
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLIC~ 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

UNIDAD 213 

/ :.a. dramatizaci6n y li.. reafirrnaci6n del col"lr
-..~ . miento de l a Conquista Espiritual en la N~~ ~ 

España. ""~ 

OBED cu AUHTEMOC E STOBAL HERNAND~Z 

Tehuacán, Pue. Diciembre de 1997 



SECRETARIA DE EDUCACION PRIMARIA 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

UNIDAD 213 

LA DRAMATIZACION Y LA REAFIRJilAOION DEL CONOOIMIEN TO DE LA CONQUISTA ESPIRI'ro'AL EN LA NUEVA ESPAflA7 

PROPUESTA PEDAGOGICA QUE PRESENTA PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN EDUCACION PRIMARIA EN LAOPCION DE CIENCIAS SOCIALES DEL PLAN LEPEP' 85. 

OBED CUAUHTEMOC CRISTOBAL Hb"RNANDEZ 

TEH1JACAN, PIJE., DICIEMBRE DE 1997 



lt · 
ullRSIDAD 
PEDAGOGICA 

NACIONAL 

DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACION 

Tehuacán, Pue., a 13 de Diciembre de 1997. 

C. PROFRA.OBED CUAUHTEMOC CRISTOBAL HERNANDEZ PRESENTE 

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Titulación de esta Unidad y como resultado del análisis realizado a su trabajo intitulado: "LA DRAMA TIZACION Y LA REAFIRMACION DEL CONOCIMIENTO DE LA CONQUISTA ESPIRITUAL EN LA NUEVA ESPAÑA" Opción Propuesta Pedagógica a propuesta del asesor Profr. José Antonio Julio Lucero, manifestando a usted que reúne los requisitos académicos establecidos al respecto por la institución. 

Por lo anterior, se dictamina favorable su trabajo y se le autoriza a presentar su examen profesional. 

srm'wrg. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSE AN NIO VILLARREAL TENORIO 
DE LA COMISION DE TITULACION 

DE LA UNIDAD. 



INDICE 

PAGINA 
INTRODUCCION' •• , •• •••••.••••••••• •, •. •, •,,, , , , , • •,, • 7 

CAPITULO 1 
DEFINICION DE UN OBJETO DE ESTUDIO 

Análisis de la práctica docente •• ,................. 11 
Delimitación .......................•.. ,............ 13 
Planteamiento del problema......................... 14 

CAPI'.L'ULO 11 
JUSTIFICACION, OBJETIVOS E INTERES POR ESTUDIAR 
EL PROBLEMA 

Jt1stificra.ci6n............................. ... . .. . . . . 17 
Objetivos............................................. 21 

CAPITULO 111 
REFERENCIAS TEORICAS Y CONTEXTUALES QUE EXPLICAN 
EL PROBLEMA 

Contenido curr~cular............................... 22 
Variable dependiente: La conquista espiritual en la 
N11eva España. fil • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 
VHriable independiente: La dramatizaci6n •.•••••• ,.. 28 
Concepción de aprendizaje y enseñimza.............. 31 
Relaoi6n sujeto-objeto............................. 35 
Corriente sociol6gica ........•.•.... , •....•.•.. ,... 37 
Corriente psiool6gica,............................. 42 
Carqcterístic~s del niño de Cuarto Grado........... 46 



PAGINA 

Contexto social e institucional que inciden en el problema......................................... 50 
Proceso de ensefimiza-aprendizaje ••••••••••• ~••••••• 52 

CAPI'['ULO lV 
ESTRATEGIA METODOLOGICO-DIDACTICA 

Estrategia metodológico-didáctica, ••••••••••••• ,... 64 
Prop6si to u objetivo,.............................. 65 
Sesión Nám. l. Representando personajes .. ., .... ,.,. 67 
Sesión Ntfm, 2, Los primeros misioneros y su obra... 68 
sesión Ntí.m. 3. El aprendizraje de la lengua nativa -
como medio para la enseñanza de la doctrina cristi~ 
na. • • . • • . . . . . . . • • . . . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 7 O 
Sesión Núm. 4. La enseñmiza de artes y oficios..... 72 
Sesión Núm. 5. Las celebraciones religiosas de la -
cornunidad,.......................................... 73 
Conclu.f.'iiÓn .................. º....................... 75 

CON O !JUSI ON ES • , , ••• , , •• , ••• , • , ••• , , , , •• , , , , , , ,1, , , • , , 7 6 
SUGBHENCIAS. '!' ••• ,,., ••• -, • , • ,. ",., ••• , •• ,, •• ,, ,. , , , • , • 76 
REFERENCIAS l3IBLIOGHAFICAS,, •• ,.,,,,.,.,,,,,,,.,.,, 78 
.ANEXOS ......................................................... 80 



INTRODUCG!ON 

El deeouirimiento ie un nuevo munio sicnific6 bonanza entoios los eentiilioe para el imperio espaf'í.ol, pues las ri~uezas~eneraias por la explotación ie los recursos ie la oolonia ! -puntalaron la iecaiente economía ie la metrópoli. 
A lo lar«o ae ios siglos ie colonización y &ominio, se -fueron ciando las condiciones para avasallar en toios los aspe~ tos a la población heredera de las cranies culturas mesoamericanas, 

Creencias, ritos, costumbre,, formas ie or~anización ª2 -cial, fueron transformaias imte el objetivo ie eiificar un nue vo orien social, político y econ6mico. 
Un ml'Jcanismo sutil ie opresión y iominio, lo constituyó -el adoctrinamiento reli,:ioso, se intpuso as:! a los ,;rupos indígenas una fe y una reli,gión diferente. 
El aspecto ne,;ativo ie esta laior ie al'i.octrinami.ento fuela sujeción espiritual cuyas manifestaciones las poiemos obse! var hoy en ~lía. 

Hechas las consideraciones anteriores, a continuación sepresenta ie manera gener:al, la estructura ~ue conforma la pr~pue ata peua,:ógica. 
En el Capítulo I, se mencion&n los inconvenientes ilie ene~ ñar la Historia sin tomar en cuenta las lilificultades ~ue en -frenta el alumno para entenderla y comprenderla, y se planteasi la iramatización al consiierarla como un recurso, reafirm~rá el conocimiento \Ue el alumno tiene ie la con~uista espiritual y sus 1•eperousiones en las mi.nifestaciones culturales G!esu comunül.ail, 
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En el Capítulo II, se explica el por,ué iel interés en~borüar la proilemátioa, as! como la import51Xl,Cia ie ensefiar una historia oijetiva, por encima ie valoraciones subjetivas. 
Se mencionran tamiién los oijetivos ie la propuesta peia,;6 gica que conllevan finalmente, a implementar una ensefienza iela historia acorde a los intereses iel alumno. 
En el Capítulo III, se funiamenta te6rioamente cada una -de las variailes iel proilema, as! como tamiién el objeto ie -e stuiio, las características propias iel nifio del se,;unio c.:!:, -clo de la Escuela Primaria. 
Cobra importancia la vinculación ie la escuela, su accio--nar y el tipo ie hombre a formar secún los re'!.uerimientos ie -la sociedad, en este sentiio. 
Los elementos te6ricos ie la estrate«ia metoiol6gioo-o.i -dáctica, ts.m~ién son aboriaios en este apartaio. 
En el Capítulo IV, se menciona el aspecto práctico de laestrate«ia metoiol6tico-diiáctica a implementar, as! como losmomentos, procedimientos, instrumentos, recursos, técnicas y -formas de evaluaci6n. 
Así, las conclusiones y sucerencias sostienen la con 

vicci6n de '!,Ue aun'!,ue la práctica iocente enfrenta situaciones prolilJ.emátice,s, éstas son posibles ie ser superadas, en ten to el iocente haga uso ie las referencias para explicar las v~ -riantes '!.Ue pueia presentar el proceso ie· ensefimiza-apreniiZ,!l;je, ie su creativiiau y ie consiierar ,ue existen alternativas diversas para lo,tra.r '!,Ue el alumno acceia al conocimiento ie -la historia. 

La iramatizaci6n es consilieraia como un recurso ,ue per --mite al alumno tomar un Japel activo en la representaci6n ie -
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hechos hist6ricos y ie personajes tue ie otra manera ser!an ie escasa si«nificancia para ~l. 
El alumno como sujeto fundamental •el proceso eiucativo -debe conocer su realidad y aiemás entenierla, ie esta manera,se pretenee ~ue el conocimiento y comprensión ie su ree.liiaa -vayan forjando los principios ie iientiiai y ie pertenencia. 
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C A P I T U L O I 



DEFINICION DE UN OBJETO DE ESTUDIO 

ANALISIS DE LA PRACTICA DOCENTE 

En el Programa ie Estudios ie la Escuela Primaria, seco~ 
templa la enseñanza ae l& Historia como asignatura intetrante
de un plan de estudios más amplio, más «lobal. 

De hecho, los contenidos ~ue están comprendidos dentro 
del programa se enfocan en consiierar la enseñanza lile la Hist,2. 
ria como una disciplina específica, con un alto valor formati
vo, esta enseñanza deberá contribuir a la organización de~ 
tros conocimientos, como también a la aic¡uisición de valores~ 
ticos personales, de convivencia social, aaemás ie la afirma -. -ci6n conciente y madura del principio de identidaél nacional •. 

En la actualidad!., ya no es posible concebir una enseñanza 
de la Historia que pone énfasis en el aprenlilizaje de datos y -
fechas, así como en nombres de personajes, etc. 

Ante esto, los elementos que ieien tomarse en cuenta con
siderando que la formación del alumno es todo un proceso int~
gral son aquellos c¡ue contemplan los :i.ntereses del niño en es--ta etapa escolar, (el niño ie Cuarto Graio). 

Por otra parte, la Historia, a iiferencia de otras asi¡n~ 
turas, representa para el alumno uBioarse en un tiempo y en un 
espacio, por decirlo así, abstractos, es por esto ~ue el~ 
lumno demuestra escaso interés cu1mio se le hace referencia ae 
los hechos históricos, 

Esto se deriva ie la forma en que se ha veniio instrumen-
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tando la enseffanza a.e la asicnat11ra en menci6n, en esta ense 
fianza se utilizan proceiimientos poco iniicativos para el a 
l11mno tales como, la elaboración ie c11estionarios, resúmenes,
dib11jos, copiado de textos, etc., proceiimientos ~11e en un m~
mento determinaio no tienen gran significación para el al11mno. 

Es así como se denota 11na deficiente comprensión y conoci 
miento de hechos tan importlllttes en la historia de n11estro 
país. 

Ubicarse ientro de lo ~ue sefialan los textos escolares, -
a veces res11lta contraproducente en el sentiio de ~11e la co~ 
prensi6n obtenida de una lectura es escasa y limitada. 

El momento ,ue se destina para impartir los contenidos de 
esta importtmte asignatura, m11chas veces es el menos indicado, 
se imparte algún contenido culilllio los al11mnos ya están cansa . -dos o simplemente porque así lo seffala el programa. 

Y en esto cuenta mucho la apreciación ,11e el maestro ten
ga acerca de la Historia, si la considera como una asignatura
de escasa importlll1cia, entonces la ins11ficiencia en lo q11e re~ 
pecta a su enseffanza, será permanente. 

En el Cuarto Grado de la eiucación primaria específic~ 
mente, se pretende ~ue los alumnos acceian a un c11rso ~eneral
que rraiualmente los veya introiuoienio hacia aspectos elemen--tales de la Historia de México, al mismo tiempo que adquieran
un esquema de ordenlilJlliento secuencial ie las granies etapas de 
la formación histórica, que las ubi\uen en lo referente al -
tiempo, a los cam11ios hi stórioos y lo más importante, que i!!_ -
terminen s11s repercusiones en períoios específicos de la n~ 
ci6n, pero principalmente en el contexto actual. 
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DELIMITACION 

En los alumnos liel Cuarto, Graao, Grupo "B", ae la Escuela 
Primaria "Melitón Ramírez Valiez", se oltserva esta caracterÍ_§!

. ·· tic@ iie insuficiencia en cuanto a la ensefí¡¡nza e.e esta imPO_!: 
tante a,'signatura, 

Al momento de li.esarrollar un contenido relacionado con la 
Historia y para garantizar su aaecuaia comprensión, necesari_!!
mente se tiene e¡ue instrumentar un apoyo con elementos tan in
ilispensables tal"'s como, planisferios, mapas físicos, mapas P.2 
líti.cos, l!';lobo terráqueo, textos auxiliares, en otras pal!!, -
'llras, se re~uiere iel auxilio ie material complementario, au~
que también es importante destacar la ainámica que se imple 
mente al momento ie iesarrollar un conteniao. 

Pero también es váli•o acuiir a otros recursos aparte ie
los áliaacticos, -.e otros meiios l!.ue han;an posi'llle erraiicar la 
monotonía, el «e sinteré s, la iificul tai para a¡,,renier y para -
comprenier. 

Ya se ha menciona«o e¡ue esta po11rez111 en la ensefü,nza no -
nai¡¡. más lile la Hl.storia, sino ie cual11.uier otra asicnatura, 
conlleva a un iesinterés en el alumno y en consecuencia la 
comprensión ¡J_e los hechos históricos, así como sus reperousi,2-
nes, no impactan en el intelecto •e los alumnos. 

Por otra parte, la práctica •ocente iebe consili.erarse co
mo toio un ,roceso en «on•e continuamente se estw ianio inn,2-, vaciones, es iecir, el maestro aentro ie las limitaciones a 
las ~ue cotiiiimamente se enfrenta, iebe ser un innovaior. 

Desarrollar un conteniio con el auxilio ie mapaa, plani~
ferios, ,10nillas, textos iiversos, etc,, pueie ~ue continúe -

13 



sienio para el alumno un acercamiento (ue no iespierte total -

mente su interés hacia la riqueza ie loa conteniios que auarca 

la asignatura, 

Se pretenie pues, lograr que el alumno se involucre, que

experimente o viva una aproximaci6n que facilite la compren -

sión, el conocimiento ae lo ,ue la Historia pueia aportar, y -

si se consiiera que con toio y los proceiimientos que hasta 

ahora se han empleato, aún prevalece esa iificultai en lograr

la comprensión liel conocirniento, es oportuno hacer el siguieE;

te c11estionamiento1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿ ES LA DRAMATIZACION UN RECURSO QUE REAFIRMARA EN LOS 

ALUMNOS DEL CUARTO GRADO, GRUPO 11B11 DE LA ESCUELA -

PRIMARIA "MELITON RAMIREZ VALDEZ", UBICADA EN LA C.Q-
, 

MUNIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, PUE., EL CONOCIMIENTO 

DE LA CONQUISTA ESPIRITUAL REALIZADA POR LAS ORDENES 

RELIGIOSAS EN LA NUEVA ESPAÑA Y LAS REPERCUSIONES -

QUE TUVO EN LA CULTURA DE SU COMUNIDAD ? 

A continuación, me permito mencionar a caia uno ie los -

elementos que conforrnen la estructura iel planteamiento iel -
problema, 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La iramatización, 
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VARIABLE DEPENDIENTE: El conocimiento de la con~uista es

Jiritual. 

VERBO OPERATIVO: Reafirmará, 

CONTEXTO INSTITUCIONAL: En los alumnos del Cuarto Grato.

Grupo "B", li.e la Escuela Printaria "Melit6n Ramírez Va,! 

d.e z" • 

CONTEXTO SOCIAL: De la comunidali. ae San Gabriel Chilac, -

Pue, 

PROPOSITO U OBJETIVO: Reafirmar el conocimiento de la 

con~uista espiritual ae la Nueva España y las repercusi~

ne s en la cul·tura lile su comuniaaa. 
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C A P I T U L O I I 



JUSTIFICACION, OBJETIVOS E INTERES POR ESTUDIAR EL PROBLE 

IVJA 

JUSTIFICACION 

La enseñanza de los diferentes momentos que conforman el
proce so hi st6rico de nuestro pa! s, siempre ha revestido impo_!:
tanciia, independientemente del Plan Educativo en vigencia, 

Bn todo momento se ha recalcado que ciertos principios ta -les como; soberanía nacional, identidad, espíritu patri6tico,-
valores cívicos, sean inculcados en los alumnos al considerar
que éstos son sujetos en plena formación, 

Pero, para que este prop6sito se cumpla, se pretende que
los alumnos posean un conocimiento integral, adem~s de previo, 
iacerca de la historia de nuestro país. 

!U Pror:riama de Estudios para. el Cuarto Grado de Educaci6n 
Primaria, es sumamente extenso en CUiil'lto a los contenidos de -
la asignatura, p1¡es durante el cll.rso al alumno ha de presentá,!: 
sele lo relacionado al México prehispimico, los hechos del de.§ 
cubrimiento de un nuevo continente y su posterior conquista, -
la época colonial, la etapa independiente, el primer imperio,
el porfiriato, el movimiento revolucionario, hasta las caract! 
rísticas del México contemporáneo. 

Una preocupaci6n generalizad.a es la deficiencia en 10 que 
respecta al conocimiento que los alumnos tienen acerca de la -
historia de nuestro pa! s. 

Y si bien el enfoque dado a la enseñanza de la historia,-
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pretende que los alumnos superen la deficiencia en el conoci -miento y en consecuencia evitar la escasez te una cultura hi_!tóri-ca, es cile resaltar ll.Ue la extensión te los temas te estu dio, presentan una limitante para lograrlo. 
Visto te otra m,mera, se tebe hacer una reflexión acercade la importancia e.e aproximar al alumno con los tliferente s lli.2, mentos o hechos históricos c¡ue han ito conformrinc1o el legato -histórico de nuestro país. 
En la actuali•1~1• se le ha iato; más realce a un motelo Jl.2,lítico y económico tl!Ue en teoría es respetuoso ie conceptos t~ les como: espíritu te itentitat nacional, tefensa te la sobera nía, igualitarismo, espíritu ae solitaritat, etc. 
La realiiafil histórica. se ha acomotaio y tergiversato, pr~ sentándose con una fuerte carga iteológica u¡ue conviene y \len! ficia tanto a la élite gobernante, así como a las clases soci~ les tl!Ue ietentan el potler econóai.ico, 
Paradójica11.ente se insiste en u¡ue los alumnos teien po , seer sólitlos conocimientos somre la historia del país, pero al mismo tiempo se les presenta una historia en ionte tanto lascausas como los efectos no son estutiataa con profuntiiai, Entonces•, se está ante la oportuniiail ie impartir una enseflrmza te la Historia u¡ue presente las cirounstan,oias u¡ue orJ: «inaron ~os hechos, lo más fiaeti,nQlllente posiile, ile tal man! ra ~ue se fomente en los alumnos ese ape~o y aprecio a lo nue! tro, es tecir, costumires, valores, leniua autóctona, traaioio -nea, manifestaciones terivailas ile las culturas iniíienas, etc, El alumno se aesen'Vllelve en el contexto ae la comunitai,en el amloiente familiar, rrupo ie veoin·os, ,ero tamiién en elcontexto escolar. 
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Es así, 41ue se concibe una realitlatl diversificada, la 41ue le presenta el contexto social o comunitario y la que le pr! -senta la instituci6n escolar, 
Pero es precisamente la instituci6n escolar, la tlirecta -mente responsa•le en formar en catla alumno actitutles teniie~ -tes a preservar los valores y principios 41ue serim valiiatlas por la socieiai, 
Sin lliuo.a al~na que la socie•a• re41uiere o.e inaiviauos ca aa vez más eficientes, ca.paces ae aportar, ae proponer, pero -tal pareciera que la s_ocietla« exi,r;e s6lo una formaci6n ae C,!! -rácter técnico, por 10 41ue .es necesario com'uinar una prepar~ -ci6n te estas características con una preparaci6n más humanista, 

La idea ae que los conceptos relativos a la Historia no -son tan intportu.r1tes para los alumno111, ae•e aesecharse al no t~ ner sustento alguno, 
Hastll. ahora, una ha siio la forma como se ha impartiao la asicnatura y otra la manera en que el alumno la aprenie, puestoao se relliuce a proceiimientos expositivos cuya recepci6n implica un aprenaizaje no si,:nificativo. 
Es por eso \U!!' f;!e aelile tomar IIUY en cuenta 41ue el alumnoen esta etapa escolar, ienota actituaes y formas ie aprentler -muy tliferentes a lo 41ue se conce•ía, no tle1e ser ya el alumnoal IIJ.ue se le exigía recH1ir pasivamente el conocimiento, 11.ue -s6lo contestaba cue stiona.rios o ela'uoralta re sdmene s ae escasosignificallio para él. 
Al alumno tlebe situársele previamente en un contexto quele sirva tle referencia, 
La tlificultatl para llegar a este momento tlel aprenaizaje-
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consiste en ~ue el alumno no ubica con precisión las caracte -rísticas y nociones tanto espaciales como temporales, Así, si las circunstancias h1.stóricas se le presentan sin un anteceli.ente, se éiiV(t«;a, por lo 1!,Ue hay l!,ue acercar graiua_!mente al alunmo con los hechos, 
Al niño «e Cuarto Graao, le es iifícil ubicar los sucesos históricos ie acuerio a una secuencia cronolóiica, pues no e~tr.ú,1E•ce la diferflncia ent:re los momentos actuales con los q_nehan pasado. 

Así, el niño en esta etapa escolar, tiene iificultai para comprenier, por ejemplo, ie 11!.Ue la manera ie vestir, ie h2: blar, te pensar, etc., ha teniio una constante evolución, Es.cierto que en lo 11!.Ue se refiere a otros conocimientos, el niño llega a la escuela con ciertos anteéeientes, es iecir, ya posee un b~aje, pero con respecto a los· hechos históricos, el niño posee escasa información. 
Sin embargo., por rell!.uerimü•ntos estal,leciios en el Progr2: ma ie Efiiucación Prim¡;¡ria, el niño ie'ee tener un constante acer camiento con las referencias históricas, las fechas conmemor2:•tivas, las efemérilios, natalicios él.e Jl)ersonajes te la historia patria, fltc. 

Pero el alumno no iebe apreniler fech.ae o sucesos, cual si fuese el apreniizaje ·«e un formulario, 
Se él.eloen buscar proceiimientos ~11e logren aiversificar la manera en que el alumno se acerca al conocimiento histórico, Por lo ~ue el interés al asortar el proulema consistenteen el aprenli.izaje ie la Historia, tiene 001110 finali•a• la consecusi6n ie los siguientes: 
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OBJETIVOS 

Superar los proce«i~ientos tra«icionales «e enseñanza cu
yas consecuencias aerivan en un apren«izaje mon6tono y 
por lo mismo, poco significativo. 

Despertar el interés constante por rescatar elementos f!.Ue 
constituyen el le~a•o hist6rico «e nuestra naci6n, 

Conocer las repercusiones ~ue ha teniio la con~uista espi 
ritual realizaia en la Nueva España, 

Iientificar ~ue en el contexto ie la comuni«ai aún per•~
ran manifestaciones «e este.hecho hist6rico. 

Destacar aspectos positivos y señalar aspectos negativos
eerivados iel chof!.ue «e ios culturas «iferentes. 
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REFERENCIAS 'l'EORICAS Y CONTEXTUALES QUE EXPLICAN 

EL PROBLEMA 

CONTENIDO CURRICULAR 

Durante los diferentes momentos hist6ricos de nuestro 

país sobre todo a partir del proceso de co~soliiaci6n del Est~ 

do-Nación, la educación ha siio consideraia como apoyo para -

las transformaciones que se han iaio tanto en el campo social, 

como en el político y económico. 

A cada avance social siguen renovaciones en el impulso de 

las tareas educativas. 

Así, el anhelo de una eiucaoi6n ~ue unificara a lós mexi

canos desde una concepción lioeral, amplianio su alcances~ 

cial, queda plasmado en los principios rectores del Artículo -

3o, Constitucional, obligatoriedad, gratuidad y laicismo, 

Pero también se hace necesario iarle una característica -

de operatividat a lo que se consiiiera como la parte dogmá.tica

de la Constitución Política fle los Estaios Unidos Mexicanos. 

Ya en anteriores momentos políticos en la historia de 

nuestro país se han éxpediio iiferentes iniciativas de ley, 

tal es el caso de la Ley Orgánica ie Instrucción Pdblica 

( 1867, 1869). 

En la actualidad y tras las reformas que se han oonsi~er~ 

do pertinentes al Artículo 3ó, Constitucional, la Ley General

de Educación (1993), se concibe como un documento que recoge -

el consenso de toios los sectores involucraios en el proceso -
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educativo, al construirse esta ley to111a.nio en cuenta partic.:!:_ -
paci6n, consultas múltiples, intercambios ae opini6n, se dan -
los elementos para que haya un iiálo,11;0 propositivo perílanente, 

La Ley General de Educaci6n, es en sí misma, un orden! -
miento acorde con los principios y anhelos eiucativos forj~ -
dos por los ciudadanos mexicanos en el curso de la historia -
del país. 

Por lo que con esta ley, se cuenta ahora con un marco j_!!;
rÍdico más enfocaio a la realidai eiucativa. 

En lo que se refiere al Plan ie Estudios vigente, éste S! 
ñala que se reintegra a la eaucaci6n primaria el estudio siete 
mático de la Historia como iisciplina especifica, 

El enfoque actual para la ensef!.anza ie la Historia. en los 
seis grados de la Escuela Primaria, tiene los siguientes ra~ -
gos: 

1,-Los temas ie estudio están organizados de manera pr~ -
gresiva, partiendo de lo que para el niño es más cercano, con
creto y avanzando hacia lo más lejano y general. 

2,-Estimular el desarrollo ie nociones para el ordenarnien 
to y la comprensi6n del conocimiento hist6r,ico, 

3,-Diversificar los objetos de conocimiento hist6rico, 
4.-Fortalecer la funci6n del estuiio de la Historia en la 

formaci6n cívica. 

5,-Artioular el estuiio de la Historia con el de la Ge~ -
grafía. 

A manera cie conclusi6n, se hace menci6n so\lre el énfasis
que traiicionalmente se hacia en la educaci6n básica acerca de 
los grandes procesos políticos y militares, en este caso de la 
historia nacional. 
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Pero se considera que loa grandes acontecimientos hist6ri 
coa implican transformaciones en la historia del pensamiento,
cil.e las ciencias, ie las manifestaciones artísticas, ie los 
grandes cambios en la civilizaci6n material, en la cultura y -
las formas de vida cotidiana. 

Ante esto es importante que los alutnnos conozcan la con -. -quista espiritua.l de la Nueva España llevada a efecto por las
·6rdene s religiosas, así como sus re:percusiones, y de esta man!!_ 
ra identifiquen las manifestaciones culturales vigentes de su
comunidad. 

VARIABLE DEPENDIENTE: LA CONQUISTA ESPIRITUAL EN LA NUEVA ES -
FAÑA 

LA CONQUISTA r)SPIRITUAL Y EL PAPEL DE LOS MISIONEROS 

El descubrimiento de un nuevo continente, hecho atribuido 
a Cristclbal Col6n, se debi6 a la necesidad de expansi6n del i_!!! 
pario español, tanto en el aspecto econ61nico, político y mili
tar, 

El descubrimiento a.e Am«írica como hecho hist6rico, tuvo -
profundas repe rcu eione s en las culturas indígenas que a su vez 
habían florecicil.o en los territorios descubiertos y posterioE 
mente sometidos al iominio de los conquistadores europeos. 

Se ha polemizado bastlilllte acerca de este contacto entre -
dos culturas, entre dos civilizaciones diferentes, algunos hi~ 
toriadores sostienen 11ue un mundo civilizaco contact6 con la -
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barbarie, pero lo cierto es que habría que considerar si el de 

sarrollo alcanzado por las culturas mesouericanas es sin6nimo 

de barbarie. 

Lo que si es verdai, es que se ai6 un encuentro con carac 

terísticas desventajosas y violentas, y a este proceso de som~ 

tirniento en un primer momento, militar, y posteriormente ideo

lógico, se le conoce como la conquista espiritual. 

Como consecuencia de la labor llevada a efecto por las d! 

ferentes órdenes reli~iosas, las manifestaciones propias de la 

civilización mesoamericli!Ila 1 experimentaron un severo trastoc~

miento. 

De tal manera que hubo repercusiones y éstas se manifest_! 

ron tanto en el idioma, en la religión, en las tradiciones, en 

lns formas de organización social, etc., que nos fueron impue1: 

tas. 

Cuando en la metrópoli, se tuvo noticia de que se había -

realizado la conquista militar del imperio mexica, los frailes 

se dispusieron venir a estas tierras con la finalidad de real! 

zar la conversión de los pueblos conquistaios a la fe cristi~-

na. 

En un primer momento apreno.ieron la lengua nativa, apren

dizaje fundamental para enseflar no s6lo la doctrina cristiana

sino también las artes y oficios de la cultura europea. 

Al mismo tiempo que propagadores del cristianismo, t~ 

bién se erigieron en maestros y defensores de los grupos ind!-

ganas, 

La labor desplegada por los frailes signific6 hachar los

cimientos para consolililar la influencia a.e la Iglesia Cat6lica 

en México y también :para encauzar el desarrollo ie la socie dai 
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colonial, 

La rotación de campos, la apertura de caminos y 
escuelas, la funiación de templos y hospitales, 
la construcci6n de acueductos y diversas obras
de utilidad, iJUplicaron sentar las bases para 
el posterior desarrollo político, económico y -
social de la sociedad colonial (1), 

El adoctrinamiento religioso (con~uista espiritual), tuvo 
sus aspectos positivos, pues cuando los frailes construían ya
sea templos y conventos también edificaron escuelas para edu -
car a la poblaci6n indígena joven, 

Así combinaban la ensefianza de la lectura y escritura con 
la ensefianza de las prácticas religiosas, 

Pero las creencias de los iniígenas, así como sus ritos y 
costumbres estaban profundamente arraigadas y cuando los inten 
tos de evangelización fracasaron debido a esto, la interven 
ción de las autoridades fue· violenta al exigir con todo rigor
el cese de estas prácticas que consideraron paganas e idolátri 
cas. 

Es en este momento en que se ai6 la destrucción del patri 
monio cul tur~tl indígena, 

Junto con los templos, se destruyeron anexos, en 
donde existían documentos y c6dices que consigna 
ban no sólo sobre el culto religioso, sino ~ue -
trataban también de la historia, las ciencias y
las artes de loa pueblos antiguos;" con lo cual -

(1) Miranda Basurto Angel, La Evolución lile México, 1973, p,p,-259-264, 
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se perdió un tesoro de gran valor para el conoci 
miento de las culturas indígenas (2). 

A esta devastación cultu.ral sigui6 un intento por recup!

rar lo destruido, los misioneros quisieron reparar el daño por 

lo cual escribieron libros que trataron sobre las tradiciones, 

leyendas, historias, usos y costumbres, en suma que hubo una -

reconstrucción aunque parcial de la sabiólu.rÍa indígena, 

Los frailes Andrés de Olmos, Bernardino de Sahagún, Tori

bio de Benavente y Juan de Torquemaia, escribieron libros i~ 

portantes sobre la historia, geografía, religión, ciencias y 

artes de los pueblos indígenas. 

Las manifestaciones religiosas fueron inf1:tndidas con más

rigor y si los indígenas se aficionaron fácilmente a estas nu~ 

vas prácticas, fue por~ue en ellas había muchos aspectos sem!

jantes con sus antiguos ritos. 

Las diferentes órdenes religiosas que llevaron a cabo e~

ta difusión cultural fueron: los franciscanos, los dominicos,

los agustinos y los jesuitas. 

Si bien la finalidad de estos misioneros fúe convertir a

los indígenas al cristianismo, también se erigieron en sus de

fensores ante la brutalidad de los conquistadores para con los 

indígenas. 

Entre los que destacaron por su labor en pro de los indf

genas se puede mencionar a1 frey Juan de Zumárraga, fray Pedro 

de Gante; fray Toribio de Benavente, fray Bartolomé de las Ca• 

(2) Op cit. Miranda Basurto Angel. La Evolución de México, 
p.p. 266-269, 
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sas, frey Domingo de Beta.nzos, fray Vasco ie Quiroga. 

Después de referir aspectos que caracterizaron el proceso 

de la conquista espiritual, es importante señalar que de man~

ra particular y en el contexto de la comunidad aún perduran m!: 

tüfestaciones que se derivan de este proceso, así tenemos que-
, 

tanto el idioma, formas de alimentación, religión, vestido, 

etc., están marcados por una fuerte influencia producto de la

dominación española. 

Al referir a los alumnos el proceso de la conquista espi

ritual, es fundamental hacerlo con la intención de que cono~ -

cian los alcances reales de este proceso, no tanto como un h~ -

cho que deba ser memorizaio sin más, sino señalándose que en -

la comunidad existen múltiples manifestaciones que enriquece -
. -

rán el conocimiento ael legado cultural producto de civiliz~ -

ciones distintas. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: LA DRAMATIZACION 

se puede considerar a la dramatización como un recurso 

que pertenece a las actividades artísticas. 

De hecho, concebir a la dramatización como recurso escéni 

co implica enumerar una serie de aspectos que ésta debe cu 

brir; escenografía, diálogos, vestuario, utilería, etc. 

Las obras que se generan en la tiranaatización, pueden ser

de diferente contenido, por lo que la dramatización de carác -

ter histórica trata Gle: "Asuntos que se refieren a hechos y -

personajes de la historia, con ciertas alteraciones, según la-
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imaginaci6n de quien la instrumenta" ( 3), 
Desie un punto de vista personál, la dramatizaci6n tiene

una estrecha relaci6n con otro recurso de gran utilidad en el-, 

lil.tlla; los juegos de simulación, 

La dramatización implica actuar, adueñarse de un person~
je: "Los niños al igual que los adultos aprenden predominant!_
mente haciendo las cosas actuanio" (4). 

La importancia de acudir a. este recurso está iieterminada
por el hecho de que ciertos fenómenos socia.les son irrepet1_ -
bles dada su naturaleza. 

Pero debido a que existe ese interés para tratar de enri--quecer y entender cómo se ha originaio y desarrollado el acoa
tecer hist6rico, se considera que para conseguirlo se deber:fui
reproducir las condiciones en que tuvieron lugar. 

En un contexto determinado se presentan dos tipos de feni 
,menos; los físicos y los socia.les. 

Por su condición de manipulables los fenómenos físicos -
son fáciles de reproducir, en tanto los fenómenos socia.les no
lo son: "Las situaciones hist6ricas se encuentran entre los f! 
nómeno s sociales difíciles de entender" ( 5). 

Cuando se tiene que manejar una rea.lidad que es difícil -
de aprender se recurre a la elaboración e.e moclelos. 

En las situaciones socia.les también es factible utilizar
modelos para reproducir un conflicto o para la toma de decisi1 

( 3) Becerril Valdez :Francisco y otros. Espafiol, Tercer Curso. 
1975. p.p. 210-215. 

(4) SEP-C0NAPE. (Libro), La Atención Preventiva en la Educa -
ción Primaria, 1994, p,p, 120-121, -

(5) 0p cit. SEP-C0NAFE. La Atención Preventiva en la Educación 
Primaria, 1994, p.p. 121-123, 
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nes. 

La dramatización es de gran utilidad cuando se tiene que

enfrentar un fenómeno complejo, 

Al asumir el papel de participantes, a los alumnos se les 

tiene que pre sentar el material histórico, al tomar parte acti 

va en la dramatización, los alumnos muestran más interés en e~ 

to, que lo que podrían mostrar en una clase solamente explic,!!;

da por el maestro, 

La dramatización pues, al ser un recu.rso posible de utili 
. , 

zar en el aula posee un gran valor eiucativo. 

La dramatización puede combinarse con él interés lúdico -

que caracteriza al alumno del ciolo primario, 

Una situación derivada del acontecer histórico no se pr~

senta en toda su complejidad, su simplificación es con la fina 

lidad de hacerla manejable en el nula. 

La dramatización, al hacer partícipe al niño permite a é~ 

te adaptarse a su realidad al modificarla según sus necesida -
. -

de s. 

La principal ventaja de la ira.matización y su uso e acolar 

deriva de su capacidad para motivar e interesar a los alumnos

Y de la posibilidad de que actúen en situaciones que de otra -

manera son inaccesibles, 

El aspecto de motivación está presente por varias raz2_ 

nea, por una parte porque se trata de una situación en la cual 

se puede llegar a un resultado en función de la propia actua --
ci6n del alumno. 

El pur-o ejercicio de la activiaad produce satisfacci6n y

por lo tmto no tiene ¡que resultar una tarea Jesada como son -

otras muchas tareas de tipo escolar. 
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CONCEPCION DE APRENDIZAJE Y ENSBi\lANZA 

Mucho se ha escrito y discutido sobre las connotaciones -

que encierra este concepto. 

Los te6ricos del aprendizaje, as! como las diferentes es

cuelas psicol6gicas lo abordan desde diferentes enfoques. 

Los conductistas opinan que existe un aprendizaje cuando

se dan cambios en la conducta y que estos cambios se producen

por aproximaciones sucesivas y selecciones de respuestas. 

En el presente trabajo se intenta definir el concepto de

aprendizaje desde un enfoque cognitivo. 

Ha pasado el momento en que los alumnos debían aprender -

mecanicístamente, la finalidad de la escuela es: "Preparar a -

los alumnos para pensar críticlil.lllente y actuar democráticamente 

en una s.ocie<ilad no democrática" (6). 

El aprendizaje es tollo un proceso que engloba aspectos -

cu!ll'ltitativos y cualitativos, 

Este proceso inicia desde que el ser hummno comienza su -

desarrollo desde el punto de vista físico, 4e esta manera el~ 

prendizaje que el niño va a adquirir en la instituci6n escolar 

se complementa con el que ya trae de su ambiente familiar, es

decir, el niño no em1>ieza su aprendizaje partienclo de la ne.da, 

El apren,¡J,izaje uel nif'í.o comienza. mucho antes del
aprendizaje escolar. El aprendizaje escolar jamás 

(6) SEP--CONAFE. Recursos para el Apreniizaje, 1994, p.p. 15-17. 
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parte de cero. Todo el aprendizaje del nifio en la 
escuela tiene una prehistoria (7). 

Conceptualmente el aprendizaje consiste en los crunbios re
lativamente permanentes que se producen en la conducta como re
sultado de la práctica o de experiencias pasadas. 

El aprendizaje implica la adquisici6n de habilidades para
hacer algo que nunca se había hecho o la capacidad para aplicar 
conocimientos adquiridos en una combinaci6n nueva y diferente, 

Un aprendizaje es funcional cuando la persona que lo ha -
realizado puede utilizarlo efectivamente en una situaci6n coa -
creta para resolver un problema ieterminaio. 

Para los cognitivos, el aprendizaje es el resultado de 
nuestro intento de dar un sentido al mundo,, en este intento uti 
lizamos todos los instrumentos mentales que. se tienen a la di!:
posici6n. 

En esta concepci6n cognitiva del aprendizaje se considera
ª las personas como seres activos, iniciadores de experiencias
que conducen al aprendí za.je, buscanio informaci6n para re sol ver 
problemas, disponienio, organizando y reorganizando lo Cll.Ue ya -
saben para lograr un nuevo aprendizaje. 

Es así, que el aprendizaje se halla influído y conformado
por lo que ya sabemos, la perc:epci6n es fundamental, pues todo
lo que se percibe depende de nuestros intereses, actitudes, e!
periencias previas y estructuras cognitivas, etc. 

El aprendizaje por descubrimiento expuesto por Jerome BI'E,
ner, plantea que los profesores deber!an proporcionar situaci~-

(7) UPN. Antología: Teorías del Aprendizaje. p.p. 84-100. 
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ne s problemáticas lil.Ue estimulen a los alumnos a descubrir por
sí mismos la estructura de algún conteniio. 

Bruner cree ~ue el aprendizaje ie la clase, debe 
ría tener lugar inductivamente, desplazándose -
desde ejemplos específicos presentaios por el 
profesor a generalizaciones acerca 4el contenido 
en cuestión que son descubiertos por los alum 
nos ( 8). -

En el alumno se deben fomentar aprendizajes repentinos o
atisbos (insight), a través del pensamiento intuitivo, 

Para Bruner, el aprendizaje procede de lo simple a lo com 
plejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo específico a lo -
general, por lo mismo, el aprendizaje debe ser inductivo. 

Otro ie los teóricos cognitivos es Ausubel y su concei 
ción de aprendizaje por recepción. 

Para Ausubel, el aprendizaje tiene lugar a través de la -
recepción no del descubrimiento, los materiales presentaios a
los alumnos deben exponerse en forma cuidadosamente organizada 
en secuencias y en cierto modo aca"klaéla. 

Ausubel plantea lil.Ue el aprendizaje debe progresar deduct! 
vamente partiendo de la comprensión de los conceptos generales 
para llegar a una comprensión de los conceptos específicos. 

Así, el conocimiento se alil!.uiere a trav~s liel aprenliliz~ 
je de rece])oión. 

Cuánto más orianizada y significativa sea la presentación 
de un conocimiento o materia, más profuniamente aprenderá una-

(8) Op cit. UPN. Antología: Teorías del Aprendizaje. p.p. 168-
169 
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persona. 

En la teoría cognitiva, la memoria no es considerada como 
un almacenaje sin más de información, sino como cierto número
de estructuras mentales internas para el tratamiento de la in

.. formación, 

Lo que ya se conoce influye en lo que se aprende y ser~
cordará en una situación nueva, lo que ya se conoce se halla -
almacenado en la memoria, en consecuencia el aprendizaje y la
memoria se encuentran muy estrechamente ligados. 

Los cognitivistas consider1m que el apreniizaje supone la 
integración de una nueva información en las estructuras cogni
tivas ya existentes: "Para esto el profesor tiÍ.ebe implementar -
estrategias para ayudar a los alullltlos a aportar a sus memorias 
en acción el apren,ilizaje anterior y necesario" (9), 

ENSEflANZA 

Enseñanza es el arte y efecto ie enseñar; es el ejemplo,
acción o suceso que nos sirve de experiencia, indicándonos o -
advirtiéndonos cómo debernos obrar en casos anitl.ogos, 

El concepto de enseñanza presupone dos términos; el que -
recibe la enseñanza y la persona ~ue enseña, 

La enseñanza pueie ser premeditada, y entonces forma pa!
te de la educación, o ser ocasional o casual, lo que le quita-

(9) Op cit. UPN. Antología: Teorías ael Aprendizaje, p. 169. 
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al ejemplo, a la acción o al suceso, st1 valor como enseñanza: 

"Enseñar es producir un apreniiizaje, es una interacción mae_:!!

tro-alumno" (10). 

Al enseñar se proauce un aprendizaje, y el aprendizaje -

cond11ce a un cam'bio o.e conducta en el alumno, 

RELACION SUJETO-OBJETO 

En el proceso de enseñanza-aprenlilizaje se establece un -

vínculo o relación entre los dos elementos fundamentales ~ue

intervienen en este proceso, es iecir, el maestro y el alum 

no, 
1ranto el maestro corno el alulllllo necesariamente se rela -

cionan, perrn se trata sobre todo ie ,ue esta.relación se hum~ 

nice de tal manera ,ue sea una relación de auténtica inter 
. , accion. 

El alumno está en aparente iesventaja con respecto ali 

mta.estro, pues mientras el maestro ya posee un. cuerpo iie sa'be-
, 

res, el alumno tiene CJ.ue apropiarlile ie estos saberes. 

Por lo tanto, el alumno tiene la necesidad de acceder al 

conocimiento ya sea por interés propio, o por exigencias so 

cialea e institucionales. 

La nueva orientaa.ión en la enlileñanza ietermina IJ.Ue esa -

imagen iel maestro IJ.ue todo lo salle y q_ue alllUme 11n rol pred,2-

(10) García González Enrique y Roirígnez Cruz Héctor M. El -
J\llaestro y los Métoa.os de Enseñlmza. 1978, p.p. 14-16 
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minante en la conducción del aprendizaje, ae~e desaparecer, -
pues ya no es funcional. 

Ya no es más el maestro que posee saJ¡¡eres y que consid,!
ra a sus alumnos como ·recipientes en ionfie hay c¡_ue depositar
esos saberes, 

Paulo Freire, concebía a esta eaucación depositaria como 
la causante fie una distorsión en la mente y en la conducta ie , 

los individuos, para Freire: 11No basta con cambiar la mental.:!:_ 
dad de los ineivicuos, es importante también, camBiar las con 
diciones en las 11tue éstos se desenvuelven" (ll'), 

También es importante mencionar lo c¡_ue se concibe como -
sujeto y aquí entran consideraciones ae tipo filosófico, pue~ 
to que el sujeto, es el ser c¡_ue siente, que percibe, que pie~ 
sa, en otras palabras, el sujeto tiene una función oognosce~
te. 

A su vez, como objeto se concibe toao aei.uello que es ia
do en conocimien·l;o. 

Desde el punto de vista de la iialéctica marxista, ambos 
elementos deben actuar recíproclil.lllente, en una interacción lli!:!
tua. 

El conocimiento no existe en la cabeza fiel hombre 
desde el comienzo mismo, sino que se adc¡_uiere en
el transcurso de su viaa, es el resultado ale su. -
actividad pr,ctica. El proceso ae enriquecimiento 
del hombre con nuevos conocimientos es lo que se
denomina cognición (12). 

(11) .Preire Pr.i.ulo, Pecil.a,r;o,:ía iel Oprimilio, UPN. Antología: Me 
dios para la Enseñanza. 1986, p.p. 42-44, -

(12) Konstantinov F, Rosental M y otros. Fundamentos ile Filo
sofía Marxista-leninista, 1977, p, 204. 
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Nuevamente y al citar a Paulo Freire, &ate decía que e~
tre el hombre y el munio debe darse una interacción ciialogi --zante. 

El sujeto posee estructuras propias 111.ue en un momento de 
terminado le van a ayudar a conformar un cuerpo de conocimien 
tos, luego entonces, se deben crear las condiciones que faci
liten y hagan posible este acercamiento del alumno con los sa 
bere s. 

Al sujeto se le iebe concientizar, hacerle saber y se~ -
tir que jt1ega un papel iieterminante en el proceso de aprender 
por eso es·necesario inducirlo a 111.ue ast1ma t1na actitt1d enter! 
mente participativa, así, al st1jeto hay 11.t1e iarle seguridai -
para IJ.Ue aciq1iiera confianza en sí mismo, 

Para G, Bro¡¡sseat1: "Es ieter1l1i11ante la- manera en IJ.lle el
sujeto se acerque al conocimiento" (13). 

CORRIENTE SOCIOLOGICA 

El hombre vive en sociedad, y se conceptualiza a la so -
ciedad como la reunión •e hombres sometiaos- a leyes comunes,
sociedad es una asociaci6n •e personas sometidas a un regl! -
mento común o dirigiiaa por convenciones tendentes a una acti 
vii!ad común o en iefensa ile sus intereses, socieiiatii es una 
re¡¡nión de personas formaia por el conjt1nto •e los seres hum.! 
nos con quienes se convive, 

(13) Art. cit. Antología UPN, La Matemática en la Escuela Pri maria II. 1985, p.p. 97-99. 
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Loa seres humanos son criaturas sociales y no animales -

aislados, El hombre difícilmente pueie sourevivir completame~ 

te aislado, A diferencia ie las restantes especies animales,

el hombre no posee las pautas, tendencias o instintos natur!

les heredadas que le permitan sobrevivir en un meiio hostil -

como lo es la naturaleza. Su comportamiento es resultado, en

gran medida, del aprendizaje y la experiencia, incluÍdo el 

lenguaje, característica peculiar y básica del ser humano. 

El hombre vive en sociedai; iesde las primeras formas ie 

organizaci6n tribal (grupo formaio por un reducido número de

individuos), hasta las modernas y complejas'sociedades de ma-

sas. 

Indiscutiblemente la instituci6n escolar es determinante 

en la forrnaci6n .de la personalidad iel niño. 

Es determinante también por~ue la escuela misma es una -

microsocieiad, 

Por otra parte, la sociedad presiona en el sentido de 

que espera que sea la instituci6n escolar ~uien capacite deb! 

damente a los alumnos en tanto individuos que en un mediano -

plazo se han de incorporar a tareas productivas, 

Freire iecía ~ue, oonocienio el tipo ie sistema
sociopolítico que impera en un país, así tambi~n 
se pueden determinar las características de su -
sistema educativo y en consecuencia uel tipo de
hombre que se quiere formar (14). 

(14) Op cit. Freire Paulo, UPN. Antología: Medios para la E~
señanza, 1986. p,p. 42-49, 



El positivismo es la canonizaci6n ideol6gica del hom~re

capitalista, fabricmite y poseedor ie objetos, y de la soci!

dad tecnológica y competitiva. La historia humana se reduce a 

la producci6n, a la lucha por el poder y al progreso científi 

co. 

Las repercusiones de tal teoría en el campo educativo 

son innumerables y se condensan en dos visiones principales: 

el economicismo que considera a la eiucaci6n como factor ie -

crecimiento econ6mico y tecnol6gico, ignorando o sulavaloranio 

los lil.emás campos, la preocupaci6n principal es la 11 rentabili'

dad" de los programas educativos, su pro"1uctividad, su orien

taci6n utilitarista. 

El acto educativo se reduce a la capacitaci6n o aaiestr~ 

miento para la vida. Es la acci6n que realiza la sociedad p~

ra que los individuos aprendan las técnicas y los proceiimie~ 

tos necesarios para el mimtenimiento y fomento del progres& 

social, económico y científico, El fin ie la educaci6n es a 

jus·tar al individuo para que res)!lonia a las necesidades cie 

la sociedad concebidas como aquellas que exigen la dignidad 

tecnocrática y econ6mica iel oo~lomeraio nacional. 

El sociologismo conci•e a la sociedai como un conjunto de 

hombres con ileterminaeos papeles ctue delaen desempeñar (roles). 

A O'!.<ia papel corresponie un conjunto· tii.e reglas, valores

y comportamientos. El fin ee la eaucaci6n es la socialización 

o sea, el conjunto tii.e ejercicios estaalecidos para que los i~ 

dividuos aprendan a interactuar te acuerdo con las reglas y -

comportamientos de caia rol social. La eeucaci6n corrienQO p~ 

ralelamente a la estructura social, es funiamentalmente ada!

tativa e integradora (Durkheim), 
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La escuela es una agencia de socializaci6n, generadora de 

un área de consenso dirigida hacia determinados valores y de a 

daptaci6n a estructuras sociales preestablecidas. 

La re ali dad en la 11.ue el alumno va a lile sen vol verse es 

pues muy diferente a la 11.ue la institución escolar le prese!!_ 

ta. 

La escuela pretende proporcionarle una educación igualita 
. 

-
ria, libre cile pre juicios, pero cuando el alumno se integra a -

la sociedad asumiendo el rol (\ue le corresponie, se encuentra

con G¡ue la socieliaál se estratifica en clase,s sociales perfect!! 

mente delimitadas, ~ue no existe en realidad esa característi

ca de igualitarismo. 

Por eso, es importante formar al alumno ie tal manera ~ue 

ad11.uiera una actitui ie permanente crítica, ie reflexión, de -

autonomía, de constante actividai, puesto 11.ue cuanto más se le 

imponga pasividatil, timto más ingenuamente tenderá a adaptarse

al niu.nfilo en lugar lile transformarlo, Pa1.1lo Fre ire dice que: 

"Por lo tanto, el hombre está liestinaio a integrarse creati.ora

mente en el munio, "integrarse" es en este contexto, lo opue!!

to a acomodarse" ( 15). 

Un hombr~ es capaz file integrarse creaioramente, si es ca

paz ie transformar su realidai. 

El marxis~o define a la realidacil como concreción, como un 

to<io que posee su propia estru.otura, que se desarrolla, 4:tue se 

va creando. 

La reali~ad no se presenta inerme ante el homere, e1 ho~

wre transforma SQ realiiai en una constante interacción con e-

(15) O]!> cit. Freire Pwlo. UPN. Antología: Meiios }l)ara la E!):

señanza. 1986. p. 231. 
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lla, en una auténtica praxis revolucionaria: "La praxis es t¡;m 

to objetivaci6n del hombre y iominio ie la naturaleza, como 

realizaci6n de la liberta• humana" (16). 

El prop6sito de la instituci6n escolar debe ser pues, el 

. de formar a individuos que se sientan comprometidos a partic1-

par en las constantes transformaciones que se generQn en la so 

ciedacil, al mismo tiempo que partícipes, también aeben ser cap.! 

ces de aportar y de tomar aecisiones, que no sean individuos 

pasivos, confor,nistas y contemplativos, sino críticos tie su 

realicilad. 

Para q_ue el munio pueia ser explicaio críticamente, es n! 

cesario q_ue la explicaci6n misma sea situaia en el terreno ie

la praxis revolucionaria, 

La realidad puelie ser transformaia, por411ue la realiiaa es 

producto de la activicilai iel propio hombre, en tanto ser s~ 

cial, 

La nueva orientaci6n en la eiucaci6n enfatiza 411ue es nece 

sario crear una mentalidad iiferente en los alumnos. 

(16) 

(17) 

En verdalll, lo que pretenien los opresores "es 
transformar la mentalidad ti.e los oprimidos y
no la si tuaci6n que lo e oprime 11 • A fin de lo
grar una mejor aiaptaci6n a la eituaci6n que
a la vez, permita una mejor forma ae aomina 
ci6n (17), -

El marxismo concibe al homare, ante toio, como un ser c~ 

UPN. Antolo~ía: Lo Social en loa Planea de Estudio de E -
ducaci6n Preescolar y Primaria. 1990. ·p. 199. ~ -
Op cit. Antología: UPN. Meiios para la Ensefi2nza, 1986, 
p. 44. 
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bi¡¡nte y un agente de cambio. Hace la historia y es ~roducto -
e.e ésta. Vive una relación lil.inámica con lo existente, lo ct1al
condiciona Sll acción y lo desafía. 

El hombre es hombre en tanto ~ue es liure; y es libre en
cuanto a qt1e es productivo, porque pasa del proyecto a la ac -
ción. s610 culmdo es productivamente activo, puede el hombre 
encontrar sentido a la viia, El homure en la metida en ~ue es
receptivo y pasivo, no es nada; está muerto. 

CORRIENTE PSICOLOGICA 

En la :;;i,ctualiiaii se ha llegaio a una situación en cuanto
a que el funcionamiento de la escuela se ve cuestionaio por la 
ce.lidai el.e la enseñanza que imparte. 

La escuela debe superar inercias ,ue han estaio latentes
durante mucho tiempo, es así ~ue se intenta cambiar radicalmen 
te la orientación ie la enseñanza. 

Debe proponerse que los alumnos aprendan tan signi 
ficative.mente como sea posible aquellos aspectos: 
de la cultura de su grupo social ~ue se consideren 
indispensa111les para devenir 11\iembroa activos, crí-
ticos y creativos él.el mismo (18). -

Entonces la presente proplle ata se funiwnenta en un enf.2, -
que psicogenético, 

(18) Op cit. SEP-CONAFE. Recursos para el Apreniizaje, 1994, 
p.p. 10-12. 
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El eje sobre el que se iesarrolla la propia acción pedagi 
gica es el propio niño, por lo tanto ae eeben situar en primer 
término las características psicológicas del niño, 

La psicolo~ía genética consiaera la formación evolutiva -
como result=te ae la interrelación ie las capacidades biológl 
cas de los sujetos y de las potencialidaies sociales en las 
que éstos se desenvuelven. 

Así, sus consiaeraciones sustanciales ponen énfasis en 
las concepciones ael desarrollo iel sujeto y iel aprenaizaje. 

Dicho desarrollo uepende ae la maduración física, de la -
interacción con el meiio ambiente y social ~ue rodea al suj! 
to. 

Así, el hombre es a la vez un ser 1iológico, psicológico
y social, y se desarrolla tanto física, como intelectualmente, 

El e.e sarrollo cogno aci ti vo, en tanto ie sarrollo psicol,2_ -
gico, puede explicarse por varios factores: 

La maduración, la experiencia física, la transmisión so -
cial. Pero existe un factor que conjuga estos tres momentos, -
el de la equilibración, factor fundamental que explica el d! -
sarrollo: 11El desarrollo psíquico consiste en una marcha hacia 
el equilibrio" (19). 

J:ean Piaget, considera a la inteligencia como un proceeo
en el que se establece una interacción constante entre el inci!i 
viduo con su medio ambiente, en el ~ue la adaJtación y la org~ 
nización juegan un papel de funiamental importancia. 

Cuando los organismos coordinan sus procesos en siatemae
coherentes, se da la organización, 

(19) Iwidem, p. 14. 
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La adaptación se considera en función ie ios procesos com 
plementarios; la asimilación y la acomoiación. 

En la asimilación se e sta'l>lece la inte~ración ie ele mea 
tos nuevos en las estructuras cocnitivas de_l sujeto. 

En la acomodación, la moiificación de los esquemas o es -
tructuras del sujeto se realiza ■ajo el efecto de los objetos
que se asimilan. 

Por lo tanto, la adaptación es la e~uilibraci6n entre la
asimilación y la acomodación. 

De todas las acciones ~ue realiza el sujeto surge un con~ 
cimiento, pero este conocimiento está constantemente liga1i'o a
acciones o a operaciones, es decir, a transformaciones. 

La teoría psicogenética se distingue ie otras en cuanto a 
la manera de conceloir al niño. 

El empirismo lo conci'Ge como un 11t1;leto; pasivo y contempl! 
tivo ~ue extrae el conocimiento como dato directo de la reali
<iad. 

Al conceDir al sujeto como una ta■la rasa en la que se 
impregnan los registros ie la percepción y de la experiencia 
como si fuera una película fotográfica, se concibe al objeto -
como independiente del sujeto. 

La teoría psicogenltica lie Jean Piacet, estaulece ~u• el
conocimiento no se extrae iol objeto liirectamente, ni tampoco
lo produce el sujeto divorciado iel objeto, el conocimiento es 
prod11cto de la interacción constante entre el sujeto cognosce!; 
te y el oujeto ie conocimiento. 

Así ~ues, la acci6n coura ientro ie esta teoría una gran
importiancia, el conocimiento lieviene lie la acci6n y versa so -
bre tr;;msformacionea. 
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Bajo esta apreciación, el sujeto asume un rol o papel acti 

vo, en función ie que ie•e transformar, por lo tanto su mecanis 

mo es totalmente operatorio. 

Las investigaciones realizadas por Jean Piaget, se avocan

.. al aspecto del iesarrollo je la inteligencia, pero otros teóri

cos del aprendizaje las han aioptaio para aplicarlas al campo -

de la enseñi.nza. 

El desarrollo es iefiniio por Jean Piaget como el pasaje -

te un estadio de menor el'!.uilibrio a otro más complejo y equili

brado, 

Sobre la base te estas nociones Jean Pia,;et, o.esarrolla -

una teoría lile la inteligencia a 1.a I\Ue corresponie en estrecho

paralelismo, el iesarrollo ie la afectiviiad, la socialización, 

el juego y los valores morales. 

Jean Piaget ha iiviiiio para su estuiio el desarrollo ie -

la inteligencia en estaiios o períoios, caia uno &e los cuales

supone un avance en relación con el anterior. 

a)Estaliio ie la inteligencia sensorio-motriz o práctica -

(Período de la inteligencia sensorio-motriz), anterior -

al lenguaje, I\Ue se corresponie a regulaciones afectivas 

elementales y a las primeras fijaciones exteriores ie la 

afectiviia• (hasta los dos años). 

b)Estadio de la inteligencia intuitiva (Períoio preoperato 
, -

rio), ue los sentilllientos interinaiviitlales espontáneos

Y de las relaciones sociales ie sumisión al aiulto (de -

dos a siete Qflos). 

c)Estaiio de las operaciones intelectuales concretas (P! -

ríoao de las operaciones concretas), aparición de la 11-
gica y ie los sentimientos morales y sociales ie cooper! 

ción (éle siete a joce años). 
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i)Estadio de las operaciones mentales abstractas (Período

de las operaciones formales), ie la formaci6n de la pe!

sonalidai y ie la inserci6n afectiva e intelectual en el 

mundo de los aiul tos ( aaole scencia). 

Estos son pues, los estadios ie desarrollo ~ue permiten 

acceder a formas más avanzaias ie iesarrollo intelectual, s6lo

considerándolos en el niño será posi~le entender e implementar

lo conducente en el proceso ie enseñlillza-aprenü.izaje. 

CARACTERISTICAS DEL NIÑO DE CUARTO GRADO 

Al niño de cuarto grato, ie nueve a diez afios ie eiai, le

apremia el ieseo ie hacer, de ser activo. Este rasgo habrá que

tenerlo muy en cuenta. su afán ie acci6n ieberá ser orientado 

siempre que sea posible, a a~uellas actividades ~ue impliquen -

la reflexi6n y el pensamiento profunio. se le evi·~arían m1mife s 

taciones agresivas y desequilibradas en la aiolescencia si en -

esta edai, se propiciarlill actividades ~ue estimulen su inter~s

objetivo, lo que a su vez implicaría preparar las condiciones -

para su futura realización como persona adulta. 

Otra característica ae esta eiad, es ~ue en el niño se ini 

cia una etapa ie mayor desarrollo ie criterio moral, no sólo 

por el progreso cognoscitivo y su capacidad de interiorizaci6n

sino por el cnlilYor universo de posibiliiades u oportunidades que 

se le present= ie participaci6n y los papeles nuevos que va a

adoptar en los grupos con los ~ue el niño se relaciona. 

Esto le permite analizar diversas cuestiones con una mayor 

inde~eniencia de la aprobaci6n ae padres y compafieros. Sin em -
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bargo como el maestro es ~uien iebe crear un ambiente apropiaio 

para que se den situaciones capaces ie motivar al niño y ayuiar 

le a desarrollarse integral y armónicamente, necesita descubrir 

en los niños de su grupo, meiiante la oBaervación, las caract~-
, 

rísticas propias ie esa eiai; aceptar a cada uno con sus poten-

cialidaies y limitaciones; conocer el ammiente familiar de sus

alumnos y mantener una comunicación perióiica con sus padres, 

El trabajo unido ie paires y maestros ea fundamental para

el niño. 

El desarrollo iel niño se circunscribe ientro ie estas es

feras; cognoscitiva, socio-afectiva y psicomotriz, 

DESARROLLO COGNOSCITIVO 

A esta edai el niño empieza a iiferenciar lo que sucede en 

el exterior de lo ~ue pasa en el interior, 

se interesa por el origen o causa ie los hechos, es capaz

de ir situm1io en su tiempo a toda una serie de personajes his

tóricos con una sucesión más o menos aproximada, 

Empieza a descubrir \ue el aspecto global ie las cosas 

cambia segtín el punto ie vista y iistingue 111us u.iferentes cuali 

dades, 

Pueie ciar soluciones a un mismo problema, ya que sll pens_!

miento es más lógico; sin embargo se le facilita a partir iel -

dato concreto para deiucir conclusiones veriaderas. 

su capacidad de comunicarse oralmente se intensifica e.e ma 

nera notable; le interesa expresar sus iaeas y opinar acerca ae 

los sucesos, 
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Comienza a saoer que existen lllUChos puntos ae vista y a

tener en cuenta el ae los demás. Este alejamiento de su eg~ -

centrismo, ~uede ser tan completo ~ue llega~ dudar t¡;mto ie

sus propios razonamientos, que acepta sin crítica los del pr1 

mero ~ue aparece. 

Con el fin ie ayuiar al niño en el curso de las capacid~ 

des individuales es conveniente empezar a discutir con él, el 

origen o causa de los fenómenos; ejercitarlo en clasificaci~

nes dobles, en correspondencia término a término y en orden~

mientos jerárquicos; en la u•icación ie puntos en pl¡¡nos y m~ 

pas utiliz¡;mdo la horizontalidai y la verticalidad como refe

rencia; igualmente en la ieiucc.ión tiel significaio de pal~ 

bras desconocidas a partir del contexto. 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Una de las características fundamentales del niño de es

te grado, es su interés y su capaciaaa de relacionarse con 

los demás. Los grupos formados espont!Sneamente por los niños

van siendo más estables, a la vez ~ue se tornan homogéneos, -

en edai, sexo e interés. La selección ie los miembros del gl:!. 

pose realiza en forma natural a partir de reglas internas, -

implicación de códigos linguísticos secretos, reuniones de e-
, 

quipo, distribución de roles, fiielidai, disciplina. 

La inserción en el grupo lleva consi,:o la vivencia, de 

las expresiones de éste y el descubrimiento del valor de la 

comunidad. Aparece en esta edad como valor característico, la 

cooperación, aun~ue es limitada y sólo a los diez añosª! 
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~uiere su pleno si~ificat1o ae compafierismo. 
Aparecen relaciones determinadas por un liderazgo, las o 

piniones de los adultos empiez1m a tener otro matiz, el riiño
es más sensible a las opiniones tle sus compafieros. 

Gusta de establecer sus propias normas y no acepta fácil 
mente las impuestas por los adultos, a no ser, ~ue se le den
razones que la justifi~uen. 

Sus nuevas experiencias sociales afirmadas aía a día, 
dejan sentir su influencia en el marco escolar y familiar, y
su comportamiento llega al. punto ae renunciar a un gusto o a
diferir su cumplimiento, tle colaborar en lu¡ar de dominar, y
en una palabra, de sentirse uno entre i«uale s. 

A partir de su propia experiencia, se enfrenta en la viaa 
real con problemas a los ~ue no same iar solución, el dolor,
la enfermedad, la muerte, No se interroga acerca de estos pr2, 
blemas mientras no los haya vivido ie cerca, El modo de e~ 
frentarse a ellos depenae en grim parte t1e las reacciones de
tºª adultos cercanos a él, Cuimio son viviios en un clima de
seguridad, de esperanza, lo alejan •e la 1mgustia y del temor 
y le permiten integrarlos a su propia vida y enfrentarlos con 
una actitud de apertura a otras realidades. 

Para favorecer el desarrollo socio-afectivo de esta e 
dad es conveniente promover dinámicas de comunicación entre 
los niños; programar actividades en irupos organizados por 
los mismos niños; realizar autoevaluaciones Qe su trabajo, de 
su participación, ae su manera ae actuar; consiaerar la opl 
nión de los alumnos :¡,ara deciiir normas ie trabajo. 

49 



DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

En el ni.ño cie este graio son notables los logros, las h! 

bi.licilades, organi.zaci.6n de movimientos, así como la compre~ 

sión y el manejo del espacio y del tiempo. 

Para favorecer el desarrollo psicomotriz es conveniente

usar un lenguaje preciso para indicar la ubicación de las c~

sas, aprovechar el dinamismo de esta eiai para el desarrollo

éie las capacidades motrices y artístici..s, propiciando la li -
, -

bertad de expresión, proponienio actividades_ ie expresión co! 

poral, teatro, danza, juegos organizalios que coaiilyuven a la -

consolidaci.ón de su sentido ie orientación y dirección; reali. 

zar ejercicios en los que combinen ios o más testrezas, etc. 

Después de haber mencionaio las características del ni -

ño de cuarto grado, se hará a continuación una referencia de

_los dos contextos en ionie invariaDlemente se lleva a efecto

el proceso lile enseñanza-aprendizaje. 

CONTEXTO SOCIAL E INSTITUCIONAL QUE INCIDEN EN EL PROBLEWIA 

De manera breve se hará referencia a estos dos elementos 

c¡ue de un:.t u otra manera tienen inciuencia en el conocimiento 

que el alumno tiene o iebe tener del proceso tenomimaio: con

quistra espiritual. 

En cuanto al as·pecto social, el rubro ie las costumbres

y tradiciones se mamifiesta ie manera muy sefialada, puesto 
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que en la comu.nidat •e referencia, costumbres y tradiciones 
son combinadas con ritos religiosos y esto contriwuye a que 
los alumnos tengan un acercamiento e.irecto con las msnife sta
cione s producto ae la influencia cultural europea (religión -
-~ristiana), así por ejemplo, si hay ~ue escenificar alg~n ri
tual q11e forme parte cae las tradiciones arraigadas en la co~ 
nida.al, el conocimiento que tiene el alumno acerca a.e esto, fa 
cilita la comprensi6n del hecho, 

La comunidad en sí, es representativa ie un grupo indÍg! 
na que sufrió directamente este vasallaje cultural. 

En el ámbito institucional, se puede mencionar como fac
tor que influye negativamente, la escasa información que se -
posee respiicto al proceso lie conquista, si "bien existe una d2_ 
taci6n de libros, éstos no contienen información amplia y ae
ta.llaciia respecto a tim importante proceso histórico. 

Otro factor que incide negativamente, es la manera de 06 
mo se ha impartido la Historia, pues se ha priorizado el tra
tamiento de otras asignaturas. 

Por otra parte, si se trata de implementar una nueva m2_
dalidad en cuanto al tratamiento me los contenilios referentes 
a la historia de nuestro país, es fundamental disponer de ma
terial, escenificar implica la utilización de recursos en es
te sentido. 

El elemento material es determinante para llevar a efec
to el proceso él.e enseñanza-aprendizaje. 

Se mencionama con anterioridad, ~ue dentro ie la instit~ 
ci6n escolar existen limitaciones que impiien llevar a efecto 
los propósitos ie ensefian.,a, se considera que en esto influ -
ye: 
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-La extensi6n del Programa de Cuarto Gracio, en lo que a

la asignatura se refiere, 

-La sobresaturaci6n de los (rapos que impide realizar ac -
tivldades que como en el caso de la dramatizaci6n, re -

qaiere de espacios aiecuaios, 

Finoilmente se menciona que lo iüeal sería, c,,ue los alu~

nos tuviesen acceso a una informaci6n complementaria, ya sea

a través del m;a.nejo cie textos, películas, boletines, visitas

ª museos, a zonas arqueol6gicas 1 etc, 

Ambos contextos cieben vincularse estrechamente, 's6lo así 

habrá posilJilidades de optimizar el proceso que a continua 

ción se describe. 

PROCESO DE lmSEHANZA-APRENDIZAJE 

La influencia de la escuela ha rebasado el ámbito mera -

mente institucional, ae tal rnlilllera que el alumno también! 

prende fuera de la escuela, aun(!.ue este a-¡nrenaizaje no es 

formal ni sistematizado. 

Es en la escuela en donde la enseñanza adquiere un ca 

rácter instltucional y por lo tanto sistematizado. 

El accionar e.e la escuela responde así a los retos que -

las exigencias sociales le imponen y que se traciuce en una 

impartición de la enseñanza que se espera sea de calidad para 

el educantio, 

Cada reforma en el sistema educativo_ implica un cambio,

una adecuación de la actividacl. liiel maestro; "La educaci6n ha

sufricilo, sufre y sufrirá una constante transformaci6n, por 
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que trata de acilaptarse a las circunstancias y a los valores -

del momento" ( 20). 

En el proceso ~ue se lleva a efecto en el ámbito institu 

ciona.l, se ha denominaio enseñanza-apreniizaje a los prociiu.~ 

tos aportados por el maestro y el alumno: "No hay enseñanza -

si no hay aprencilizaje, el aprendizaje es la meiida cile la ense 

ñanz11 11 ( 21). 

En este proceso el maestro debe interactuar con los alu~ 

nos, el proceso contempla iante toio ~ue el maestro lo va a 

"moldear", por meiio cite la enseñanza, 

La enseñanza no cilebe priorizar el aspecto cognoscitivo,

sino que deberá tomar en cuenta las tres esferas consideradas 

por Bloom: la co¡noscitiva, la socio-afectiva y la psicom~ 

triz, 

La enseñanza al mismo tiempo \ue informativa es formati

va, el alumno debe tener esa motivaci6n de buscar informaci6n 

(autodidactismo), por eso en la escuela básica se debe fomen

tar en el rüumno el. interés por aprender a aprenlil.er. 

El proceso ae enseñanza-aprendizaje, consta de tres mo 

mentos; la planeaci6n, la realizaci6n y la evaluaci&n. 

La planeación es considerada como el primer momento del

proceso de enseñanza-aprendizaje, la planeaci6n es una búsqu~ 

ia de objetivos y la mejor forma ie alcwzarlos. La pl&ne!!; 

ción puede realizarse diaria, semanal, mensual o anualmente. 

Liil re i..lizlil.ción como parte •el pro ce so ie enseñanza-aprea 

dizaje, busca el logro de los propósitos u objetivos. 

(20) Reíé! Martha. La Evaluaci6n Contínua, 1976, p. 11. 
(21) G. Gonzs.lez Enrique y otros, El Maestro y los Métotios de 

Ensefiimza, 1978, p.p. 14-15 
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En la realizaci6n, el maestro va a apoyarse en un deter

minailo método. 

La palabra métotlo proviene te las voces griegas: meta 

fin y ol!ios, camino. 

El método es el cr.;mino q_ue hay l!_ue seguir para alc211zar

una meta, p1,r¡¡ Alfretlo M. A.guayo: 11El métoao es la manera ae
realizar los fines a.e la educación con la mayor eficacia y 

economía posibles" (22). 

Para Angel c. Bassi: 11 Métoao es el conjunto a.e proceti! -

mie,nto s r1ue permiten alcanzar aeterminaios fines, como son un 

conocimiento, un descubrimiento o 11na verlilalil" (23). 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento es la acción tie proceliler y proceaer es

conducir un acto hacia un propósito, 

Para Alfredo M. Aguayo: 

Los proceiimientos son toilos aquellos ejercicios 
tlJ.Ue hacen trabajar al nif'io, no sólo con el pensa 
miento, sino también de un moao material, es lile: 
cir, manipulanlilo, hacienlio, aplicmulo la fuerza
y la destreza l!ie los miísculos (24), 

(22) Hermoso Nájera Salvador. Ciencia de la Educación, 1961. 
p. 77. 

( 23) Ibídem. p. 78• 
(24) Op cit. Hermoso Nájera Salvaior. Ciencia de la Educación. 

1961. p. 95. 
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De manera más amplia y completa, los procedimientos son
recursos y acciones que pone en práctica el maestro para diri 
gir a los nií'íos en el apreniizaje y 11.ue tiene por ollljeto faci 
litar el·ejercicio ~e toias las fuerzas y capacidades uel ! -
lumno en la radquisición de nuevas experiencias, los procedi 
mientos son modalidades particulares para proceder cada aspe~ 
to de la enseñanza, son acciones realizadas por el maestro P! 
rra enseñar con claridad, variedad y llluenos resultaios. 

Si el método es el camino, el procedimiento es la m/illlera 
de recorrer el camino a.e acuerdo con la iniciativa, los recur 
sos y las experiencias de quien lo usa. 

Los procedimientoe pueien ser: inductivos o deductivos. 
Son procedimientos inductivos; la observación, la experi

mentación, la comparación y la generalización. 
f3on procedimientos deductivos; los principios generales -

o1 sus aplicaciones, procedi111ientos ie exposición a c2rgo w.el -
maestro, de aplicación, con la acción iel alumno, los de co 
rrección, usados por el maestro y el alumno incl.istintamente. 

ACTIVIDADES 

Tanto el método, como los procedimientos determinan las -
actividades a implementar, a su vez, éstas buscarán que el a -
lumno elabore sus propias conclusiones, 

El método a emplear retomará elementos tlilles como; forma
de razonamiento, ya sea deductivo-inductivo, en cuanto a la 

' concretizaci6n de la enseñanza (método intuitivo), por lo fi[ue
la ensefümza se realiza a través ie experiencias directas 011j.!:_ 
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tivas, concretas, 
En cuanto a las actividades iel alumno, un método deberi ser activo porque se tiene en cuenta la participación del! lumno en las experiencias de apreniiizaje. 
Rn el @J1la se tendrán que implementar activicilades file a · prenciliziaje que hagan posible la asimilación por parte ael a -lumno, de toda la información que se le presenta a través delos contenidos. 
Estas tendri;m que considerar una secuencia, Hilda Taba,present:;,, u.n esquema de cuatro tipos ae actividaliies para or«,!!nizar una secuencia de aprendizaje, 
De introducción, tienen por objeto crear un clima inte -lectual, como también lo f!!Ue se ha ienominatiio recu.peración de la enseñanza y la información que tienen en relación con el -tema. 

De desarrollo, permiten al estuiiiante entrar en contacto con la información. 
De generalización, exigen que los estudiantes coordinensus ideas, las reformulen, efectúen comparaciones y las con -trasten, 

De culminación, se realizan para posi~ilitar la aplic,!! -ción de la información en la resolución ie problemas, ya sean reales o inventados, 
Dur¡;¡nte la realización se pueden implementar técnicas odin:árnicas de integración grupal, los conteniélos se pueden pr.:. sentar ya sea mediante técnicas él.e exposición, ie participa --ción, etc, 

Pero el moml!lnto culminante ael pro ce so de ensefümza-,!! prendizaje, porque es el que va a arrojar resultauos ~ue pe!mitirán emitir un juicio sobre lo aprendido, es la eva1Qaci6n 
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considerada como un proceso. 

Por lo 1111e a continuación, se harQll algunas consideracio 

nes sobre la evaluación. 

rlVALUACION 

La eval11ación como concepto general ea el acto ele est~ -

blecer el Vliilor o mérito ele algún Jllroceso. En nuestro conte!_

to subdesarrollaio, la evaluación se identifica con la medi -

ción y corno evaluación consideracia como el ju.icio de u.n expe! 

to, 

Si se aceptan estas definiciones es porque son práctic~

mente las únicas formas ~u.e se conocen en nuestros sistemas -

educativos: "La evaluación se limita solamente a aq_uéllo que

puede meo.irse corno prueba" (25). 

La evaluación del proceso ie aprenaizaje consiste en una 

serie de apreciaciones o juicios sobre el acontecer hum¡¡¡no en 

una experiencia gru.pal, en esta experiencia tienen lugar fen~ 

menos objetivos y subjetivos en una relación necesaria GJ.ue da 

razón a llit explicación de la estrategia del conocimiento: "La 

evalulitCiÓn constituye un proceso amplio, complejo y profundo

i¡ue abarca toálo el acontecer de u.n grupo, sus problemas, mie

dos, evlil.siones" (26), 

( 25) UPN, Antología: La Evaluación iiie la Pr6.ctica Docente, 

1985 • p. 25 9. 
(26) Ibídem, p, 265. 
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EVALUACION AMPLIADA 

La evaluación ampliacila es un enfo~ue ~ue ia importlilllcia
a actitudes de carácter práctico, tiene como meta particular-

____ procurar información útil y significativa, es flexible, abier 
ta, a esta evaluación no le interesa tanto el resultacilo sino
la situación íntegra y particular ie iue se trate, se inter~
sa en los procesos, más que en los resultados o proiuctos, en 
las experiencias que ham llevado a aeterminaios resultaios, 
más que en éstos mismos, la manera en ~ue se aprende es más 
importante que lo que se aprenie, 

Aún cuando la concepción de la evaluación ampliada no 
puede identificarse con una metociología rígiia o rigurosa que 
pueda aplicarse en todos los casos y situaciones, significa -
que al realizarla debe existir una interacción social, direc
ta y participante, 

Se Cllebe así, ejercitar la capacidad ie razonamiento y .s:
nálisis crítico, el que la ponga en práctica debe entrar en -
relación con los hechos, observarlos iirectamente, comprender 
lo que ocurre "desde ailentro", 

La evaluación comprende tres momentos: 

TIPOS DE EVALUACION 

Diagnóstica; se realiza antes ie iniciar una etapa de~
prendizaje con objeto ie verificar el nivel ie preparación 
que poseen los alumnos para enfrentarse a las tareas que se 
espera sei.n capaces de realizar, 
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Forma ti va; se re al iza durruite el éle sarrollo del pro ce so 
de enseñimza-aprendizaje para localizar las deficiencias 
cu1IDdo aún se está en posibilidatie s ie remediarlas. 

Sumativa; se realiza al término ie una etapa de aprendi 
zaje para verificar los resultados alcimzaaos. No sólo los -
conocimientos logralios son importantes, también es importR!l
te lo que los alumnos son capaces ie hacer con esos conoc! 
miento s. 

:c;sta evaluación está vinculada con la acreélitación y 
cuyo resultado normalmente se expresará en una calificación. 

Para evaluar, se deben tener en cuenta,los objetivos 
propuestos de ¡¡ntemano como tQtnbién emplear. las técnicas a -
decuadas, 

Las técnicas empleadas en la evaluaoi.ón puelilen ser, cie
observación, de experimentación y sociométricas. 

A sil vez, cada técnica emplea determinados instrumentos, 

TECNICAS DE OBSERVACION 

Describen y registran sistemáticamente las mimifestacio 
nea lile l¡¡, conducta de-1 alumno, 

Los instrumentos más comunes empleaél.os en las técnicas
de observación son: las listas ie control, las escalas esti
mativas, las entrevistas y los registros imecióticos, 

Esca.l¡¡¡ estimativa; es una relación ie rQsgos ae condu~
ta, donde el observador ha ee registrar el graio en ~ue apa
rece cad~1 rasgo, el número IÍ!e rlil.sgos meloe ser muy limit&do,
alrededor de cinco por lo general. 
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Las escalias estimativas se us¡¡n para ev~luar actitudes,

hábitos de trabajo, integraci6n grupal, cooperaci6n, etc. 

Registros anec<il6ticos; describen con precisi6n la condu~ 

ti.. espontánea <ilel_ alumno en ieterminau.a situaci6n reveladora

de algún aspecto de la personaliaai iel eiucando. 

El hecho ref,istrado ha ie ir acompafiaio de los datos si

guientes; nombre del alumno, fecha, lugar aonde ocurrió, se -

registri.rá su interpretación y la sugerencia que se considere 

adecuada, tiene una estrecha relaci6n con la elaboraci6n de -

fichas. 

TECNICAS EXPERIMEN'rALES 

Ponen al sujeto en una situaci6n ieterminada para eva 

lui..rlo y para ello utilizan como instrumentos diversos tipos

de pruebas. Las pruebas son el conjunto ie reactivos que pr,2-

vocan una re spue st Ll., 

Las pruebas no han perdido su valor como instrumentos p~ 

ra medir el aprendizaje, proporcionan datos que permiten emi

tir juicios de valor más conformes con la realidad, pero no -

constituyen el dato único y suficiente para evaluar. 

El maestro necesita conocer los distintos tipos de pru!

bas y las características de los diferentes tipos de reacti -

vos para que combinándolos adecuadamente, proporcionen infor

mación confiable acerca ~e lo aprenaido por el alumno, princ! 

palmente en el campo cognoscitivo. 

L~s pruebas pueden ser, según la forma de expresión: 

Verbales, por~ue utilizan la palabra verbal o escrita. 
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No verbales, por~ue utilizan la expresi6n gráfica, plastl:, 

ca, musical, etc, 

Informales, porque son prueoas que preparan los maestros

para sus alumnos. 

Las pruebas pueden ser por el tipo ae respuesta: 

De respuesta libre, tratan del iliesarrollo de temas, ensa

yos, 1,.cti vi dan ere aaora, etc. 

De respuesta cerrada, emplea las ae falso y verdGJ.dero, de 

opci6n, de cimevá, de complementaci6n, de respuesta bre -

ve, de correlaci6n, de ordenamiento. 

TECNICAS. SOCIOMETRICAS 

Evalúan las interncciones sociales (lue se dan en un gl'Q, 

po, 

Tienen como instrumentos aaecuailios: el sociograma, el so

ciodrama y los inventarios de personalidad. 

El sociogra1na, sirve para medir la interacci6n existente

entre los miembros de un grupo en un momento dado, 

Consiste en pedir a cada alumno 1!,Ue escriba, en orcilen éie

preferencia, los nombres de los compafl.eros con quienes le gu~

taría asociarse en situaciones diferentes, 

Una vez que los alumnos entregan sus respuestas hay que -

tabular los datos, elaborar una gráfica e interpretarla. 

En la gráfica cada alumno se representa por un círculo en 

el cual se escribe su mímero de lista. Por meaio tie flechas 

que van de un círculo a otro se representan las preferencias -
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de los edacandos. 

Los alamnos l\lle caentan con más elecciones ocapan el ce~ 

tro y los marginacil.os son los más alejaios de dicho centro. A-

cada preganta le corre sponlle una gráfica aiferente. 

Resalta interesante comparar los resultados de las gráfi 

cas correspondi~ntes a diferentes fechas y preguntas. 

El sociodrama, es una dramatización realizada por los a

lumnos con el fin cil.e proyectar las interacciones sociales pr~ 

vocadas por determinada situaci6n. 

Dan un toque original a las puestas en común. Permiten -
, 

evlÜuar si los alu.mnos han compreniiiio una situación hist6r!-

ca, un confli()to social, una obra literaria. 

También pueden servir para que los alumnos proyecten sus 

propios conflictos, 

Los inventarios de personaliiai, proponen a los eiuc~ -

dos situaciones o concil.uctas sociales específicas para que c~

lila uno ex-pre se lo que haría o iejaría ie hacer en esas cir 

cunst.u.1cias, 

Hasta este momento se ha hecho referencia al aspecto 

teórico de la propuesta pedag6gica, por lo que a continuaci6n 

se hará mención de la importancia cil.el aspecto práctico. 
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C A p I T u L o I V 



ESTRATEGIA METODOLOGICO-DIDACTICA 

Todo cometido o empresa ~ue se quiera llevar a efecto, r! 

quiere de una preparaci6n previa que garantice una eficiente -

realización. 

Saber en qué momento, con qué recursos y considerar el 

tiempo disponible son aspectos fundamentales de una estrate 

gia. 

Lo importante es considerar que en una estrategia en este 

C!ilso, de carácter metodol6gico-diuáctica, se van a conjugar 

los dos elementos que contempla el proceso educativo, es de 

cir, la combinaci6n de la teoría con la práctica. 

En la ensefíanza de los conteniálos, de los temas, de los -

objetivos, etc., el maestro debe tener como finalidad, el que

los alumnos asimilen estos conocimientos. 

Por lo general, a los alumnos se les presentan los conocí 

mientos, así sin más, dando por hecho que entendersn y por lo

mismo aprenderrn en el sentido en que lo espera el maestro. 

Al momento de considerar todo un esquema de planeaci6n, 

se debe tener en cuenta que no todos los alumnos aprenden al , 

mismo ritmo y a la misma velooiiai, y ante esta consiieraoi6n
1 

el ambiente en el que se va a desarrollar toda actividad de 

aprendizaje debe prepararse, el aprendizaje debe concebirse co 

mo un proceso que requiere de sistematizaci6n para que exista

esa gar:mt ía de acce si bilidai para los alulllilo s. 

La visi6n que tienen tanto el maestro como el alumno con

respecto al conocimiento es diferente, el maestro domina y po

see el conocimiento y el alumno está en posi'r:lilidad de hacer -
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lo, y precisa.mente esa posibiliiaa üe que el alumno acceda al
conocimiento depende de c6mo el maestro organice las activida
des de 1.tprendi z,aje. 

Ya se hi., establecilio iie que para que haya un ¡¡preniiizaje-
--es importante implementar una ensef'ilmza, y Gleséle el momento en 

que se estructure una buena ensefiimza, una planeaci6n y una me 
todología adecuada, se están preparando las condiciones para -
que se de el aprendizaje. 

Todo radica en la mejor manera ie implementar una ensefi'1!! 
za, en los procedimientos, en las activisalies que va a instrE
mentar el m¡¡¡,est:ro para lograr los propósitos de aprendizaje. 

La estrategia metoso16gico-didáctica, engloba una serie 
de aspectos y pasos que se vam a implementar y que además de 
ben de tener una secuencia congruente, la estrategia a su vez, 
busca la participación directa líl.el propio alumno, 

El aspecto práctico de la presente estrategia metodol6gi
co-did6ctica busca la consecusi6n del siguiente#' 

PR01'0SITO U OBJETIVO 

REAFIRMAR POR MEDIO DE LA DRAMATIZACION, EL CONOCIIIIIE]i 

TO EN LOS ALUMNOS, DE LA CONQUISTA ESPIRITUAL DE LA -

NUEVA ESPAHA Y SUS REPERCUSIONES EN LA CULTURA DE SU -

COMUNIDAD, 

' Con la finalidad de dar una apreciación más amplia de la-
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numera en que se pretende a.lcimzar el prop6sito u objetivo de 

la propuesta pedag6gica y la inatrumentaci6~ que apoyará a la 

estrategia metodol6gico-didáctica, a continuaci6n se descri -

ben las sesiones de aprendizaje, así como los aspectos que se 

tomarán en cuenta en li;i. realizaci6n ti.e éstas, 
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SESION NUM, 1 

TEMA: Representando personajes. 

OBJETIVO: Que los alumnos se familiaricen con el concepto de -

la dramatización. 

TIEli!PO APROX.Ir~ADO DE REALIZACION: 120 minlltO s. 

ACTIVIDADES DE 1/IO'l'IV ACION. 

-Se le reparti_rá a cada alumno lln recorte de papel de un color 

determinado (vercle, rojo, azlll, amarillo, etc,). 

-Los alllmnos mencion(,rán el nombre lie tres objetos relaciona -

dos con el color de su recorte, las principales característ1,_

cas de los objetos nombrados, 

-De acuerdo al color asignado buscarim a slls compafieros para -

formar una figura con los recortes. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO, 

-según la figura formada, integrarim equipos de trabajo, 

-A cada equipo se le proporcionará material fotocopiado de la-

obra de teatro titulalila "Los ciegos y el elefante", (Ver~ 

nexo 1). 

-Healiztitrán ¡¡na breve discusión acerca de los personajes q_ue -

intervienen en llll. obra. 

-Escribirán en tarjetas previamente elaboraálas la intervención 

del personaje que hayan escogido, 

-Se sorteará la participación til.e c¡¡_lila equipo, 

ACTIVIDADES DE CONCLUSION, 

-Los equipos se colocarán alreliledor del salón para dar oportg

nidad de participar al equipo designado, 
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-Los equipos pasarán a representar la obra. 

-Se les explicará que lo realizado, comúnmente se conoce como 

dramatizaci6n, 

-Concluirán acerca de la utilidad ie este recurso para dar vi 

da a una narraci6n, un episodio, un cuento o un hecho real, 

METODO: De inducci6n basaio en la actividad libre, 

TECNICA: De integraci6n grupal, (los equipos se formarán de a 

cuerdo al color de las tarjetas y a la figura form~

da por éstas, flechas, cuadrados, rectángulos, etc). 

EVALTJACION: Se realizará de acuerdo a las actividades que los 

alumnos desarrollen, se ela"borará una escala esti 

mativa cuyos rasgos a evaluar serán los siguie~ -

tes; participaci6n, originalidad, vestuario, diá

logos, etc. (Ver anexo 2). 

SESION NUM, 2 

TEMA: Los primeros misioneros y su obra, 

OBJETIVO: Que los alumnos conozcan y valoren la obra de los -

mi sion,; ros, 

TIEMPO APROXIMADO DE REALIZACION: 60 minutos. 

ACTIVIDADES DE MOTIVACION, 

-Se le dará a cada alumno una tarjetita con la estampa de un

Bnimal. 

-se sentarán formando un círculo, cada alumno se presentará a 

sus compañeros mencionando el nombre del wimal, algunas de-
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sus principales características. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO. 
-Los alumnos colorearán ilustraciones con las figuras ae misio 
neros tales como: fray Toribio de Benavente, fray Bernardino

-- -- de Sahagún, fray Bartolomé lile las Casas, fray Vasco de Quir~
ga. ( ver anexo 3). 

-Leerán las biografías de fr¡;¡y Martín de Valencia y de frr.y 
Bartolomé de las Casas. (Ver anexos 4 y 5). 

-Leerán y resumirán lo más importante de la obra de los prim!
ros misioneros en favor ci.e los grupos indígenas, 
(Ver anexo 6). 

-Elaborarán un gui6n para la repre sentaci6n de un episodio que 
ilustre la obra de los misioneros. 

ACTIVIDAD1~S DE C ONCLTJSI ON. 
-se formarán dos equipos, uno para representar a los misione -
ros y otro para representar a encomenderos e indígenas, 

-Representarán un pasaje de la vida injusta a la que estaban -
sometidos los indígenas, 

-Los alumnos que represent;m a los misioneros abogarQ.n por los 
indígenas. 

-Plasmarán en un breve escrito los comentarios e ideas que les 
haya sugerido la representaci6n hecha por sus compañeros. 

METODOLOGIA: Basada en la inducci6n, (método inductivo), de lo 
particular a lo general, 

TECNICA: Elaboraci6n lile un gui6n teatral, 
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RECURSOS: Tarjetas de cartulina, ilustraciones para colorear,-. 
material fotocopiado, telón de fonilo, me cate a, etc. 

EVALUACION: Se realizará mediante la elaboración de un texto li 
bre. (Ver anexo 7), 

SESION NUM. 3 
TEMA: El aprendizaje de la lengua nativa como mecilio para la en

sefümza de 1;.. <iioctrina cristiana. 
OBJETIVO: Que los alumnos comprendan ~ue el aprendizaje de la -

lengua nativa fue un paso necesario para llevar a e -
fecto el proceso de penetración ideológici;.. 

TIEMPO APROXIMADO DE RBALIZACION: 90 minutos. 

ACTIVIDADES DB MOTIVACION. 
-se le proporcionará a cada alumno una tarjeta de cartulina. 
-De un lado de la tarjeta escri~ir;m su nombre y del otro lado-

dibujarán un animal que empiece con la inicial del nombre del
alumno, 

-Los alumnos pasarán a describir lo que conocen del animal dibu 
jado (su color, forma, hábitos de alimentación, hábitat, etc), 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO. 
-:'le les explio1,.rá a los alumnos c1.tál fue el proc:e so que se dió
en la eV!imP,elización y castellanización de los diferentes gr~
pos indígenas. 

-Leerán información presentacila en textos y otros materinles, 
(Ver anexos 8 y 9). 

-Escenificarán un pasaje €le este proceso,. 
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-Los alumnos asumirim el papel de evangelizadores (misioneros),

y el de evangeliza1los (proceso de castellanización), 

-En el intercambio de elementos de la cultura europea y la cult~ 

ra indígena, los alumnos que personifiquen a los misioneros moa 

trarim tarjetas a los alumnos que personifiquen a los evangeli

zados (castellanizados), en estas tarjetas previamente elabora

das se pegar:m ilustraciones de diferentes objetos, 

-se leer:m en lengua nativa (náhuatl), los nombres de los obj! -

tos presentados. 

-Los alumnos que personifiquen a los misioneros realizarán ano -

tac iones, 

-se repetirá el proceso inversamente, los alumnos castellaniza -
, -

dos mostrar:m tarjetas a los castellanizadores, éstos cilirim el

nornbre del objeto mostrado, en lengua castellana (español), 

ACTIVIDADES DE CONCLUSION, 

-Los alumnos intercarnbiarim ideas acerca de las implicaciones 

del proceso de castellanización y evangelización, 

-Los alumnos idearán un procedimiento para realizar traduccio 

nea sencillas del español al n:iliuatl, 

-Elaborar:m un álbum cile recortes en donde cada ilustración ten -

drá su re spe cti vo nombre en e spafiol y en náhur..tl, 

METODOLOGIA: Basada en procecl.imientos inllllctivos, 

'l'ECNICA: Expositiva y plilrticipativa, 

RECURSOS: Tarjetas, instrumentos, copias fotostáticas, marc;;.do -

res, láminas, objetos diversos, etc, 
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EVALUACION: En la elaboración del álbum (código de traducción), 
' se evaluarán los rasgos siguientes: limpieza, cont!:_ 

ni tilo, participación, di spo sici.Ón para realiza.r las

acti vidade s. (Ver anexo 10). 

SESION NlTM. 4 

TEMA: La enseñanza de artes y oficios. 

OBJW.l'IVO: Que los alumnos conozcan elementos d.e la cultura eur.2, 
pea vigentes en la cultura de su cou~nidad. 

TIEMPO APROXIMADO DE REALIZACION: .120 minutos. 

ACTIVIDADES DE MOTIVACION. 

-se les proporcionará a los alumnos material fotocopiaio del 
canto "L1,1 Bella Hortelana". ( Ver anexo 11), 

-Los :alumnos entonarim el canto y simularim realizar llils activJ:. 
dades que menciona cada estrofa. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO. 

-se rel¡¡¡_cionará el contenido tl.el ci.mto con el objetivo de la se 
sión. 

-Los alumnos leerán en su libro de texto y en otros materiales. 
impresos, la diversidad de artes y oficios que los misioneros 
enseñaron a los indígenas. 

-rüaborarán una especie cite. telar rudimentario. 

-Con estambre, rnecahilo, rafia u otro material, elaborar.m un -
tapete empleando el telar ruaimentario. 

-Elaborarim piezas sencillas de alfarería, así como también 
trabajos de cestería utilizando como material, la palma y el -
c~rrizo. 
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ACTIVIDADES Dló: CONCLTTSION, 

-Los alumnos elaborar211 un breve resumen sobre las actividades

re ~tl i zafüt s. 

-se elegirá a un equipo para que escenifique (dramatice), un p~ 

saje de este proceso de transmisi6n de cultura. 

METODOLOGIA: Basada en la libre activilfa.d del alumno, 

RECURSOS: Material fotocopiado, libro te Historia del alumno, -

tiras de madera, clavos, barro, estambre, plastilina, 

mecQhÍlo, tijeras, carrizo, palma, cuaderno, lápiz, 

EVALUACION: se ev,üuará la actividad mediante la elaboraci6n de 

una Cédula de Observación, evalu:;mdo rasgos sobre -

el desempeño Giel equipo. (Ver' anexo 12), 

SESION NUM. 5 

TEMA: Las celebraciones religiosas de la comunidad, 

OBJE'rIVO: Que los alumnos relacionen costumbres y tradiciones 

vigentes en la comunidad con la labor evangelizado~a

de los misioneros, 

•rrm,rr,o APROXIMADO DE REALIZACION: 90 minutos; 

ACTIVIDADES DE l\'IOTIVACION, 

-se repartir211 globos de colores a cada alumno, 

-Jugarán con los globos y posteriormente los reventarfu. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO, 

-Leerán en voz alta el título o nombre de la celebración reli -
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giosa, de acuerqlo al papelito coloca.do dentro del globo reven 

tado. 

-De acuerdo a la celebración religiosa, se organizarán en tres 

equipos de trabajo, 

-Realizarán una breve discusión acerca de lo que saben sobre: 

Celebración del Día de Muertos (1 y 2 de noviembre), 

Celebración del Día de la Gua.dalupana (12 de diciembre), 

Celebración de la semana Santa, 

ACTIVIDADES DE CONCLUSION. 

-Cada equipo elegirá a un representante para que lea ante el -

grupo las con~lusiones obtenidas. 

-Con materiales previamente elaborados, representarán cada a -

contecimiento o celebración, 

-Simularán los pasos del ritual a representar; 

Quema de copal, velas, incienso, etc. 

-Concluir:án que todas estas celebraciones son producto de la -

labor realiz¡¡ii.a por los misioneros. 

-Mencionarán algunas otra.a manifestaciones culturales que aún

perfü1ran en su comunidad. 

MilTODOLOGIA: Basada en procedimientos heurísticos (yo invento

y al mismo tiempo descubro). 

TF:CNICA: Lluvia de ideas. 

RECTTRSOS: Globos de colores, tarjetas, cartón, cartulinas, p~

pel crepé, tijeras, pegamento, marcadores, vestuario 

velas, copal, etc, 
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EVALUACION: Se elaborará una escala estimativa para calificar

los rasgos siguientes; representaci6n de la obra o

celebraci6n, participaci6n, originalidad, vestuario 

iniciGi.tiva. (Ver anexo 13), 

CONCLUSION 

Todas las actividades contempladas dentro de la estrategia 

metodol6gico-didáctica, se han implementado para lograr lapa!

ticipación directa de los alumnos. 

Se ha establecido que el proceso denominado, conquista es

piritual de la Nueva Espafia, es factible de ser considerado co

mo un fenómeno social, se decía en páginas anteriores que los -

fen6meno s sociales son difíciles e.e reproducin. 

Ante esto, la dramatización intenta acercar a los alumnos

ª la comprensión lie los hecho.s que se cilieron en este proceso de 

carácter ideológico, 

De esta manera se han tomado en cuenta para lograr este 

acercamiento, algunas de las implicaciones originadas a partir

de este pro ce so. 

A su vez, se han relacionalli.o estas implicaciones, con for

mas de cultura vigentes en el contexto de la comunidad y más e~ 

pecíficamente en el contexto escolar que es ciloncile se pretende -

poner en práctica esta propuesta pedagógica, 
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CONCLUSIONES 

Es fundamental redefinir la mli.Ilera en que se ha enseñaao la. 

___ H_:i. storia. 

Esta redefinición tendrá como propósito f!Ue el alumno tenga 

una apreciación más aproximaia je los hechos históricos, así co

mo sus repercusiones en el contexto de la comunidad. 

Existen muchas alternativas que pueden lograr que el alumno 

supere esta insuficiencia en la comprensión de la Historia, y 

una de estas alternativas ea acercar al alumno con situaciones 

factibles de reproducirse en el aula, en la presente propuesta, -

pedagógica, la dramatización es considerada como un recurso que

reafirmará el conocimiento 111ue el alumno tiene de este importll!!;

te proceso de nuestra historia; la conquista del imperio mexica. 

Con la conquista militar del imperio mexica realizada por -

los españoles, se «iió la conqt.1ista, espiritual, este hecho ocasio 

nó profundas transformaciones en la cultura'. 

Los alumnos deben identificar las mani·festaciones producto

del legado cultural y que aún perlluran en su comuniiilalil.. 

SUGERENCIAS 

La dramatización al involucrar al alumno en un papel parti

cipativo, logra despertar su interés. 

su aplicación deberá buscar en todo momento apartarse de 

los procedimientos convencionales que hasta ahora se han venido-
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utiliz:mdo, en la enseñanza de contenidos relativos a la Histo

rio,, 

Bs importante también acercar en forma vivencial a los a -

lumnos con los hechos hist6ricos, 

Si se t1tiliza la dramatizll.ci6n como recurso, se logra la -

participaci6n directa del alumno en actividades de equipo, a su 

vez, estas actividades por ser de Cll.rácter lúdico, fomentan ac

titudes de cooperaci6n, pero también estimula la Cll.pacidad ima

gino.ti va del niño. 
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ANEXO 1. 

ESCENIFICACION DE "LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE". 
PERSONAJES: niño, ciego 1, ciego 2, ciego 3, ciego 4, ciego 5,

ciego 6, y un guía. 
ESCENOGRAFIA: La escena se desarrolla en una ciudad árabe don 

de va pasando un elefante, 
NIÑO: (El niño entra en la escena y grita). 
¡Un elefante¡ Vengan a verlo, ya viene, va a pasar por esta c~
lle, Salg!l!l todos, vengi.n a ver el elefante.,, ¡Un elefante¡ 
(Los seis ciegos entran despacio a escena con sus bastones). 
CIEGO 1: Yo no sé cómo es un elefante, 
CIEGO 2: Yo tampoco lo conozco, 
CIFlGO 3: Ni yo, 

CIEGO 4: Me gustaría :=¡aber cómo es un elefante. 
CIEGO 5: Esperemos que pase por aquí para tocarlo, 
CIBGO 6: Lo tocaremos con nuestras manos. Nuestros lil.edos son 
nuestros ojos, 
GUIA: (Entra con el elefante), 
Abrl.lll paso señores, dejen pasar a este gran elefante ••• no les
v~ya a pisar un callo. 
CIEGO 1: (Avanzando). Buen hombre, deja a estos pobres ciegos -
tocar a tu elefante, Queremos conocerlo, 
GUIA: Está bien, acérquese uno por lino, Es m1msito, no le ten -
g:an miedo. Es bueno. (Regresa a su lugar), 
CIEGO 1: (Avanza y toca el cuerpo del elefante), 
Hummmrnm ••• ya me doy cuenta; el elefimte es igual a una pared -
lisa. 

CIEGO 2: ( Se acerca y le toca una pata), 
No, no es cierto lo que dices, El elefimte es igualito a un ár
bol, (Vuelve a su lugar). 82 



CIEGO 3: ¡Mentira y mentira¡ Mis manos me li.icen claramente que 
el elefante es muy parecido a una lanza. (Regresa a su lugar). 
CIJfüO 4: Ustedes estim completamente eflluivocados. Yo también -

lo toqué y estoy seguro de que es como un abanico, y mis decios 
no me engañQn, (Vuelve a su lugar), 

CIEGO 5: Pues a mí no me engaña nadie; estoy seguro de que el
elefante es parecido a una serpiente. (Vuelve a su lugar). 
CIEGO 6: ¡Ninguno de ustedes sabe c6mo es el elefante¡ Yo opi
no qu.e es como una cuerda que sirve para amarrar bultos. (Regr,!:_ 
SliL ¡¡¡ su lugar). 

CIEGO 1: ¡,C6mo se atreven a insultar ll.e esa manera? Estoy se -
guro de que es una pared, 

CIEGO 2: Les digo que es un árbol, 

CIEGO 5: No, es una serpiente. 

CIEGO 3: ¡~ué serpiente ni qué nada¡ ¡Estoy seguro de que es 
una la.nza¡ 

CIEGO 4: Mentira, es un abanico, 

CIEGO 6: ¡8s una cuerda, una cuerda¡ 

(Todos tratan de golpear a los iemás pero no siempre atin11n, 
Se produce una gran confusi6n y todos hablan al mismo tiempo), 
'fODOS: (En desorden). A m{ naiie me contradice, •• ¡Toma¡ ••• AY
ay ••• pero si yo tengo raz6n ••• Es una cuerda,., Es una parea,
• •• Unra. 1:anza, una lanza, •• No, un abimico, te digo que es un -
litba.n:i.co, •• Un 6.rbol, es un árbol ••• ¿Quién me peg6? ¡Ay, mi e2,
palda ¡ • 

GUIA: ¡Calma, calma¡ ¡Ya esténse quietos¡ ••• oigan, •• escuchen
•., atiendan, •• yo les explicaré todo. 

(Se hace poco a poco el silencio, Todos resuellan, se quejen), 
Todos creen tener la raz6n pero nintuno la tiene, ¡,Saben por 

83 



qué? 

TODOS: ¿Por qué? ¿Por qué? 

GUIA: (Se sube al elefimte), 

Porque cada uno de ustedes toc6 una parte del elefante, El que-

j;_oc6 el cuerpo pens6 que era una pared. El que toc6 la pierna 

crey6 que err,, como un árbol, El que toc6 los colmillos se ima -

gin6 una lru1za, El que alciil!lz6 a tocar la oreja se figur6 un~

b!l!lico. El que toc6 la trompa se acord6 de la serpiente y el 

más chaparrito que s61o alcanz6 a tocar la cola, estaba seguro

de que el elefru1te era como una cuerda. 

CIEGO 5: Ahora entiendo, sí, eso fue lo que pas6 y nos enoj~ 

mos mucho, 

GUIA: Se enoja.ron tanto que hasta ae palos se dieron. 

CIEGO 1: Nos comportamos como tontos. 

CIEGO 2: En lugar de pensar nos pusimos tercos, 

CIEGO 3: ••• Y furiosos, 

CIEGO 4: En lugar de tratar de entendernos. 

Cil~GO 5: Porque todos teníamos un poco de raz6n, 

CIEGO 6: Pero ninguno tenía la raz6n, 

GUIA: Claro, para conocer la verdad hay que conocer todas sus -

partes, 

CIEGO 1: 1re damos las gracias, y también al elefante, por hj¡\ 

bernos enseñado que es mejor ponerse de acuerdo y tratar de co-

nocer la verdad, 

CIEGO 2: Seamos amigos de nuevo. 

CIEGO 3: Conozcamos bien al elefante, 

, 

(Todos los ciegos circulan alredeaor del elefante tocándolo), 

-TELON-
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ANEXO 2. 

ESCALA ES'fIMATIVA 

NOMBHE DE LA ACTIVIDAD: -----------------

HASGOS R B MB E 

PAR1'ICIPACION 

ORIGINALIDAD 

VESTUARIO 

DIALOGOS 

EQUD0 0: , 
-

LUGAR Y FECHA: 
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ANEXO 4. 

Biografía de fray Martín de Valencii.t, 

FR.r\ Y MAR.'T'íN DE VALENC:IA 

Nació en lu villa de Valencia de Dou Juan, en 'rierra de Cnmpos, Es
p~1hn. 

A poco do consumarse In conquista de la Nuevu Esp¡¡fu1, se embm-có 
bnei:1 América junto con los once religiosos que con él formarían el fiúnoso 
gtupo de lo8 Doce, de imperncedern memoria por su admirable labor edu
cativa .v su ludm contra los desmanes y violacioµea de lo,¡ conquistadores. 

Arribó fray Martín a las playas de México en 1524. De San Juan de 
, lJ\ú:1 Hi¡:uió hasta la antigua Tenochtitlun, trns años unt,~ti dcforulida har;ta 

IP último por el heroico emperador Cuauhtémoc. Allí los doce frnncbcnnos 
' 
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j'•,1.abkci,iron sn primer centro do acción 'destinado a la tierra firme de An1úrica. · ; · 
N<, ub;.fante Jo avanzado de ·su edad, fray· Martín trabajó con excepcional din,unismo, el cual lo llevó desde luego al aprendizaje de la lengua inrlif(ena. Quería hablarla para hfü'.e1· más eficúzmente su labor y conse>guir que Hus trabajos fueran más fecundos. 
Se cuenta que "en el zurl'()ncillo en que cargaba el matel'ial de su miniHt et-in. fnty Martín llevaba siempre un silabario parn enscliar a los niiios , lc!,clc Pl abecé, haHtn leer de 'conido romance y latín". 
Convencido de la opresión en que vivían .los pueblos conquistados, fray Mmtín de Valencia supo defenderlos y firmó la carta que fray Jacobo de 'l'e,;tcra dirigió a la corte declarando que los aborígenes de América enm sen·, racionales, y no irracionales como pretendían los encomenderos, mo-vido:, pnr su solo interés. ' 

VOCABULARIO 

imperecedera - que no muere. 
desmanes - abusos,. excesos. 

dinamismo - energía.· 
fecrmdos - productivoa .. 

.;urroncilla - iumín. pcqu<:i\01 bohm de cuero. 
romance - lengua cspurioln. 

corté.- ln¡¡nr donde está el rey. 
abori¡:ene,'I - indígernls, 
racionales - dotados de ruzón. 

irracionales - que carecen <le razón. 

1 
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ANEXO 5, 

B · f' de fray Bartolomé de llils Casas, 1ogra 1a 

EL PROTECTOR Dl~ LOS INDIOS 

Era el mio de 1.17,1, En la ciu
dad de Sevilla, Espafín, nacía 
Bartoloiné, hijo de Francisco de 
C''n•"l' lº ( ~'.H l. ,:). 

Corriendo el tieinpo tonwría 
por apdlido Las Cas:rn. 

mu.:e,rdote y empezó a preocu
pa rsc por el Lienestar de los in-

l _. , i¡l'[S"' U.l;.L 4- •.• 

Fr:iy Hartolon1é viajó por Cu-
1 "·1 '✓ ;:'1, l''""l''"'ü !'ll J. '' -]i's•f)''l-lO] •¡ i,.J,. ~ + ,,J.., " 1;,1 "'''.:. :, .,j< .. , .. .J ,.. • ,(. ' 

, 1" \' 

'', i \1 ( 
'•'' ! '~ ,. 

(.• "· ,, 
r',· ,:·-... , . 

1 . 
.. , 1 

.• ¡, 

Muy joven, Bartolorné c:,tu
dió en la Universid'.1d de S:dn· 
manca y se graduó en Juris11n1-
dencia. 

Pasó a la Isla Espm"'íola (Ley 
Santo Domingo). Allí se ord1:nó 

el Cardenal Ci:ineros lo non11.iró 
Protector de los Indios. 

Aquel non1bran1iento provocó 
protestas. 

Las Casas volvió a Es¡i,liin. 
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Allí influyó en la redacción de las Leyes de Indias, destinadas ·· a proteger a los indios de An1ér1cr~. 
Al regresar a tierra de Amé-

Finalmente, este generoso dorninico, denunciador de los abu·.:·n,; de loe, ,~1womenderos contra 1ns ir,diof;, fue non1brado obispo ,b Chiupmi. 
íí'ray H:utolomé de las Casas, 

' ,. 
1 

rica entró como religioso en el convento de Santo Domingo. 
Escribió la Historia de las Indias. Estuvo después en Guatemala y Nicaragua. 

gran paladín de la condición humana del indio, y de su dignidad y libertad, falleció en España en 1566. 

VOCABULARIO 
,juris¡.,r,u/em·ia -cHti 1dio de las leyes. ''"co1111·111!e/'os --ebpaiioles n quim1es el 1·ey daba indio.'l en' encomienda, o sra ¡;oniéndolos bajo su cuidado, que casi siempre so convertía en explolacitín. 

i ,, 
,.t ., 
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ANEXO 6, 

Los primeros misioneros. 

LOS PRIMEROS MISIONEROS 

L.:1 conquista de JVIéxico no sólo se llevó a cabo por 1uedio de la esr)ncla. Hubo otra conquista, la espiritual, que por medios paC'Ífiéos llevaron adelante los n1isioneros. 
Los c~isioneros de la prin1era hora fueron hon1bres admirables. Se rleclicaron a la evangelización, a la asistencia de los necesitados y a la educación e instrucción de los indios, a quienes proteghn frente a la codicia de los otros españoles. Los adiestraron en nuevrw forn1as de trabajo; les inculcaron buenas costu1nbres. Er.tre los más notables ele aquellos religiosos figuraban: 
Fr~1y Pedl'o de Gante, que fundó las pri1nerns escuelas para indigonas; fray lvlartín de Valencia, virtuoso evangelizador; fray Toritio de Benavente, que se hizo llamar l\1otolinía cuando supo c1ue c:;st1 palabra nahua significaba pobre; fray Bernardino de Sahagún, de gran sabiduría y virtud; fray Juan de Zumánagu, primer arzobispo de México; fray Bartolon1é de las Casas, el defensor do los indios; don Vasco de Quiroga, que protegió y civilizó con ;:ran celo a la pol>laríón tarasca de Michoacán, y recibió (h ella el nombre do Tata Vasco, 
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' .r.q nd:o,; lrnnciscano!, fueron los prin1eros n1isimwros. 'I'raba-jn 1, n infoUgahiemente en nuestro suelo. Algunm1 de ellos cscriiJie:·on ;;obre la historia, las costumbres y los idiomas de los indios. I)p,;puí,a de los franciscanos, llegaron frailes de otras órdenes ,·dip;io'\~l!-J: dominicos, agustinos, jesuitas, mercedarios. lvluchoil ti,! ell\>S continuaron con igual celo la obra de los primeros franc·i•;cu.no:~. 

RESUJ\1EN: 

Lo:, misioneros se ocuparon principalmente del bien espiritual de los indios. Lo'.J primeros misioneros <le México fueron los franciscanos. Be dirltinguie'ron Pedro <le Gante, Martín de Valencia, 'roribio de Benave,lle, Juan de Zumárraga, Bernardino de Sahagún, Burtolomé de las Casas y don Vasco de Quiroga. 
Todos ellos protegieron ¡tl indio, lo evangelizaron, lo educaron y le ensel1a-ron nuevas iormas de trabajo. : 
Después vinieron otros frailes: dominicos, agustinos; merJednrios y jesui• tut1, y muchos dé ellos continuaron la obra franciscana. ' 
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ANgxo 7. 

ELABORACION DE UN TEXTO LIBRE 

ACTIVIDAD: ______________________ _ 

ALUMNO: 

TEMA: ________________________ _ 

LUGAR Y FECHA: ---------------------
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ANEXO 8. 

La labor cultural en la Nueva España. 

Procuraron la cultura de la 
Nueva España los reyes, los virre
yes y lo,.; n1isioneros. Sus medios 
principales p:il'Ll. conseguirlo fue
l.'On }:,.:; esrucléts, las universidades 
·v· b i1nprenta. 
· )•'!·:1v Peílro de Gante fundó en 
'[\: ·Lcn·t ·o c-1 priw er colegio de A1né
l'ic,l, y ,-n h capital, el Colegio ele 
~'>an -~ o::(: tle los Naturales. 

'l':uttl:,L,n en la capital se rn,ta
hteci6 d Coleg¡o I1nperbl de la 
fJar.,r:1 Cruz dü 'Tlntelolco, donde 
i i·ay Bernardino de Sahagún tra-· · 
}x,jó e,_.;,,o maestro e hizo n1uchc.s 
:-' ">'t11v valiosas investigaciones so
l,n• lt lc:1gua, la religión, la his

' ' l ... - . ,¡ •• _ :,.. - •• ,. 

toria h,:J tradi.ciones, las costumbres y la 1nedicina indígenas. ~11uy importantes centros de enseñanza fueron estableciéndose ,,n ,xtnv poblaciones del virreinato. Y si bien no puede decirse quu cada convento que se fundaba era una escuela que se abría, e,: c:u hecli.o que muchas de aquellas casas de religiosos fueron ,;211Lros do enseñanza. 
'I'ambié-n se organizaron escuelas donde se educaba y preparai•:1 a lai; ni,1us para los oficios domésticos. 

J ~ ,:, ·u· --~J¡·,r::,usIDAD1-:,S .,r, _, .1 J '· y i.: ... .t u.. .L~ 

:1 ·11.1ra1 d <, ,,¡ virreinato se abrieron otros planteles de i.nstrucción .. :r,1,rir-.r, A .1os que se dio el nornbre de universidad.e,;,, Fray Alon,o dé la \/f,ra Cruz fon1entó allí la enseñanza. Cretí bibliotecas. Lt Uoivctsidad de México se creó en 1551. En Pút:::cuaro se fundó el Colegio de San Nicolás, que rnás tarcl.e B,:ría roco ele cultura de gran importancia. Se le trasladó posterion11c1üe a Valladolid (hoy l\.1orelia), 
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Mí::xicc, contó con la primera imprenta del continente an1e
ricano. 

Ll 1 :,) l.~,· se instaló por órdenes del virrey don Antonio de Ivien
rh:,·,1 \' dd t1bispo fray Juan de Zun1árraga. Con la in1prenta au-
1~w1,t..i"·0n lo:.; liiJt·os y sa difundió la cultura. 

El fü!elaui.u de L, Nüeva Espafia fue muy grande en las artes y 
hs lctr,c>.!1 

Ii.E3tJMF!N: 

Reyei,, viucyos y miBioneros favorecieNn la obra cultural en la Nueva 
I' . .!..l;::;.\'.;ittH.L 

Frny P"dro de Gante fundó en Texcoco el primer colegio de América. 
F ,·ay Ikmardino de Sahagún l'Oalizó muy valiosas investigacion,es sobre lu 

isli:1iór;, !u historia y In cultura indígenas. 
!i'rc1y AJonso de la Vera Cruz fomentó la enseñanza superior. 
Ln Oniv,m;idad de :México se creó en 1551, 
La imprenta ele !V!éxico fue la p1·imora del continente mnoricm10. 
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ANEXO 9, 

La Iglesia Cat6lica durante la época colonial. 

l. L:11, {1rdenos religiosas y su labor en la Nueva España. Los 
;,,1r.d;tu1~J:1 fut·,on los primeros religiosos que vinieron a Méx•co. F,·ay Pedro de Gante llegó en 1523; fundó en 'rcxcoco la ¡:rimera f'l,1cuela Je la parte continental de América y estableció , :ilkr('~: pura hc·:reros, carpinteros, canteros, zapateros, et:cé-
11,1:a. Fray 'l'oribio de Benavente, a quien los indios llamaban ~.I0Loli•1fo, Eü dfr,tinguió por su caridad y gran amor hacia los 
·· · l t· 1 'l"' 11 "' .J "- , _, (l .;•• 

Desr,w's l!ngaron los d01ninicos, es decir, los religiosos que ¡Jt;l'l<,11t,cían a la orden de Santo Domingo. Uno de ellos fue fray 
l~:;l·Lol1;fü{; de las Casas, de quien ya hemos hablado en esto libro. 

J>c,,,,t-p;•iornwnte vinieron los agust.inos y los jt,suitas. Estos 
i', 1 ti 1,,. t•; iie cl1•dicaron principalmente a educar a los jóvenes de '·t, du~;(:'., ,tcomoifadas de las ciudades y a los indios del Norte y . ' \ ¡,r 1·¡·¡n• t, , .. \.' ,U \.-:1 e. 

l .m ;1ii,;irrneros estudiaron las lenguas aborígenes para poder 
i, il il:n c,)a los in<lios y ensefiarles la doctrina cristiana, la len• 
/ 1:·1 v:1:'lv\lJna y diversos oficios y artes. Los indígenas, casi ·,it:nipn:, encontrnron en los misioneros an1orosa protección con- ¡' 

l. 
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t.ru los cncorncnderos espafiolcs y criollos; y fue así co1no los reli;;-i<,:ms conquiHtaron el respeto y el cariño de los indios. Los a~, u<ló en esto su paciencia y su constancia infatigable. 
lVluchos te1nplos, conventos y hospitales se edificaron gra

ci:\s al impulso de los misioneros, que dedicaban a sus patronos b~, obras construidas: a San Francisco, los franciscanos; a Santo Dnrningo, los dominicos; a San Agustín, los agustinos; a San Igfw.ci,), los jesuitas. Algunos de aquellos templos eran hu1nilde~1. toscos y fuertes; otros, de gran belleza, son verdaderas n1arnvillur.; por el delicado trábajo de sus fachudas, de sus interiores y de sus altares. 

,llgurios templos erun de gra11 belleza 
, 

2. Lus 1nisioneros 1nás notables fueron: fray H0rnardino de S:,Ji'.\~~út1, quien aprendió .de manera perfecta la lengua náhuatl, 
e:c1 .'{, ~ir, el idioma de los indios rnexicanos, para comunicarse con e:!,,·, y l'eunir los datos con que escribió su Historia general de las cosas de la Nueva España, libro muy bello y docun1ento valioso para conocer la cultura delos aztecas. A ese estudio dedicó fray Bernardino su vida entera. 

Fray Sebastlán de Aparicio, lego franciscano, introdujo en México el uso de las carretas tiradas por bueyes, las cuales ayu
daron grandemente al desarrollo económico del virreinato. 

Don Vasco de Quiroga, obispo de Michoucán se convirtió en verdadero padre de los naturales de cfü, re¡rión; con:,! ruy,) 
j 
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· ,;, .. , , ·n!egios, hm,pitales; fundó el Colegio de San Nicolás y ,.lío i,1,\Jl,hin .; lo.\ ufic.10s y a las Ul'tes. Debido a su consejo, en c:'d ., µu<•b!o fKi adoptó un oficio detern1inado, cuyo aprendizaje se l:.•recbba Ce! padres a hijos: la calderería de cobr,\ en Santa Cb~·él de los Cobres; la herrería y cerrajería, en San Felipe de los Hen-ero:.; la mueblería e instnunentos musicales, en Paracho; el tejido d8 colchas, en San Juan de las Colchas. Estas acertadas disposiciones formaron notables artífices y artesanos cu-
yas obras todavía po
demos admirar. 

Fray Juan de Zu
márraga, primer obis
po de México, fue deci- ' 
dido protector de los 1 

indios; los defendió 
frente a los abusos de 
los miembros de la pri-· 
mera Audiencia y de 
los encomenderos. 

,J,wn de ?,umcírraga, protector de los indios. 

Estableció fray' 
Juan el 1-Iospital del 
Amor de Dios, en el 
predio que la Acade
n1ia de San Carlos ocu
pa hoy en la ciudad de 
México. Dicho hor,pi
tal estaba destinado a 
los enfermos contagio
sos. Fundó también un hw;pital en Veracruz, ciudad en aquellos tiempos muy malsana. En unión del virrey Mendoza, fray Juan introdujo en la Nueva E9paila la primera imprenta, así con10 una gran cantidad do b1,stias ele carga, especialmente burros, que aliviaron mucho t•l t rulmjo rle los indios. 
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ANEXO 10. 

ESCALA ESTif/lATIVA 

ACTIVIDAD: _____________________ _ 

ALUMNO: _______________________ _ 

RASGOS R B lllB E 

LIMPIEZA 

CONTENIDO 

PAR'.rICIPACION 

DISPOSICION PARA HI,J! 
LIZAR EL TRABAJO 

LUGAR Y FECHA: --------------------
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ANEXO 11, 

LA BELLA HORTELANA 

(Canto) 

Siembra el haba la bella hortelana, 

cuando la siembra, la siembra así. 
Si la siembra poco a poco, 

luego pone las manos así. 

La siembra así, 

luego pone las manos así. 

Riega el haba la bella hortelana, 
cu,mdo la riega, la riega así, 

Si la riega poco a poco, 

luego pone las manos así. 

La riega así, la siembra así, 

luego pone las mlilnos así. 

Corta el haba la bella hortelana, 
c11ando la corta, la corta así. 

Si la corta poco a poco, 

luego pone las mli\llos así. 

La corta así, la riega así, la siembra así, 
luego pone las mQ!los así. 

Limpia el haba lQ bella hortelana, 
cuundo la limpia, la limpia así. 
Si la limpia poco a poco, 

luego pone las manos así. 

La liurpia así, la oorta así, la riega así, la 
siembra así. 

Luego pone las manos así. 
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Hierve el haba la bella hortelana, 
c1ui:r1do la hierve, la hierve así. 
Si la hierve poco a poco, 
lll.ego pone las manos así. 
La hierve así, la limpia así, la corta así, 
la riega así, la siembra así, 
luego pone las manos así. 
1Vlt1ele el haba la bella hortelana, 
ct1m1do la mil.ele, la mil.ele así. 
Si la mt1ele poco a poco, 
lt1ego pone las manos así. 
La mt1ele as!, la hierve as!, la limpia así, 
la corta as!, la riega así, la siembra así, 
lt1ego pone las manos así. 
Come el haba la bella hortelana, 
Cll.ando la come, la come así, 
Si la come poco a poco, 

luego pone las manos así, 

La come así, la muele así, la hierve así, la 
limpia as!, la corta así, la riega así, la -
siembra así, 

luego pone las mimos así. 
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ANEXO 12, 

CEDULA DE OBSERVACION 

ACTIVIDAD: ___________________ _ 

EQUIPO: ______________________ _ 

RASGOS ACTIVOS PASIVOS INDIFERENTES 

CUIVIPLEN CON LAS 

ACTIVIDADES 
' 

MUESTRAN DISPOS] 

CION PARA EL TR1 

BAJO 

SE E S'.rABLECE LA 

COLABORACION EN 

EQUIPO 

LUGAR Y FECHA: --------------------
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ANEXO 13. 

ESCALA ESTIMATIVA 

ACTIVIDAD: __________________ _ 

EQUIPO: __________ _ 

--
RASGOS R B 1'IIB E 

PAR'rICIPACION 

-
ORIGINALIDAD 

VESTUARIO 

-
INICIATIVA 

CONOGIMIT~N'rO DE 

LA CELEBRACION A 

HEPRE SENTAR 

LUGAR Y :FECHA: ------------------
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