 

al alumno una serie de preguntas para promover la reflexión y 

establecer al final de las mismas en qué nivel quedó respecto a 

este aspecto. 

El docente realiza un cuadi:-o de registro en donde va el 

nombre de cada alurono y el nivel alcanzado; este registro le 

sirve como antecedente para planear sus actividades de 

favorecimiento de este aspecto y verificar los avances de cada 

alumno. Las pre91.mtas y las caracterj_sticas de cada nivel se 

ins(1rtan en el anexo e. 

Estrategia 4. Línea temporal ilustrada. 

Nombre: Mi vida. 

Objetivo: Que los alumnos recuerden hechos significativos 

de su vida y los representen en una serie ilustrativa. 

Ma.t.eria.l: tarjetas de cartulina o de papel de un tamaflo 

uniforme, hojas de papel, colores. 
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Qrganizaoión de la actividad: por equipos; el resultado de 

la actividad es individual. 

Ti......::p'o: variable. 

se inicia con un juego de adivinanzas 

apoyándose en el lib1:o de texto de Espaf'\ol p. 139. Con la 

adivinanza del pollito y de la semilla se les hacen preguntas 

relativas al nacimiento tanto del animal como de la planta que 

nace de la semilla, procurando que expongan sus ideas y 

experiencias previas. 

Con la participación de algunos nif'\os se dibujan por 

separado la historia del pollito y la de la planta, en hojas de 

papel y siguiendo el orden que los mismos niflos determinen. 

Cuando ya estén listos los dibujos, se pegan en una pa:ced 

del salón para que los observen, los comenten y los reordenen 

si consideran que hay error. 

Al término de esa ectividad previa, se continua 

preguntando sobre el mismo punto conduciendo la plática hacia 

los cambios que ellos han observado en si mismos desde que eran 

bebés hasta el mo1nento actual. Los intercambios de experiencias 

;rn hacen entre los niflos del equipo; el maestro sólo interviene 

para que amp.lien el tema, ya que es probable que al principio 

solamente se refieran a los cambios del cuerpo por lo que 

sugiere que también traten sobre los cambios en el lenguaje y 

en sus actividades. 

Después externan sus comentarios para todo el grupo, 
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tratando de llevar un orden, aqui el maestro puede fungir. como 

moderador. 

Posteriormente se le entregan tarjetas a cada niflo en las 

que ilustran un hecho o acontecimiento significativo por cada 

afio de su vida. Se les dice: en esta tarjeta dibuja algo 

referente a tu vida cuando tenj_as un afio; cuando termines toma 

otr:a y dibuja en ella algún hecho que recuerdes que te haya 

pasado cuando tenias dos aflos, y a.si sucesivamente hasta que 

llegues a tu edad actual. 

Ilumina tus ilustraciones r cuando termines ordénalas por 

edad, y en una tira de papel e,scribe tu nombre. 

Enseguida cada alumno pega en una pared determinada la 

serie de tarjetas sobre su vida pegando la tira con su nombre 

arriba · de la serie. Con todas las series integran una 

exposición general cuyo ti.tulo puede ser: "Mi vida", "~:sta es 

mi vida" o cualquier otro tltulo que ellos sugieran. 

gn esta última actividad los nifl.os realizan observaciones 

en las series ilustradas de sus compafieros y comentan entre 

ellos las dife1:encias y las semejanzas. 

Lo anterior les permite comprobar que aunque han seguido 

etapas de crecimiento muy parecidas, cada uno ti.enE.• una 

historia distinta, que ha vivido sucesos diferentes y que por 

lo tanto es un ser único. Que a través del tiempo ha sufrido 

cambios y que eso.s cambio.s aún se .siguen presentando. 

Para .r:eafirmar esta actividad, se sugiere que 

posterior.mente se intercambien las series entre los alumnos 
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para que ordenen las ilustraciones que hizo otro nifio y que el 

duefio de la serie compruebe si se ordenó cor.rectamente. El 

maestro desempefl.a papel de observador, interviniendo s6l0 para. 

promover el razonamiento del alumno si ordena incorrectamente. 

'.l'ambién debe ir anotando en un cuadro de registro si el 

alumno ordena correcta.mente la serie o no, y qué dificultades 

presenta. 

Estrategia 5: Narración eimrita de los aoonteoimi.11".ntos 

prinoipales ru!l su historia personal. .. 

Nombre: La película da mi vi.da. 1 

Objetivo: que los alumnos expresen en forma escrita los 

acontecimientos más importantes de su vida en relación con los 

cambios fisicos observados durante el crecimiento 

edad y los ordenen. 

Material: hojas, lápiz. 

Or.gani:i:ao.:i.ón de la actividad: opcional. 

Tien¡:,o: variable. 

y con su 

Desarrollo: se motiva al nifio hablando sobre una pe1icu1a 

y haciéndole imaginar que una compaft.ia de cine quiere hacer una 

pelicula acerca de su vida. Se le pide que piense en un titulo 

y en el t{,¡ma de esa pel5.cula, que la escriba y después la 

comparta con sus compaft.e:L'os. 

Entonces, primero le busca un nombre y enseguida escribe 
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los hechos más importantes que le hayan pasado desde que era 

pequefio hasta la actualidad, enfatizando sobi·e los cambios que 

ha tenido·~ ... su crecimiento relacionándolos con su edad. 

Al terminar cada alumno lee el contenido de su esci·i to a 

sus compafieros y cada nifio expone su trabajo. 

Los ti·abajos de todos los nifios se reúnen en un álbum para 

cuando venga el promotor de la pelicula. 

Esta actividad se puede repetir algunas veces, anotando 

los cambios observados, tratando de que los alUlllnos colaboren 

con el escritor diciéndole lo. que ellos creen que le falta a su 

guión de pelicula. Es muy importante ir reuniendo los trabajos 

de los nifios en tm álbUlll con el objetivo de que contrasten y 

comparen sus trabajos y observen sus avances. 

Estrategia 6: IlW11t.r.aoj.ón de 1.os aconteaimiantos 

principales de su historia personal. 

Nolilbre: La pel.imtla de :mi vida. 2 

Objetivo: Que los alumnos expresen por medio de dibujos 

seriados los acontecimientos más importantes de su vida en 

relación con los cambios fisicos tenidos durante su crecimiento 

y con su edad. 

Material: tarjetas de cartulina o papel, lápiz, colores, 

cinta, resisto!, do.s pa.li tos de madera y una cajita de leche o 

de zapatos para cada nifio. 

Organización: opcional 
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T.iei:apo: el necesario. 

Desarrollo: ya realizada la actividad previa a ésta, se 

procede a lo siguiente: a cada niflo se le dan ta.r.j etas para que 

ilustre en tülas los hechos mencionados en su na1:ración y 

formen una secuencia gráfica uniendo las tarjetas con .resistol 

o cinta. Esta serie forma su pelicula a la cual se J.,~ pone una 

tai:j eta inicial con el ti tul o de la misma. Esta tira seriada se 

pega en los palitos enrrollando un poquito de cada lado que 

junto con u.na cajita abierta por el lado poste.rior, con unas 

ranuras por la parte delantera por las que pasa el rollo de la 

pelicula forman la pantalla del cine. 

Los palitos se meten por la parte de abajo de la caja y 

desde ah.i. se manipulan pa.r.a dar vueltas a la tira. 

El nifio narra su historia a sus compafíeros los cuales 

pueden participar diciendo qué les pareció, si le faltó algo y 

si se puede agregar, etc. 

El maestro va leyendo en silencio lo que el niflo escribi.6 

y verifica si los hechos que refiere son iguales o parecidos a 

.los que expuso en su escrito. Si ordenó los dibujos de su 

"pel.í.cula" en cuanto al tiempo o no. También debe registrar sus 

observaciones considerando algunos puntos básicos d~ü objetivo. 

Los alumnos juegan con sus cines durante un buen rato. 

Miran las peliculas de sus compafíeros y observan sus semejanzas 

y sus diferf,mcias. Los trabajos se quedan en exposición grupal. 

Estas pelfculas se pueden ir cambiando, de acuerdo a otro 
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tema, por ejemplo, cuando se represente gráficamente la 

narración de un hecho histórico de nuestro pa.'í.s, los cambios 

que ha sufrido la eséuti:ca, etc. 

Estrategia 7 : Juego de identifioaoi.ón de los integrantes 

de la familia. 

Nombra: ¿Qui.énes forman mi familia? 

Objetivo: que los aluronos identifiquen los integrantes de 

la familia y su parentesco y perciban el paso del tiempo por la 

edad de los mismos, usando las categorias: antes y después, 

mayor y menor, viejo y joven. 

Técnicas: observación directa de fotograf.'í.as, cuestionario 

oral o escrito · sobre datos familiares y un juego de 

identificación. 

Orga:nizaoión: indj.vidual, por equipo y grupal. 

Material: copias fotostáticas de las fotograf.'í.as 

familiares, cartulina, resistol, colores, dibujos del juego, un 

dacio, dibujos ele siluetas de máquinas o aparatos eléctricos. 

Tiempo: 2 clases separadas. 

Del!larrollo: el maestro inicia con un juego de integración 

buscando la participación grupal. Muestra dos cartulinas, en 

una está la silueta de una licuadora y en la otra un reloj. 

Pide a los alumnos que las observen y digan c:li asi podrian 

funcionar. Ellos, naturalmente contestan que no, que le falta 
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todo lo de adent.r.·o. Entonces, solicita que se agrupen para que 

les vayan dibujando las piezas que les faltan. 

Cuando terminen, se ,sientan y hablan acerca de lo 

importante que es cada piez.a, aunque sea muy pequeña en una 

máquina o en un aparato. Asi, el grupo se centra en que todos 

forman parte dG1 su familia, en primer lugar, y después forman 

parte de su escuela, de la sociedad, del pais y del mundo en 

general. 

Con la introducción anterior, empiezan a platicar ac,drca 

de su familia; ¿cuántos son? ¿cuántos hermanos tienen? ¿Viven 

sus abuelos? ¿Los visitan con frecuencia? ¿Cuántos tios tienen? 

¿Tienen p.rimos? ¿Se visitan? ¿Se divierten en familia? etc. 

Previamente¡ se les han encargado fotografias familiares para· 

sacarles copias fotostáticas. 

Los alun:mos muestran a sus compafieros las fotografias de 

su familia ya pegad.as en una cartulina y con un leti:·ero que 

diga. quien o quiénes están en la foto. Con estas cartulinas se 

monta una exposición. 

Para terminar la 

investigación sobre datos 

primera sesión se encarga una. 

familiares; a los de primer grado, 

les leen las preguntas sus papás y el.los responden copiando (si 

no saben escribir) lo que contesten sus papás; los nifios de 

segundo realizan su indagación por si mismos. 

En la. segunda clase se revisan los datos obtenidos en su 

investigación, haciendo comentarios sobre los mismos y 

realizando preguntas como: /,Quién nació antes, papá o el 
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abuelo? ¿Quién es más joven, mamá o yo'? ¿Cuál de éstos es menos 

viejo, el hijo, el papá o el abuelo? <.Quiénes nacieron después 

que la abuela? ¿ Quién es más al to, tu abuelo o tu pci, .. 5.:· 

Entonces ¿quién (l5 más v1.eJo tu papá o tu abuelo? /.Los hijos 

son mayores o menores que los padres? ... 

Se les invita a jusfar. Es un juego de identificación de 

los integrantes de su familia. Primero SEJ les explica la. 

dinámica. del juego. 

El ju'"go consta de una imagen grande de un abuelo dividida. 

en seis partes, numerad.as del l al 6, una hoja con tarjetas 

recorta.bles con d.:Lbuj os de integrantes de la familia, un buzón 

de preguntas y respuestas referentes al tema y un dado con 

puntos o números. 

Se divide al grupo en equipos de 4 integrantes. En el 

centro del equipo se coloca la imagen del abuelo o abuela y 

junto a él, el buzón de preguntas y respuestas, el.abo.radas en 

tarjetas de cartulina que por el frente tienen la pregunta y 

por atrás la respuesta. 

Cada nifio pone una prenda en donde dice inicio y lanza el 

dado; el número que caiga indica el número de pregunta; otro 

nifl.o busca la pregunta, se la lee y espera la respuesta. 

El nifio que lanzó el dado observa los dibujos de los 

integrantes de la familia y contesta a quién se refiere la 

. ' t pregunta; s1. ac:ier a, avanza su px:encl.a al número uno y si no, 

se queda donde m.ismo; continúa la ronda hacia la derecha 

pasándose el turno de leer la pregunta y resp1.msta, Gana el 
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nifio que llegue a la palabra. ¡Triunfaste! 

Ea juego se deja en el rincón de material pa.ra cuan.do los 

n:Lfio:o de:oee., üsarlo. 

El maestro puede participar con los ni:fios en el juego para 

que conozca las respuestas directas de los niflos, integrándose 

al grupo; lo ant!i:d.or servirá para que detEicb,1 a los ni.fios que 

p.cesentan dificultad para identificar a través de pL·eguntas a 

los integrantes de su familia, conduciéndolos sutilmente a la 

reflexión y al análisis. 

Es muy importante continuar anotando sus ohsi.H:vaciones en 

la ficha personal de cada alumno y en el registro general. 

J!tstratl"_¡gia 8 

famil.ia.res 

Ne.mbre: En<".n:m.ntr.a tu plJt.'l:ej a 

Objetivo: que los alumnos reconozcan ,,, identifiquen los 

pr:u1cJ.pales ca.mb.í.os habidos en actividades, objEitos de uso 

común, c:ostmobr€1s familiares y servicios del hogar, usando las 

eatego:riaEJ antfis-·ahora y pasa.do-presente. 

MatE~rial: ro.ero.o rama con cli.buj os de obj eto,5 comm1Ei:, 1 

st:1rvicios ele la casa, costumbre.s · familiares y di.versas 

actividad.es de trabajo. 

Técnica: entrevista, clasificad.6n. 

organ:i.zaoi.6n: en pas:eja o por equi.po,s. 

De11i;11Xx.·ollo: para ampliar e1 tfiro.a sobre la fanül:i.a, se 
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invita a los niflos a realizar una entrevista (para los de 2 °) 

o a que les pregunten a sus padres, tios o abuelos (para los 

de 1°) sobre los juegos, fiestas , di.ve.rsiones, servicios y 

medios de comunicación de su casa o comunidad (agua, drenaje, 

luz aléctrica, correo, teléfono, televisión, etc.), sobre 

objetos de uso común (plancha, estufa, camas, autos, relojes)y 

sobre las actividades de trabajo y cómo las realizaban 

(seJXibrar, coser, cocinar, planchar). 

Cada alumno registra en su cuaderno en forma escrita o con 

dibujos lo investigado y lo expone ante el grupo para que entre 

todos comparen lo de antes con lo de ahora y perciban los 

cambios de los diferentes tiempos contrastados. 

A continuación, el maestro los invita a jugar al memorama, 

qu~1 contiene dibujos sobre juguetes, objetos comunes, medios y 

v1as de comunicación, fiestas, actividades de trabajo y 

servicios del hogar como los ya mencionadosLes explica la 

dinámica del juego, formando parejas o equipos por afinidad; a 

cada equipo se le entrega un juego y se le pide que pongan las 

tarjetas con el dibujo hacia abajo; por turnos, cada alumno 

h,vanta dos tarjetas para forma.r. él par (una se refiere al 

"antes" y otra al "ahora"). Gana el alumno que forme más pares, 

qu.e identifique y clasifique los di.buj os en las catego.r.ias 

antes-ahora y d,ispués cambiarlas a pasado--presente. 

como variante, antes de jugar en equipo, se puede puede 

hacer: el juego en fo1:ma grupal, con tarjetas más grandes 
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aprovechando ahi mismo para explicar las reglas del juego y 

elaborar una clasificación usando las catego.d.as descritas. 

F.:l docente realiza un registro con los no.,/. -e,s de los 

alumnos y las categorias de identificación temporal descritas, 

anotando sus observaciones sobre el tema. 

Estrategia 9 Rompecabezas histórico 

Noo:ibre: Aamood.a mis piezas y gana 

Objetivo: que los nifios identifiquen, reconozcan, narren y 

ordenen un suceso histórico de la Historia Nacional por medio 

de un juego. 

Material: láminas ilust1:adas, rompecabezas sobre el hecho 

histórico a estudiar, una caja de zapatos. 

Organ . .izao.ión: equipos de 3 ó 6 integrantes. 

Desill:rro1lo: previamente se les pide a los ni:lios que 

investiguen con sus familiares o amigos lo referente al tema. 

Ya en clase, se les motiva para que expongan sobre lo indagado 

y se procede después a complementar usando la narración como 

técnica y apoyándose en láminas ilustradas que se van mostrando 

a los alumnos, muy tradicionalmente. 

Al final de la narración, se les pide participación para 

que ellos cuenten c,l suceso utilizando los dibujos anteriores. 

El maestro puede interferir haciendo preguntas para que el ni:lio 

amplie su narración. 
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Después se forman lo,s 13qu:i.pos. Se les pr:opo.r:ciona un 

rompecabezas elaborado con tres ilustraciones seriadas, sobre 

dl: acontecimiento estudiado. Las piezas se hacen grandes, 

utilizando la ( s) f:i..~rura ( s) geométricas que ,se están estudiando 

en contenidos matématicos. ~a rompecabezas pude hacer.·se con un 

determinado número de piezas por ilustración más una pieza 

separadora de forma rectangular: entre ellas. Por ejemplo, 5 

piezas por ilustración ro.as 2 separadores, nos resulta un 

rompecabezas de 17 piezas; cada ilustración puedr3 ser de tamaflo 

carta o un cuarto de cartulina. 

Las piezas se numeran con 1, 2 6 3, según el o:cden en que 

se acomoden los dibujor,1. S,3 revuelven las pie'l.as en una caja y 

se van tomando po:r turno para acomodarlas. Gana el equipo quE1 

acomode ordenad.amente los dibujos re fer.entes a 

acontecimiento histórico. 

Variante: en vez de rompeicabezas, si~ propox·ciona una ho:j a 

con tres o cuatro dibujos referentos a ese suceso, se, les pide 

a. los alumnos quo :i.l1.11ninon, reco1:ten, ordenen y relaten a que 

sEl refiere cada dibujo, para .reunirlos en una historieta que 

nos cuent,1 c1se ht:icho hist6r:i.co .. 

Se .le pone unas pastas de cartulina o cart.oncillo con e1 

t5. t:ulo corrfJspond:i.enb,. Se intercambian las historietas con :,u~ 

compafleros paxa que realicen comparaciones y compartan su.~ 

experiencias. 

Tanto los rompBcabezas como las historietas se guardar 

como material grupal para uso post~,rio.r.. 



137 

El maestro no debe olvidar anotar sus observaciones, tanto 

en la ficha personal de cada alumno como en su registro grupal. 

EBtrategia 10 Mew.mos e..l tie:mpo . 

Nombre: El aírcn:üo del ti~"lo. 

Objeti.vo: Que el alumno perciba el paso del tiempo en 

exper:imentos sencillos comparando periodos largos y cortos, y 

en actividad<,s cotidianas realizadas en un dia y distinga 

maflana, tarde y noche del mismo. 

Técnica: experimentos sencillos referentetl a un tema 

determinado. Ilustración del circulo del tiempo. 

Organiza.aión: por equipos. 

Materia.l: m1a cartulina con un circulo dividido en 2 4 

partes, lápiz, colores, hojas, material pára experimentos 

sencillos: vela, cerillos, plátano, un reloj cronométrico. 

Tiempo: el necesario (1 6 2 sesiones). 

Desarrollo: el docente hace una introducción sobre el 

tema: el tiempo que vivimos; hace énfasis que a veces el paso 

del tiempo parece que va muy rápido, por ejemplo cuando la 

actividad que se realiza es agradable, 

que transcurre lento, si lo que se 

interesante. 

o al contrario, parece 

hace no resulta muy 

Aprovecha par:a hablar acerca de la impo1:tancia de 

aprovechar todos los momentos (m la vida presente y explica qu,3 
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cada a.ctividacl tiene un momento inicial, un intermedio y un 

final. 

Enseguida los alumnos escogen a un int, .. :;·~ante de su 

equipo para realizar un experimento y medir el tiempo que tarda 

en hacerlo en un reloj cronométrico. Por ej ero.plo, comerse un 

plátano, desabrochar y abrochar los tenis, dar una vuelta a la 

cancha, saborear una paleta, copiar una lectura coi:·ta, encender 

una vela y esperar a que se consuma, etc. 

En cada una de estas actividades se mide el tiempo con el 

reloj, explicándose cómo se llama esa parte del tiempo, sólo 

como referencia. Hacen un rogistro en su cuaderno sobre el 

tiempo que ocupó la realización de cada actividad y se 

establece con base a lo anterior, si la actividad es de per.í.odo 

corto o de per.í.odo largo. 

Se 1~1s comenta que durante el d:ía hacen muchas cosas y que 

se quiere saber qué actividade13 y a qué horas generalmente, 

realizan cada una de ellas en un d.í.a determinado (puede ser el 

d5.a anterior). Para registrar lo anterior se les proporciona la 

cartulina con el circulo dividido en veinticuatro partes, 

preguntándoseles si sa.ben por qué está dividido en ese número 

de partes (antes las cuentan) y si no, se les ex.plica que cada 

una de esas partes es una hora y que por lo tanto el d1a. ( que 

es el circulo) tiene veinticuatro horas. 

En el equipo se ponen de acuerdo por mayori.a, qué 

actividad y a qué hora la van a registrar. si quieren que haya 

:más uniforroi.dad, cada nifio puede elaborar primero una lista de 
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.las actividades y d~1 .la ho.t'a en qu€1 las .realiza para 

posteri.or.mentlé, compararlas con las de sus compafl,Jros de equipo. 

cuando hayan terro.:Lnado de registrar con dibujos las 

actividad.es en el circulo, pintarán de rosa las que se hacen 

durante la maf\ana, de anaranjado las de la tarde y de azul las 

de la noche (pueden varia:t' los colores) . 

Con esto, se pretende que comprendan el paso del tiempo 

durante el dia, y l.as dif,irentes actividades que se putiden 

realizar de acuerdo tam.b:Lén a los cambios de la temperatura y 

de la luz solar. Que ¡~l dia es una :f:()rma de medir el tiempo y 

que éste a la vez se iiubd:i.vid.e en maflana, tarde y noche, 

Coro.o trabajo adicional se puede f:n1cargar un registro de! 

las actividades que realiza· su mamá, su papá, su(s) hro,rn:i.ano(s), 

( si tiene), durante la mafl.ana, tarde y noche. Los niflos de 

primero .lo pueden hacer gráfic,9mente y los d(~ segundo, m1 forma 

escrita y grá:f:ica. El r~Jgistro se hac1c1 en un cuadro ele doble 

entrada. 

Los trabajos se exponen en una par:ed · para compl,citar 

actividades posteriores sobl'.'e medición del tiempo. 

Con la finalidad de rea:f:irmar este contenido tan 

.impo.rtante como lo C➔ s la noción de tiempo, el maestro puede 

elaborar diferentes series de tarjetas con dibujos :cefiJrentes a 

actividad(~S cotidianas como comer, bafiarse, juqar, vestirse, 

etc., para que los niflos juequen a o.cdena:t·las por los p11sos que 

s<1 siguen al ejecutarlas o irngl'.m cuando se r(ml:Lcrm, maflana, 

tarde o nochH. 



140 

El maestro no debe olvidar registrar sus observaciones en 

la :Eicha personal del alumno y en su registro general de grupo. 

Estrategi.a 11 Medimos el tiempo. 

Nombre: El reloj h1:imano. 

Objet:lvo: que los alumnos reconozcan unidades e 

instrumentos para la medición del tiempo. 

Técnica: experimental. 

Organización: un equipo de 14 personas. 

Material: tarjetas de cuartos de cartulina u hojas blancas 

con números grandes del 1 al 1.2, un número en cada hoja o 

tarjeta; dos manecillas de cartón forrado o pintado de negr:o, 

una grande y una chica, buzón de preguntas o actividades; 

material sobre la evolución del reloj. 

Tiempo: variable 

Oesarrol.lo: el maestro hace una introducción al tema ¿cómo 

medir el tiempo? y les pregunta a los niflos las formas que 

ellos conocen para m,1dir el tiempo y con qué lo miden. 

Ante:ciormente se mencionó el d.í.a y las horas como medidas 

convencion'ales de medi:t· el tiempo y ,ü agrupamiento de las 

horas en maflana, tarde y noche. Comúnmente, los niflos contestan 

que el reloj sirve para medir el tiempo, pero en estos grados 

a.ún no conocen su interpretación en un reloj de manecillas. Se 

les platica que debido a los a.delantos tecnológicos los relojes 
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han cambiado a través del tiempo por lo que van a conocer su 

historia con la participación de todos .. 

Se les solicita a los niflos el ... él'c.erial encargado 

previamente, acerca d,l las diferentes clases de relojes, 

dibujados o recortados de libros o revistas. 

El maestro se d,:,ibe proveer de material por si los niflos no 

llevan. Enseguida se presenta todo el mate.rial recabado y los 

nifios hacen una primera clasificación en muy viejos, viejos, 

nuevos o en antiguos, modernos, nuevos, muy nuevos o como ellos 

gusten, pero que se note la evolución que ha tenido el reloj en 

las distintas épocas. 

En este punto, el maest.r:o puede ampliar las reforencias 

sobre la historia del r:eloj. Después les invita a conocer el 

funcionamiento del reloj d,1 manecillas ( esta actividad es de 

preferencia para los nifios de 2°). 

Abren un espacio dent.ro del salón, moviendo el mobiliario 

hacia las orillas. 

Se les pide la participación a 14 niflos para formar las 

horas ( 12 niflos) y las manecillas ( 2 ni:f!os) . A cada uno de los 

doce niflos se les da un número y se les pide que se vayan 

acomodando en ctrculo y que se sienten para que formen un reloj 

muy grande. Las manecillas (la larga y. la corta) se entregan 

por separado a dos nif!os que harán esa función. 

El maestro explica el funcionamiento del reloj, la 

dirección en que giran las manecillas, lo que sef\ala cada 

manecilla y su nombre, l.os minutos que existen entre número y 
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númeiro, marcando con un gi.s en el piso, la posición de las 

horas, las mane.cillas, y de los minutos para llegar al tota1 de 

60 minutos por hora, que la manecilla cor:ta avanza un número 

por cada hora mientras que la larga tiene que dar una v1.1elta, 

empezando y terminando en el número 12, para completar: una 

hora. 

Después las manecillas cumplen su función seflalando 

diversas horas que v.ümen en las t.a.r.jet.as del buzón. Cuando se 

vaya marcando cada hora, se les pide a los demá~, niflo.s que 

digan si está bien sefiaJ.ada la hora o no. s:L no está büm que 

digan la r:espu,s,sta Cflie conside.r.en con:ect:a. 

Esto se practica muchas veces antes d.El .realizar la 

representación g.r.á:t'ica. 

Cada vez que acierten, la man(1cilla corta ( el horario) le 

hace una pregunta a una hora, (las preguntas están en e1 

buzón), por e:j,;.mplo: ¿ Cuántas horas tiene fÜ dia '?; las 

manecillas giran hacia la ... ; en el reloj sólo .se repr:es~mt.an 

¿ cuántas húras'?; la mamclci.1.1.a. larga marca. . . y se llama. , . 1 

e.te. 

Los nif\os qi1E1 forman el reloj se pm,iden ir cambiando por 

otros que ,istén de observadores. 

E',n el cuaderno se traza un ci.r.culo, dividido a la mitad 

ver.ticalm.e:nt.e; la mi.ta.el de la derecha se ilumina de amarillo y 

la mitad de la izquierda de grü,1; a la mitad anm.r.illa ,1e le 

nombra dia y a la mitad gris, noche,,; se les pregunta cuántas 

horas tiene la par.te llamada dia y cuántas, 1a noche, si no 
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saben se les explica que cada una comprende 12 horas por lo que 

para completar un dia, la manecilla corta tiene que dar dos 

vueltas. 

Se les enca.rga un reloj hecho de cartón y con manecillas 

movibles para continuar con la representación de las horas 

individualmente y por último llegar a la representación 

gráfica, en hojas de ejercicio o en su cuaderno. 

El maestro elabora un registro que contenga varias 

secciones como: clasifica objetos utilizando diversas 

categorlas como. . . reconoce las partes del reloj, reconoce 

las manecillas y su función, seflala en el reloj diversas horas, 

en punto, cuartos y medios de hora, etc. 

Eatrat,i,..gia 1.2 Mad:IJ:i:u:,lll e.l tiempo. 

Norwre: Los días de li!!. aenana. 

Objetivo: Que los alumnos identifiquen la semana como 

medida convencional de medir el. tiempo y su relación con las 

actividades diarias. 

Táanioa: ordenar por secuencia los dias de la semana. 

orga.nizaci6n: por equipo y grupal. 

Material: 7 cuartos de cartulina o 7 hojas tamaflo oficio, 

tarjetas con ias let.ras que componen la escri. tura de los dias 

de la semana, cinta, colores, 

Tiempo: l clase 
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DesarrolJ.o: continuando con el tema "cómo se mide el 

tiempo", el maestro pregunta a los ni:11.os ¿cuántas hor·as forman 

un dia? ¿saben que se agrupan. ,los dias y qué forman? si no 

saben, él procede a brindarles información sobre el punto a 

tratar en esta clase, que es referente a la semana. 

Se forman 7 equipos y a cada equipo se le da una tarjeta 

de cartulina para que dibujen ~J iluminen una actividad. que 

real.icen en deter·minado dia, el cual se da a conocer a través 

de una rifa. Cuando terminan los equipos ordenan J.os dias de la 

semana y los pegan en la pared. 

~~nseguida, el maestro reparte las 46 letras de los siete 

dias de la semana entre los equipos. Cada equipo, con la 

participación de sus integrantes coopera con los demás para 

:Eorma.r .los nombres de los dias: primero un equipo coloca la 

inicial del domingo, el segundo equipo la letra siguiente, el 

terce1·0 la que sigue y asi sucesivamente hasta completar el 

nombre. Si un equipo no tiene la letra indicada, "pasa", y le 

da turno al siguiente equipo. El equipo que termine primero sus 

letras, gana en una ocasión, pero los demás continúan hasta que 

completen todos los nombres. 

Se puede vol ver a .iniciar la repartición de las letras y 

recomenzar la actividad d,~ formar los nornt;res. 

Para finalizar, se puede cantar "El piojo y la pulga", de 

la página 149 del Libro Integrado Primer grado que trata sobre 

los d.ia.s de la semana. 
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Corn.o reafirmación de la actividad cada ni.f\o ptmde elaborar 

una serie ilustrada con las actividades que realiza. durante la 

semana y confrontarla con los demás compafieros. 

Esta se:r·ie la puede convertir en "pellcula" y ponerla en 

su c:i.ne móvil para jugar con ella .. 



CONCLUSIONES 

Durante la elaboración de este trabajo fue necesario 

realizar una investigación para conocer mejor al objeto de 

conocimiento, su concepción, su forma de construcción y la 

importancia que presenta dentro del proceso del aprendizaje del 

niíl.o. 

Para orientar mejor las alternativas didácticas también se 

investigó lo concerniente a los sujetos que participan en el 

acto educativo, alumno y maestro, sus caracteristicas de 

desarrollo intelectual, fisico, emocional, socioafectivo, sus 

actitudes frente al conocimiento de los contenidos escolares, 

además de la metodologia o técnicas educativas que puede usar 

el maestro en la enseíl.anza. 

como los sujetos no viven aislados sino inmersos en una 

sociedad, también se indagó sobre las caracteristicas del medio 

social que los rodea. 

Los resultados de la investigación anterior fueron la base 

fundamental para elaborar las estrategias que pretenden 

favorecer el desarrollo de la noción del tiempo en la historia. 

Las estrategias fueron disef1adas siguiendo una serie de 

pasos; en primer lugar se indagaron los objetivos generales de 

historia en el programa escolar, los temas de la misma para 

primero y segundo grado, notándose que son muy parecidos; 

después en el avance programático se sacaron los contenidos 



generales de historia en cada bloque, se analizaron y se 

escogieron los que se consideraron útiles para el disefio de las 

estrategias. 

El bloque VII de los dos grados comprende contenidos 

exclusivos acerca del factor tiempo, como si fuera un resumen 

de los anteriores. se considera que no debe esperarse llegar 

hasta ese bloque para realizar esas actividades, sino que se 

debe iniciar desde el comienzo del afio escolar, para asi poder 

observar y registrar los avances obtenidos durante el ciclo 

escolar acerca de la comprensión del tiempo en las actividades 

de esta área. 

La aplicación de las estrategias no se r·eaJ.izó 

oportunamente, por lo que no se puede decir qué avances hubo, 

pero en las que se alcanzaron a realizar , se observó el 

interes de los nifios por llevarlas a cabo; por ejemplo en la 

elaboración del guión de la pelicula y de la linea temporal 

ilustrada acerca de hechos de su vida, se mostraron muy 

entusiasmados. 

En otra actividad se les invitó a conocer un reloj de sol 

que está en esta ciudad y algunos nifios realizaron 

observaciones muy importantes,~ como fue que la varilla no 

sefialaba la hora exacta de un reloj electrónico común en ese 

mismo momento, acerca de la altura en que está colocado y del 

afio en que fue hecho ese reloj. 



Se realizó una serie de actividades no planteadas como 

estrategias como fueron la elaboración de un calendario para ir 

marcando cada dia pasado; un calendario civico mensual en donde 

se sefialaban los dias festivos y los cumpleafios de los alumnos, 

todo esto, con ilustraciones. Los nifios diariamente estuvieron 

pendientes de marcar cada dia anterior y de la fecha de las 

celebraciones. 

En lo que se refiere a la ubicación temporal de los 

acontecimientos civicos, muy pocos nifios lo hacen, tomando como 

referente los meses del afio; tanto en 1° como en 2°, la mayoria 

de los alumnos sólo ubican cada hecho en el momento en que se 

celebra, después se les olvida. 

El calendario civico mensual, colocado oportunamente al 

comienzo de cada mes y a la vista después, ayuda a que los 

nifios (preferentemente los de segundo grado) , logren ubicar 

temporalmente al suceso, aunque sólo sea desde la perspectiva 

del mes en que sucedió. 

El análisis de acontecimientos pasados y su comprensión 

temporal ofrece la alternativa de establecer comparaciones con 

hechos actuales similares con la finalidad de comprender mejor 

su proceso. De esta manera la relación del pasado para la 

comprensión del presente, conduce al nif!.o del primer ciclo de 

primaria a la reafirmación del conocimiento sobre si mismo, al 

realizar conexiones temporales entre sus antepasados (padres o 



abuelos) usando diversas categorias como antes, después, viejo, 

joven, etc. 

En cuanto al maestro, el querer formar parte del equipo de 

los maestros constructivistas, implica no sólo conocer lo que 

investigó Piaget en sus teorias, sino promover un cambio 

profundo en nuestra forma de ser y esto, no se presenta de la 

noche a la mafiana, se necesita tiempo y muchos deseos de 

trabajar a la par que sus alumnos. 
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ESTRATEGIA 1 . 

l?r.i:mar ejemplo: para hijo único. 

1. - ¿ Qué edad t.ienes ?·-·--····-------------------------·•---------------·---

2. -- ¿ ~?ienes hermanos o hermanas?-------·-·-----------------··-·------

3. - ¿ '.l'ienes algÚ11 amigo? ¿ Cómo se llama?--------------------

4. -- ¿Es mayor o menor que tú?-----------------------------------

5. - ¿Cuántos afíos más que tú? o ¿Cuántos af\os menos que tú? 

6. - ¿Nació antes o después que tú'?-·----------·--··-----·-------·----· 

7.- Si contesta "no sé", se le pide que reflexione; ya me has 

dicho su edad, ¿nació antes o después que tú?----------------·· 

8. - ¿Hay un medio de saber si nació antes o después que tú?-·----

9. - ¿ Puedes saberlo ahora mismo?--------------------------------··----··-----

10. - Cuando tu amigo _______ sea un papá (o mamá), ¿será 

más joven o más viejo que tú? ---------------
¡_Por cuánto? --------------------------

11. - ¿Envejecen los dos al mismo tiempo? -------------
12. - cuando tú seas un sefior viejo ¿cómo será él? -------
13 .--¿Tend1:á la misma edad que tú? -----------------
14. --¿Estás completamenrte 3eguro'.? ------- ¿Por qué? ----
15. - Y cuando sean muy, muy viejos ¡,habrá la misma diferencia? 

16.- Entonces, dime ¿cuál de los dos nació antes, tú o tu 

amigo? ______________________________ _ 

17. -¿Quién nació primero? ____________________ _ 



ANEXO A.1 ESTRATEGIA 1 

Segundo ejenipl.c,: hj_jo ,:¡:nico con un futuro he:t."mano muy próximo. 

1. - ¿ Tienes un hermano?--·--·----·---------·--·----·---·--------···---·--·---

2. - ¿ Quién será el mayor?----·-----------------------------------

3. - ¿Con qué diferencia?---------·----·----·-·-------·------·--·-------

4. - Y cuando tú seas un papá ¿qué diferencia habrá entre tú y 

él? -------------------------------
5. - Si contesta "no lo sé", ¿_la misma que ahora? 

¿po.r qué? ---------------------------
6. - ¿ Tu mamá es de más edad que tú? -·----·-·---------··----· .. ·----···---·--·---

7. - Cuando tú seas un sefl.or viejo ¿hab.rá la misma diferencia 

que ahora? ___________________________ _ 

8. -· ¿ •ru papá tiene más aflos que tu mamá'?---------···--·-----------

9. - Y cuando tú naciste ¿habia la misma diferencia entre 

ellos?-----------------------------------------------------

1 O • - ¿ Por qué?-·--------·------------------··--···-------·-----·-------··----·------

Tercer ejempl.r.i: 

1. ··· ¿ Tienes hermanos?---·-·--·-¿ Cuán.tos son?------·-·---··~·--------------·--· 

2. - ¿Son mayores o menores que tú'.?---·---··----··-------·--·--·-·------ .... -

3. ·- ¿Naciste tú antes o después que ( se dice el nombre de un 

hermano menor) ?-------··------·-·------·----·--·--·---·--·--·· -·-·- ....... •··--·-· .. --.--

4. -· ¿ Son de la misma edad todos?---·----·····--·-·--···-·-··-----·-·--·-··-----

5. - ¿Cuál es el mayor?----------------------------------------

6. •·· Tu mamá ¿ es mayor qm,1 t.ú'l--·--·---·-•-·----·--------------·-·--·-----·--·-·----
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7. - ¿Cada afio envejeces un poco?-·-·--···-·····---------·--·----··---·-·-·-·--· 

8. -· ¿ Tendrás la misma edad ,ü afio próximo?-·------·--·-------·-··-----

9. ·- ¿ Tienes una abuela?-----·-·--·------------···-······---·-·---·-------------

10, --¿Nació antes o después que tú, tu mam.á ?---------·--------·---'----· 

1. -¿F~s más v.iej o tu abuelo que tu papá?--·-·--·-·--·------·-·--·--·-----

¿, Por qué? -------------
12 Q '' 'ó t .. ·-¿ uien nac.1. an ·es, tu papá o tu abuelo?·-·-----·---·-----··-----

13.-¿Eres tú :más grand.e que ( el hermano menor) ?-----

14. -¿ Qu:i.én es el más viejo de todos tus hermanos?---------------

15. --¡, Quién será antes un sefior (o sefiora) grande? _______ _ 

Cuarto ejemplo: 

1. - ¿ Tienes hermanos'?-------------------·-·----·--·-·----·--·----··---•·••··----

2. - ¿Ma.J[.Q.J:.: o me.ru:u:.?·-•-·--·--···---·-·-·-·------------------··--------·-·--·····--·-

3. -- Y cuando tú seas una dama ¿ será el.la de la misma edad que 

tú, o no?--------------------------------------------------

4. - ¿Se puede saber si tu he.r:mana seguirá !ll.a.Y-QX. que tú, o no?-·-

5. ··· ¿ Quién es la Ill.fili. vieja, tu mamá o t.ú?-----·-·--·-----····--·-·--····-····-· 

6. - ¿,Nació tu mamá, .an.t.e.s. o lli"..::tp.llé.t,, que tú?··-······-·--·-···--··-----·--·--

7. -- ¿ Quién es el más __ v;L;rj.l:l. de tu familia. ?-···----·····-·-·-·----·-·----·--

8 •... Q '6 ¿ Ul.f ... n es el Ilkí.s_:-_l.ml.fill? ··· - ·---·----- -·-·- - -----·--- ---·--- --------·-- -

1.0. -¿ Quién fue p.x;.ix.o.e~u a la escuela primaria?---·---·-···---···---·-···

ll. -·¿Quién irá p.rimar.~Q a la s,Jctmdaria?------···------·-·---··--··--•-·---
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12 . -¿ Tienes un amigo (a) ?--------··-··---·-··--···----·-----·-··----··-·-··-------· --··· 

13. -_¿Más. .:J..QY.fl.n o más. tl.e.;)..o. que tú?-----------------------------------

14. --¿Nació .aut.s-lli o dfl..."'PUé.a que tú?------·--------··--·--··-------------·---

15. ---¿'ru papá es :ro.ás yj e;i.o. o más joven que tú?----------------------

16. -¿Nació i.lnt.illl o despu~ que tú?------------···---····--···--·---·---------··-

17. -¿Quién llegó pr.ime:!'.'o, él o tú?.------------·----····-----.-----------· 

18. -¿Sigues siendo de la m:i...s.mr·.L.e.dad o te haces málLY.i.e.;j_o_(a) '?·--

19.-¿Y tu papá -------------------------
20. -¿ Y tu mamá envejece?.----------------······---------------·--·------------

21. -¿ Por. qué?-------·-----------------------------····--------------------------

22. -¿ Qué edad tienes?------·--·------------·------·-------------·-·---------·--·· 

2 3. --¿Hace mucho que fue tu cumpleatl.os?------·--·--------····-··---------··--·--

24. --¿ Qué edad cumplirás?-----------·----------------------------------------

25. -¿Naciste .a.n.t.e.ll o de_sp:iirua. que tu her.mano (a)?---------·-·------····--

2 6. --¿ Quién es el m.ayor't---------------------------·-----·--------------.. ------· 

27.-Cuando tu her.mano era pequeflo ¿cuántos afios tenla más que 

td?-------------------------------------------------------

28. --¿ Y ahora? 

29.-¿Puede cambiar. la diferencia, puedes tener tú más aflos que 

61?--------------------------------------------------------

30. -- ¿ Cómo se sabe que alguien es ro.á.:,_yi.e_j.Q'!---------------- .. -----·-·---

31. -¿ Sabes quién es más. !J.t:and.e. de tu papá y de tu abuelo?------···-
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32. -EscucL. bien, Pedro y Pablo son dos hermanos. Pedro nació 

antes ¿Se puede saber cuál es el lll.á.';¡_,zi.e..:j_o.?----¿Quién?---------

Quinto ejemplo: (niñ<i con una hermana mayor) 

1, - ¿ Tienes hermanos?----·----------·----··---------------------·-------·-

2. -- ¿ Ti.,3nes tú la misma edad?---------------------------------------

3. - ¿ Quién nació antes?---------·----------------------·--·-·--·----------

4. - ¿Tendrás un dia la misma edad que ella o nunca tendrán la 

misma edad? (observar si dice lo relativo a hombres-mu:jeres? 

5.-· ¿Los hombres son más grandes que las mujeres? ---------------

6. -- ¿ Piensas que tu padre 13s más viejo que tu mamá?-------------· 

7. - ¿,Quién nació .ant.e.s. y quién .d~.:urui.?-----------------------------

8. - ¿ Tu papá será más viejo para el otro afio?-·-··-·-·--·-·-·------·--·---· 

9. - ¿ Y tu mamá?-------···------·--- ¿ Y tu abuela?----------------------

Sexto ejemplo : (niño o xliña que tiene lln her:mano bebé) 

1. - ¿'l'ienes he:r:manos?--------------------------------·---------------·--···-

2. - ¿Quién es el do más edad?----·-·-------·--··--·----·--·--·------------·-· 

3.- ¿Quién nació antes?----------------------------------------

4. - C'.uando seas . ...llll....:a . .etl~ ( o s~1fiori ta) ¿ qué edad tendrá tu 

hermano (a) ?----·--------------·-·--·-----·---·---·-- ---·-····· __ ., _____________ _ 

5. - ¿Será de la misma edad?-----------------------------------------------------

6. -· ¿Un poco mayor o un poco menor que tú?-··-·--·-----------------·-------
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7.- ¿Es tu mamá !lláJ3. .:;i.n'lffin o !lláJ3. Yie.:;i..a qua tú?------------------

8. -· ¿Nació .an.t.fil'l_ que tú?------------------------------------------

9. - ;, o tú .an:t.liL;i. qua ella?----·------------·-------------------------

10. -¿Es tu papá má.s joven o más viejo que tu mamá?-------------·-

11.-¿Te lo han dicho?------------------------------------------

12. -¿Nació antas o después que ella?-----------------·----··--------

13. --¿Habrá tu papá envejecido el atlo próximo?------------------· 

14. --¿ Y tu mamá?--------------·-·--· .. ------------------··---------·-··-

15. -¿Y tú?-----------------------------------------------------

16. -¿ Y tu hermanito ( a) '?--·-------------·------------------------------

17. --¿Quién será mfis joven, él (hermano (a)) o tú?----------·-·--·--

18. -Cuando sean personas mayores, ¿quién será el d(~ más 

edad? _____ ¿ Y ho.~, .ah.Qr.1.1.?----------------·-------------
19. -¿Y cuándo soan vioj os?·--------·----·-·-·-·--·-----·-------------------

20. -·¿ ~:ienen tu abuelo y tu abuela la misma edad o no?-·---------

21. -¿Quién nació antes?----------------------------------------

22.-¿Tienes un amigo (a)? 

23.-¿Qué edad tiene ella (él) ? _______________ _ 

24. --¿Y tú? ___________________________ _ 

25. -¿Cuál es el de más edad?----·-----··----------·---------------------

26. -¿Por cuánto?----------------------------------------------

27 .-¿Nació ella (él)_ant..ul. o después que tú?---·---·-·-----------·-----

2 8 . - ¿ Cuántos a:flos .ant.ft.'.l. ?·------·------------------·-··---·-------------·--------··-

2 9. --¿ Cuánto tiempo .ant.e.s.?--------------·---·---------------------·-
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30.-¿Se puede saber? ___________________ _; __ 

31. -También (dos) afios después o antes?----·--···-·------·--·-·-------·--

32. -Cuando tú seas una dama (o un sefior.) será 

á ' ' ( ) , ' t' ¿m s vieJ o a o mas Joven que u?-·---------·-·------···--···-··--·----· 

33. -¿ Por cuán.to? _______________________ _ 

3,1. -¿Dos afies como ahora'? --------------------

Séptim:.> ejemplo: niño con un.u he:r.:ma.na (o) mayor o rm;mor por unos 

2 ó 3 años y un hermano bebé 

1. - ¿ Tien<~s hermanos? _____ ¿Cuántos?·-----------------------

¿ Cómo se llaman?-·-------···-·---·-·--·-·-----·-------------------·---·-··· 

2. - ¿ •rienen ustedes la roi.sma adad'?···-·---------------··-·---·---------

3. - ¿Quién fue el primero en nacer de tus he.1:manos?--------·---·-·-

4,- ¿Cuando tú seas :'li.$ seguirá siendo _________ más 

j oven que tú?-·--··-···•··-•-·----------··--·-····· - ···-----·- ·· ---·- ----- - ·- --- -· --· 

5. - ¿Envejece tu papá cada afio?----------·----------·-------------

6. - ¿Y tú?---------------------------------------------------

7. - Cuando sé es hombre ¿ cómo se envejece?--···-·-·---···--··-·-·-·····---·· 

N.l\CnilENTO DEL AT,UMNO l!:NTlUWISTADO. 
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NIVELEo :,. 'EST.Al:ll:OS DE ESTA PRUEBA: DESARROLLO DE l,A NOCION DE 

EDAD 

1.- Las edades son independientes del orden de los nacimientos 

y las diferencias de edad pueden modificarse con el tiempo 

no siendo éste, por tanto homogéneo. 

2.- a) Las edades dependen del orden de los nacimientos, pero 

las diferencias de edad no se conservan en el curso de la 

existencia. 

b) Las diferencias de edad se conservan, pero no dependen 

del orden de los nacimientos. 

3. -·Las duraciones y las sucesiones están coordinadas entre 

ellas y sus relaciones se conservan gracias a 

esta misma coordinación. 
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ESTRATEGIA 2 

Nombre - -·- - --- •- •--- - - ... -- - ------ - - ----- - ---- - ______________________ ....... ·- __ 

Fecha de Nacimiento -----------------------------···--- -•.-'---···-----

LA F,DAD DE LOS ANIMALES Y LAS PLAN'fAS Y LA DISOCIACIÓN DE LA 

EDAD Y EL TAMA~O. 

1. - ¿,Envejecen los perritos?---------------·----·----------·--··-----·-·---·--

2. - ¿Y las flores?---------------------------------------------

3.- ¿Y las piedras?--------------------------------------------

4. - ¿ Los caballos envejecen?-.. ·-----------····---------·-----·----------

5. ·- ¿ Y tú, envejeces?-·----·-----------·-·-----------·----·----··--·-----·-· 

6. - ¿ Y lós árboles, son. más viejos cada aflo?--·--·-·---·--•·---------·-

7. -· ¿ Qué es envejecer?---------·······---·--·--·--·---·---··----·--·---·----·--·--·--

PRUEBA DE LOS DOS ÁRBOLES 

1. ·- ¡, Son de la misma especie?--------------------·-·-----------------· 

2. - ¿Cuál es el más viejo de estos dos árboles? .. ··----·-·--·-----·--

3. - ¿ Por qué?---···----------·-·--·--·-·-------·-·-----.. -----··--·---·------•--·-

4. - ¿Será posible que el árbol grande fuera más :¡oven que el 

otro?-----------------------------------------------------

5. •·· Se puede ser más grande y sin elllbaL'go, ser más joven que 

alguien?--·--·-·-·-------·-----·--·---------------·--·-···----.. --------·---

6. - ¿No .se puede ser más viejo que alguien y de todos modos más 

pequeflo? -· ---- -------------··-- - - •-- - •··---- - - - •- - •- - .... --- -· - -- •- ... ---· - --·- -· --

7. •- ¿ Un sefior grande siempre tierm más edad que uno pequef\o ?---

8. - Pero, ¿no hay personas vie:jas y pequefias?--···-----------·-·-·-·---
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9. - ¿ Cuál árbol fue el primero en nacor'?-------------·-····---------·--

1 O.-¿ Por qué lo dices?--------------------------------------------------------

11. -¿ Cómo lo sabes'?-----------------------------------------------------

12. -¿Nacer primero signi:f:ica que, sé es más viejo o más joven?-

----------------------------------------------------------
13.-Entonces ¿se puede saber cuál de esos árboles es el más 

viejo'.? ______ ,¿cuál? ___________________ _ 

14.-¿No podria ser el árbol ?----------------------------
15. -;,Habrán nacido el mismo dia ?------------------------------------------

16. -¿Una enana del circo ha nacido antes o después que 

tú? -------------------------------
17. - Entonces, con un árbol no ocurre que haya sido plantado 

antes y que quede más pequeft.o?-----------------------------------

18. --Recuerda que no son de la misma ,,specie. 

¿C1:ecen :Lgual o desigual? __________________ _ 

¿ Quién tiene más edad'?---------------------------------------------

¿Estás seguro'? ________________________ _ 

l. 9. --¿ Podrian tener la misma edad'?--------------------------------------------

¿ Por qué?---- --- ----------------- -------------------------- ----------·-

¿ Qué crees tú?-------------------------------------------

20. -Se pued<3 saber cuál es el más viejo':' ---- ¿ Cuál',---------------
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Nombre ----··---------------------------------------------------

Fecha de nacimiento----------------------------·---------------···-

Grado--------------------------------------------------

LA CORRESPONDENCIA DE LAS EDADES CON DESIGUALES VELOCIDADES DE 

CRECIMIEN'.1'O. 

1. - ¿ Qué árbol tiene más edad, M2 o Pl ?--------------------------

2. - ¿ Por cuántos afios ?--------------- ------------------·--·---------------

3. - ¿ Cuál es más viejo, M3 o P2 ?---------------------------------------

4. - ¿ Y de P3 y M4?---·------------------------------·-·-----·--·-·----------------·-

5. -- Observa, cuando el manzano tenia 2 afies se plantó este 

peral. ¿Cuál es el más viejo, M2 o Pl? ----------
6. - ¿ Y al afio siguiente?-----------------.. ------------------·----

7. - ¿Y al otro afio siguiente?---------------------------------

8.- Recuerda que las fotos se tora.aron el mismo dia. De M4 y P3 

¿ cuál es el más viejo?·---------------------------------------···--

9. - ¿ Por qué?--------------------------------------------------·---------·-

10.-¿Tendrán la misma edad? __ _ ¿Recuerdas cuándo se 

plantaron?--- ¿Entonces quién es más viejo? ________ _ 

11. -¿ Y a qui, M5 y P4 ?·--------------------------------------------------

12. -¿Qué edad tiene el que dices?-···-·---------------·-----·-··-·---------

13. ·-¿ Y el otro árbol? ___ ~------------------

14. -¿ Cuál será pues, el más vü3jo de los dos?--------------------

15. -¡, Por qué?-·-------------------·-·-·-··-·-·-·---·---·-.. -----------------·-·---
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16.-Dime, sé es más viejo, ¿a los 4 6 a los 5 aflos? ------
1 7. ·-Entonces, ¿ cuál es más viejo?·-··------·-·-···-·--··----·---------·-------

18. -se muestra M5 y P4 otra vez. Y dent.i:o de 20 afias ;, cuál se.rá 

19.--Pero, ¿se puede ser más v:iejo un afio, y más joven al afio 

' ' t " siguien.e,--------------------------------------------------

20. -¿Será posible que M5 tenga más edad que P4', 

¿ Por qué?-·------- .. ·-·----------------.-···-----------------------

21. --Pero, ¿ cuál nació primero?-------------------------------------

22. -Y para su edad ¿no afecta que haya nacido antes que el 

otro?------------------------------------------------------

23.-¿Qué edad tiene P5? ---------- ¿y M6? 

e 'l l ' ' ' ? s ? ¿ Uc.l es e ro.as vieJ o. ¿ eguro. 
-------- ---------

24. --Y cuando los dos árboles PS y M6 sean muy viejos, ¿cuál 

será más viejo? -------------------------
2 5. -¡,No importa que el manzano haya nacido antes que el 

peral? ------------------------------
26.-Y durante los afias en que se tomaron las fotos. 

¿ Quién es más joven?-------·----------··-------------·-·------·-·-·---

Q 'I', ' ' 'I ¿ \U0n es mas v.J.OJ o.--·------·--·--------·---···- .. ·---------------·--

27. ·-S.in obse:r:var los dibujos, recuérdame qué árbol es más 

viejo···-•··-------·-·--·····----···-·---·-··----------------·-----·-----·-····----·------
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28.-Cuando sean muy viejos, ¿tendrán la misma edad, o será 

' á ' ' siempre uno m s v:i.eJo que 01..i.~?-------·----·--·----··----·--

Ni.veles o eflltadios de esta p:r:ue.ba,. 

a) Serió las fotos co1:rectamente. 

b) Comprendió la su.cesión de nacimientos. 

e) Enunció verbalmente las edades de los árbol.es. 

d) No llegó a disociar l.a edad real. (opuesta a la edad nominal) 

del tamaflo. 

Formulan de manera exp.l.ici ta, la heterogeneidad de los 

tiempos individual.es y l.a independencia, de l.a duración por 

relación al orden de sucesión que se ha visto en acción (aunque 

implicita). 

Segundo estadio : 

El nifio toma conciencia de esas dificultad.es y oscila 

entonces ent:r:·e la noción diferenciada del tiempo y el tiempo 

homogéneo disociad.o del orden espacial. 

Tercer estadio: 

Las contradicciones se superan po.r el agrupamiento de las 

relaciones de· orden y duración por una parte, y de tiempo, de 

espacio y de velocidad por otra parte. son dos si.ntesis que no 

forman más que una, por cierto, puesto que el tiempo es la 

coordinación de los movimientos. 
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