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INTRODUCCIÓN. 

..La vida debe ser vivida hacia delante. 

pero solo puede ser comprendida 

hacia atrás". 

S. Kierkegaard 

El desarrollo de la noción de tiempo histórico constituye un elemento 

nodal en el desarrollo infantil. En esta etapa de la vida humana, la adquisición 

progresiva de la conciencia del tiempo y espacio es importante para favorecer 

conocimientos académicos y de la vida diaria posteriores. 

Para entender los acontecimientos históricos es necesario emplear 

habilidades de pensamiento que implican analizar y reflexionar: la cronología, la 

sucesión causal y la continuidad temporal y no sólo memorizar fechas y 

personajes, es decir se requiere desarrollar la noción de tiempo histórico. La 

percepción del tiempo sufre variaciones importantes en las diferentes etapas del 

desarrollo infantil de ahí que la construcción del tiempo histórico adquiere 

importancia para comprender los procesos involucrados en el aprendizaje de la 

historia. 

¿Por qué la noción de tiempo histórico? Decidí explorar la noción de 

tiempo histórico y sus implicaciones educativas debido a que esta incluye 

procesos mentales y habilidades especificas tales como ordenar y agrupar 

acontecimientos, dar sentido de continuidad temporal, representar dentro de un 

mismo escenario histórico situaciones que, aunque se lleven a cabo 

simultáneamente, no corresponden al mismo tiempo histórico. Es una categoría 

inclusiva que requiere de: hacer y comprobar hipótesis con las que se puede 

comprender y analizar la historia, considerar dentro de un análisis distintas 

versiones historiográficas de un mismo suceso; entender el contexto de 

personajes y acontecimientos pasados desde el presente. 

Conocer el pensamiento histórico de los estudiantes y especificamente la 

noción de tiempo histórico puede llevar a tomar decisiones y acciones para 

comprender la génesis y desarrollo del tiempo histórico, además de guiar las 

propuestas y sugerencias para la enseñanza de la historia. Favoreciendo la 

\ 



formación de personas responsables y críticas en su medio (social, político 

científico, tecnológico e histórico). 

Esta --inve;;tigaCiÓn -_consistió en indagar el desarrollo de la noción de 
-·· -·-.. ·, . .:.e'--·,,._.,_. __ ,,_.·_.,. ' 

tiempo hístóriC:o'en~~studÍantes de tercer, cuarto y sexto grados de educación 

primaria y f~-~ {~~r~_~í6'ri~f~e;n} el aprendizaje de la historia, con los siguientes 

objetivos: analizar''a;'.t~~vés''de - un trabajo empírico el desarrollo de la noción de 
· -._ ·. ·-:,:'·::-:~.r::-::: ~'~U.;~:~-~:":f<,:~1~Ji;:jft.'.;;;S:_;!i'.'.:t:o!/<:.~<1,~;~--~· ~-·. 

tiempo .históríco-\y:;:<su[:;_~vínculación con contenidos curriculares de educación 
· :-=::- -_:. · .. : ·:;:: .. _·::·.·-~:~·--·-é.:,>,-~r~;:_;!·;:_;5~ .. ~-:ii~w;</~::, __ ": ?,. :. : ; · ·· 

primaria y'arializar[siClo~ 1 contenidos y auxiliares didácticos de los libros de texto 

gratuito d~ h-i~tb·~¡;!t'~;i~~~-;;;r:-cúarto y sexto grados de la Secretaria de Educación 
.- ' .. '.·:·: ... ·-.-:,;.~-:;'.'_>;·:~;~t~.:~;;~:~~:f(;1_}út'.;;i_'..?,~-~~~:_;/·..:. 

Pública (~EP) pr~m.IJ~veri'::el desarrollo de la noción de tiempo histórico. 

tcavé• ::'¿~~1/~t~)ª~;;W~:·;:::; .:·~~:::~':: :::;~ ~;.:,,,~~:::.",:::7~ª: 
aumenta-~ e~g;~'cj¿f\j~;;;¿,',:riplejídad progresivamente, de acuerdo a la edad de los 

estudiantes;:~~5i·~·Pa'i~¡;-~¡,¡~-~ para aplicarse como un continuo, con el objetivo de 

ago¡ar al makir!ihl~-~h~bÍlídades de los estudiantes. 

En elcap-itúi(),1;se revisa, cómo el individuo construye su entendimiento del 
- ... .· ,_ ~· .,.,, __ .-,, ''·~ >- "· ', .. - . 

mundo soéialJ,'para\,·posteriormente comprender, analizar y dar sentido al 

conocimiento hlst6ri6()~dcial, se hace una breve revisión del proceso de 

construcci6n de'· corlocimiento dentro del ámbito escolar a partir la postura 

construdlviS.~a.' Se incluyen los fundamentos y evolución del conocimiento social; 

asi como alÓunos temas de estudio de dicho campo. 

_En el capítulo 2, se revisan las caracteristicas de la historia como 

disciplina: su didáctica e implicaciones educativas. Se revisan los contenidos 

curriculares de los planes de estudio de los libros de texto gratuito de historia de 

la Secretaria de Educación Pública: objetivos, contenidos, elementos de las 

lecciones, sugerencias para la enseñanza de la historia y aspectos a evaluar 

además se analiza si dichos planes desarrollan o fomentan la noción de tiempo 

histórico. 

En el capítulo 3, con la finalidad de comprender la Noción de tiempo 

histórico y su relación con la enseñanza-aprendizaje de la historia, se pasa revista 

a las caracteristicas de la noción de tiempo, su origen y su didáctica, con la 

finalidad de entender la génesis de la noción de tiempo histórico, también se 

analiz;;i la noción c;le tiempo histórico y se explica como están conforrnac;tas las 

;}.. 



subnociones de cronología, sucesión causal y continuidad temporal que integran 

dicha noción. 

En el capítulo 4, se describe la metodología de la investigación, el 

planteamiento ~~I ¡5roblema~ objetivos. tipo de investigación, sujetos, instrumento 

y materiales útmz¡¡{dOs. 

Dentro d:~I ~~~íti.s\6- 5 y 6, se hace el análisis de datos y conclusiones de la 

investiga6ión ré's¡j~·6th1amente. 
:.,,;~- ·' ' 

No_ hayqüe,_olvidar. que si se requiere de una enseñanza de la historia que """' .-. ,,, ', 

tenga comop'~O'pósito 'qu7 niños adquieran una formación cultural más sólida y 

desarrolle·n s~-d~~~6icfad para aprender permanentemente y con independencia, 

es necesario generar propuestas curriculares que tengan como objetivo 

fundamental despertar en los estudiantes curiosidad y gusto por la historia al 

promover el desarrollo de la noción de tiempo histórico. 

-----~- ............ 
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1. CONOCIMIENTO SOCIAL 

"'La vida no es la que uno vivió, sino la que 

uno recuerda y cómo la recuerda para contarla~. 

Gabriel Garcla Márquez. 

El presente capítulo abarca algunas temáticas sobre el conocimiento social, ·con la 

finalidad de. mostrar u,, panorama que permita comprender Jos antecedentes de Ja noció;:, del 
- .. · •:,·····;···. . . ·.· ,- ' 

tiempo histórico;' Se revisa, cómo el individuo construye su entendimiento del mUndo sóciaJ,· 

para. po.steri;Jr:.~ . .,.'~te ... : PC>der .comprender, analizar y dar sentido al conocimiento 

históricosociaJ,;;';pOr~,·~fro~·:_Jado ~se examina brevemente el proceso de construcción de 

conocimi~ntd d~rit~::>·ciel á';{;bitt:> escoiar desde Ja postura constructivista . 
. -- ' ., . -· -:;· - . - -- -~ ·-· - -· - -' -- - --· _, -

.Dentro 'dé'esteicapÍtulo se incluyen; Jos antecedentes, definición, fundamentos así 

coml:> J_;;:';,;Jt;>í¿ció,;·::y ~ar~ct~rlsticas de las etapas del conocimiento social;.· también. Ja 

clasifi·c·aC:ióii""C:!e"a1gunos temas de estudio de dicho campo; por último se pasa revista a la 

construcción del conocimiento dentro del ámbito escolar. 

1.1 Antecedentes. 

Dentro de Jos primeros trabajos realizados en el campo del conocimiento social, se 

encuentran Jos que realizó Piaget referentes a Ja moralidad infantil (en 1932); en donde 

aporta ideas de desarrollo moral humano y de educación moral. Piaget propuso a Ja 

heteronomía como primera forma de desarrollo moral, la práctica basada en el respeto a la 

autoridad, Ja obediencia y Ja coacción; sugirió también que por medio de la cooperación y Ja 

reciprocidad se alcanza Ja verdadera conciencia moral basada en el respeto mutuo; es decir, 

Ja autonomía, esta se origina entre iguales siendo Ja cooperación fundamental para lograrla. 

Aunque Piaget publicó en el año de 1932 su libro titulado "El desarrollo moral en el 

niño", fue hasta la década de los 50 que se retomaron sus ideas, Lawrence Kohlberg 

(psicólogo norteamericano) propuso el estudio sistemático de la evolución del juicio moral 

desde Ja preadolescencia hasta la edad adulta, siguiendo un modelo cognitivo-evolutivo. 

Kohlberg sugirió que Ja evolución moral se produce en una sucesión de estadios de 

razonamiento progresivamente superiores (Kohlberg 1976, en Enesco y Navarro 1996). 

A partir de estos trabajos, el tema de desarrollo moral ha llegado a tener una 

importancia fundamental en las investigaciones evolutiva y educativa, dando lugar a partir de 

los años 70 a una corriente de investigación conocida como enfoque cognitivo-evolutivo. 
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Existen otras lineas inspiradas en la obra de Piaget que han tomado importancia 

dentro de la psicologla del desarrollo; en las últimas décadas ha habido un gran interés en 

estudiar __ cómo evoluciona el pensamiento infantil con respecto a temas sociales (por ejemplo 

e-n Polltica,_Ec-oríomía e Historia) indagando cuáles son y cómo se modifican las ideas de los 

niños y ni-ñas :¡¡¡.;e·rca del lugar donde viven, las relaciones que establecen en esta, el modelo 

en que está orgaríÍzada la vida económica, política, cultural, etc. 

A partir de la década de los 70 se han realizado numerosos trabajos sobre nociones 

sociales; a6!-ualm_ente se cuenta con una visión relativamente amplia del modo en que los 

niños progresan en ·su conocimie"nto de la sociedad, las dificultades a las que se enfrentan al 

entender los fenómenos sociales y las limitaciones que surgen en su comprensión. 

1, 2 ¿Qué es el Conocimiento Social? 

En los últimos años se ha desarrollado un campo de estudio, dentro de la psicología 

social y la psicologla evolutiva denominado conocimiento social, este pretende entender 

cómo evolÚcionan en el niño las ideas referentes a la sociedad. 

Debido a·sú naturaleza, el conocimiento social es de gran interés en diversos campos 

de estudio ya :que implica aspectos cognitivos, sociales, culturales e históricos. 

Existen tres aspectos relevantes para la comprensión del conocirni~nto social: 

1. La: relación entre conocimientos, acción y sentimientos ·éomo elementos de la 

socialización. ' •• _ /S-~-~ 
2. El origen de dicho conocimient~ y su proceso _de adquisici~h y 

3. Los distinto~tipos de conocirnle;·nto s?cial,(Poz6.y ot~6s':'1eaB) -~---. -
Para Flavell (lbfd.) el -cor:.oci~¡".¡;·~t~~/sdcial ·se constit.uy.,;· ci~:S¡;;ci~\'~q~~lla actividad 

intelectual que. tiene como pro~ósité:(~-~r~~der o pensar sobre los_ p~oc'~sC::s psicológicos o 

sociales y relaciones que_ se producen entre los individuos, los grupos 6 las comunidades 

nacionales. 

El proceso de socialización se desarrolla en tres esferas distintas: conductual, afectiva 

y cognitiva,_ estos, comportamientos están controladas por normas y valores sociales o por 

intereses y expectativas individuales; acción, pensamiento y sentimiento son indisociables. 

Los psicólogos que estudian el desarrollo del conocimiento social consideran tres tipos 

(lbid.): 

• Conocimiento Psicosocial. Conocimiento de uno mismo y de otros, incluyendo 

ideas, sentimientos e intenciones; conocimiento de las relaciones interpersonales tales como 
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la autoridad y amistad. Éste implica distintas habilidades, como la capacidad de situarse en 

el lugar del otro o la atribución de motivos e intenciones. 

e• Conocimiento de la sociedad o societal. Incluye la comprensión de --- la 

organización y los procesos de funcionamiento de la sociedad, en sus distintos ámb_itos,- por 

ejemplo - la pertenencia a distintas comunidades de tipo sociográfico o religioso, la 

comprensión de la organización politica y administrativa, el funcionamiento económico. 

--. -Conocimiento moral. En éste se sitúan las relaciones interindividuales basadas 

en la- justÚ:ia y el derecho, en más allá de un contexto social, por ejemplo la comprensión de 

principios universales del bien y del mal. 

Álgu'no~ t.,;~as que se han estudiado en el ámbito del conocimiento social se pueden 

aprecia~ ~n ~1 ~ua~ro 1: 
Cuadro ·1. Algunos temas de estudio del conocimiento social 

ECONOMÍA ORGANIZACIÓN POLÍTICA HISTORIA OTROS TEMAS 
SOCIAL 

DEI dinero: D Estratificación D Poder y autoridad Cl Comprensión y DLa noción de 
origen, acuflaclón, social O Sistemas de explicación familia 
valor, función y DDesigualdad gobierno histórica DLa religión 
circulación. socioeconómica D Funciones del D Interpretación DEI nacimi~nto . y 
O Intercambios de DMovilidad gobierno y la de textos la muerte 
mercancias, socioeconómica comunidad históricos CILa escuela 
determinación del CITrabajo DLas leyes y la Cl Conocimiento como in.stitución.: 
precio justicia de datos, 
CJGanancia DLos conflictos personajes y 
O Procesos de sociopollticos y su acontecimientos 
producción solución históricos 
DEI banco: DGrupos nacionales CIComprensión de 
funciones y étnicos. acciones e 
DAhorro y DLa identidad intenciones de los 
consumo. Uso del nacionar agentes históricos 
dinero DEI sentimiento 
O Estimación de nacional 
precios DLa 

.. 
noc1on de 

DLa propiedad extranjero 
CJ Conocimiento de 
otros grupos 
CIComprensl6n de 

Referencia: Delval, 1994, tomado de Enesco, 1996. 

El desarrolfo deL ¿onocimiento social es un proceso por el cual el individuo genera 

maneras de compre,,der ~I -~i.if1d6 ;6~ial en sus distintos ámbitos, realizando inferencias y 

elaborando teorías. En· un principio lo hace con sucesos y personajes del presente, de la 
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vida cotidiana, posteriormente con fenómenos del pasado. 

1 ;3 La Construcción del Mundo Social. 

El conocimiento sobre el mundo flsico, biológico y social, es el resultado de un largo 

proceso de. construcción que dura toda la vida: dicho conocimiento supone relacionar, 

ordenar, clasificar e inferir información y no sólo reproducirla· como está en el medio: bajo 

esta premisa, el individuo tiene un papel activo y no pasivo'én éste. La información puede 

provenir de la experiencia directa del sujeto o de dive.rsas.· f~entes de información existentes 

en el medio. 

La evol~ciÓn . del ,conocimiento social ' ~onsta ~ej.;; 'jri~ serie de ·.reconstrucciones 

sucesivas a pa.~i~;1;~:~,\~~~E3~)~~~}~f\::fos;~r~~~~ra.!i ~.eri.t~I~~'.-, L? que .;;1 individu6 hace es 
modificar. y•.re~on~tr~ir(las,con,c~pcioriesq~e ti~rie'a .~artirde los instrumentó~· ir{~~·¡~c:;tuales 
que posee 111e~}~~f fr,~;~.~;~·;;~'.~f;:~~~6t~r~5éf~n c~íl ';1 ~-~·ci~e.;-Ó:Y •i:'" ; . ·.• .. · •..... . . . 

El entend1m1ento :de, las: relaciones ·sociales :com1enza,en;la• infancia mod1f1candose y :·· >.~ -: ·,, :-~".,~i<:7Y":',~c-~\t~{.'.i.:".::-:;{~:-;~~\·~;;::--:::;;-'~:::;:';;:·:.", ~· :.~:.::-· .· .. _ ... -._.. ·· ~ ···::· - · . · · _:. ·'· : :~-":: · ; , ~ -:,·"''-~·.·::ij/;,~:-:::::"··~·;"¿.; ... f.{t~:~·,'.;:<¡;·-.· ·> :.:· · ,· -~- . ~ _ 
enriqueciéndose•· al.1: paso:~,del 0.tiempo.·.· Para Enesco :y •l\lavarro ·•(1996) ·existen elementos 

, :: '.~'. ·f,\, .-:;;>.'.·:'":~)~'.-.'}':.''~7.{_('tof.'.,"?;_'>~.\;~4:¡:.:·:'\'.:A~ ~-: -,-· ·.~-- .;, :·;' .·:. ·: ·¡,-· ·· · ·; · - --:.; .. :.~ ·'.. :.-:-.. ~-- ·,: \ ';-.< · t•;;,, {{'. ,~~;:: :r ''. · .. 
especificas ·y omnipresenteí;;';en:las rep.reséntaciones;infa.ntiles.' .. Los niños pequeños suelen 

• •.· .. >_: .:>.-<<-.· .. ·/'.-\.-·:-~._J:.:.·:;_·-~.:,-:.:S~·.::::;::::.:'i'.6,./i·:.:_,,,?-:;.<--:_'.>-·.:,,\:_.·. -.-· .. _.-· : . . ;. ·.,:: ·.·: .. : :_-.:.~:.'-:_;" · .. 
asumir .·.a.··. la~ t relácionés'~e~on.ómi5as;\politicas ·. e· .. : institucionales, como intercambios de 

natura1é:Z~,~~rion'~i~;~¡iti~~~~·:·J~~ comunicación directa ~ntre las personas, los valores, la 

satisfacciónº de:~e;;~~idadks·:c(j~;di~t~ib~ción de bie~es y el cumplimiento de ciertas normas 
. . ' . . - . - , - -· - -'- .. - ~-; - ::- . -· --· . 

de convivencia; es' una' visiÓn•deL mundo regida por ideas de buena voluntad, buenas 

intenciones.'y'deseos;' '1a'existencia.de búenos y malos; sin considerar que en la realidad 

puedan existir Óbstáculos y resistencias con implicaciones sociales, tales como, conflictos de 

interés entre personas o grupos, escasez y limitación de ciertos recursos como el trabajo, el 

dinero, los bienes y la competencia para obtenerlos (lbíd.). Los fenómenos sociales se 

conciben atendiendo a los fines para los que sirven, no a las causas, todo ha sido hecho por 

y para satisfacer las necesidades humanas, construyendo juicios del mundo con tendencias 

finalistas y artificialistas, generalmente los razonamientos sobre la realidad social se basan 

en rasgos .periféricos y anecdóticos, en donde es frecuente convertir el caso particular en 

regla. 

Para ·tener un entendimiento más amplio de la conformación y desarrollo del 

conociníÍento social, es necesario tener presentes las etapas y las distintas formas de 

representación social por las que atraviesan los individuos. No hay que olvidar que el 
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desarrollo del conocimiento social es un continuo; en el que existen rasgos generales en 

ciertos rangos de edad que caracterizan las siguientes etapas: 

La representación del mundo social en la etapa preoperatoria, 4-7 años de edad 

{Carretero, 1995): 

1. Representación del mundo social como un agregado de elementos aislados 

meramente yuxtapuestos. En esta forma de representación los niños perciben las 

actividades como elementos aislados y sin nexos de unión claros y jerarquizados. 

2. Fijación de los aspectos más superficiales o anecdóticos. Tendencia a centrarse 

únicamente en los aspectos anecdóticos de la realidad y la incapacidad de razonar sobre los 

aspectos más relevantes y menos evidentes. 

3. Visión estática y ahistórica de la realidad social. La representación está basada en 

aspectos externos y perceptibles, provocando una visión estática donde no se toman en 

cuenta los procesos dinámicos de cambio. 

4. Indiferenciación entre la causalidad y el azar. Creencia de que el mundo físico y social 

están predeterminados. Existe poco espacio para que se produzcan hechos azarosos que 

influyan o cambien el rumbo de los acontecimientos. 

5. Pensamiento egocéntrico. Incapacidad de comprender el punto de vista del otro. 

6. Construcción armónica y libre del mundo. Carencia de una visión global de la 

sociedad como terreno en el que se ajustan diferentes opciones ideológicas y en el que los 

distintos grupos sociales ofrecen diversas vías para solucionar los problemas de la sociedad. 

A partir de los 7-8 años comienza un nuevo periodo que termina a los 11-12 años, 

Piaget lo denominó estadio de operaciones concretas, sus características con respecto a la 

construcción del mundo social según Carretero {1995) son: 

1. La representación del mundo social como un conjunto de sistemas relacionados. La 

realidad funciona como un sistema cuyos elementos guardan ciertas relaciones y existe 

coordinación entre ellos. 

2. La comprensión de los rasgos más profundos y definitorios de la situación. Los 

niños de estas edades comienzan a tomar en cuenta los aspectos no directamente 

observables, pero más explicativos de los procesos sociales. 

3. Concepción de la realidad social como dinámica, basada en procesos de naturaleza 

histórica. Existe una mayor capacidad para admitir el cambio en todas las esferas de 

actividad social. 
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4. Comprensión de los factores causales que explican una situación social Los niños 

aluden a causas remotas y difíciles de inferir con mayor frecuencia además de referirse a un 

conjunto de causas. 

5. Descentración de la propia experiencia. Se tiene la capacidad de ponerse en el punto 

de vista de las demás personas y consideran simultáneamente varias perspectivas. 

6. Concepción del mundo sometido a conflictos no controlables. Hay una mejor 

comprensión causa-efecto, los niños intuyen que en las actividades politicas, culturales y 

económicas existe diversidad de intereses y que éstos son defendidos por diferentes grupos. 

Comprenden que la estructura de una sociedad descansa básicamente sobre la existencia 

de un complejo, donde sus relaciones definen y condicionan a la sociedad. La visión de la 

realidad social que se presenta en esta etapa es fragmentaria. 

Posteriormente, en la adolescencia, se alcanza una nueva forma de analizar la 

realidad, con dificultades para entender ciertos aspectos políticos, sociales, económicos e 

históricos. Un problema común entre los adolescentes es la dificultad para entender algunos 

fenómenos económicos, políticos, religiosos, etc. dentro del contexto donde se produjeron. 

La etapa de operaciones formales que va de los 12-13 años a los 16-17 se caracteriza por: 

1. Comprensión y análisis de los factores causales que explican una situación social. 

El adolescente es capaz de tomar en cuenta no sólo los elementos inmediatos o abstractos 

que tiene en una tarea sino todas las posibles relaciones que puedan darse entre ellos y de 

manera sistemática y cuantitativa. 

2. Capacidad de abstracción. El individuo de ésta edad razona no solo sobre los hechos u 

objetos que observa en la situación que se le presenta, también es capaz de hacerlo sobre 

proposiciones verbales, esto refleja la capacidad de abstracción. 

3. Utilización del pensamiento hipotético-deductivo. El comportamiento suele estar dado 

por una o varias hipótesis, que sirven para interpretar los resultados que obtiene en su labor 

de comprobación. 

Las ideas que tienen los niños acerca de la sociedad, cambian al entender aspectos 

fundamentales, como por ejemplo que debido a la escasez de recursos pueden existir 

conflictos entre personas o grupos; la institucionalización o la naturaleza impersonal de 

muchas' transacciones (económicas, políticas, etc.) y la condición diacrónica de los 

fenómenos sociales: los procesos históricos que constan de distintas partes. 

Es importante también considerar la capacidad del niño de pensar en mundos 

hipotéticos y la habilidad para relacionar distintos sistemas que van a dar lugar a 

representaciones relativamente articuladas del mundo social. 
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Existen además otros aspectos que deben tomarse en cuenta para entender las 

concepciones del mundo social de los niños pequeños, como el reducido espacio de relación 

en que se mueven, generalmente interactúan con algunos amigos, sus profesores y su 

familia; Para Carretero (1995) aunque el niño se relacione en distintas esferas sociales éstas 

no existen en- su mente. 

Según la caracterización piagetiana de pensamiento formal, las habilidades 

metodológicas necesarias para comprender los principales conceptos de las ciencias 

social;,;s\-~- para dominar, de un modo rudimentario las técnicas de investigación de las 
,·.'· 7 ,· ~-

mismas, -_'se adquiere en la adolescencia, sin embargo algunos estudios realizados (lbld.), 

muestran que las habilidades propias del pensamiento formal son una condición necesaria 

pero no súficiente para comprender los contenidos de una materia. Por otro lado también se 

ha visto que el pensamiento formal no es universal, sólo el 50º/o de los adolescentes 

resuelven 'correctamente tareas formales y sólo del 20 al 30% de .. los alumnos utiliz-an_ ·el 

razonamiento formal en las ciencias sociales (lbld.). Hay que considerar también·qué(~;.\·:1a 
resolución de tareas _influye la estructura lógica del problema y su contenido. _Se ha 

observado que algunos adole!;centes_ utilizan un pensamiento formal incompleto cuando se 

enfrentan a la resolución de probiemas e.n el ámbito de la ciencias sociales; comienzan a 

resolver una tarea C:on "est'r~te~i~~-t6~males pero cometen errores tales como no entender el 

sentido hipotético. de 16~-~rí'i'.1-~ci~do~-. y obtienen conclusiones claramente erróneas de las 
··~ '<·" 

comprobaciones.realizadas:_·- - ' 

Consider~lrÍdo'-·1C> ~:anterior se puede decir que el conocimiento social, se desarrolla 
.. -- -'· ·-

gradualment.;;_~~ _'el suie-to, determinando los rasgos característicos de los conceptos y las 

relaciones que--··se :.~sfablecerí entre "los mismos: este progreso se sitúa dentro de una 

evolución' general :- del conocimiento social y se manifiesta de dos formas: primero, el 

individuo p~-s'a ¡je entender los conceptos en funC:ión de sus dimensiones más concretas a 

definirlo~ ·;or sus cualidades o atributos más abstractos. Comprende primero los conceptos 

socia le~;-~-~ ÍJn "modo estático y aislado antes de entenderlos como una forma dinámica e 

integrada'. 

A partí~- de las _ideas y propuestas que han hecho muchos autores interesados en la 

enseñan~a 'ci'~}-la~ nociones sociales, se puede decir que uno de los objetivos de la 

educación. e~-'c:i';;~ los alumnos lleguen a comprender el mundo donde viven y el papel que 

tiene el -ho~b-;~--':e-n su medio, cómo evolucionan las sociedades humanas, que obstáculos 

han ido vencie'rí'~o y con cuáles nuevos se enfrentan. 

Aunque el pensamiento hipotético-deductivo es de suma importancia para dar 
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significado a la información que obtiene al alumno, no es suficiente, es necesario desarrollar 

técnicas educativas apropiadas así como adaptar los contenidos curriculares al nivel 

cognitivo del estudiante. 

-1.4--LaConstrucción del conocimiento en la escuela. 

Actualme.nte ha tomado gran relevancia considerar dentro del proceso enseñanza

aprendizaje _el paradigma constructivista ya que este considera como eje central la 

construcción del conocimiento; trayendo como consecuencia planeaciones de estrategias 

instruccionales, evaluaciones e interacciones enfocadas en los estudiantes como sujetos 

activos en su aprendizaje. 

¿Qué es el Constructivismo? 

El 

aspectos 

ambiente 

constructivismo, es el paradigma que sostiene que el individuo, tanto en los 

cognitivos, afectivos y sociales del comportamiento, no es un producto del 

ni un resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción que se va 

produciendo día a día como resultado de .. un.a : interacción entre esos_ factores, en 

consecuencia, el conocimiento no es.una copi~'ciE! Ía "re~lldad, sino una co.:i~t~uí.::ción.del ser. 
' . ' ··-···}_•·"'"•. '" '·- -··· "· ...... -· --·. - . - '" .. -·· . 

i:i~~I~=f i~}f i~!~~~f ~!~~~~~!~!~~~~~:~~~~iif e~~~ 
compartidas por diverS:os'.aLtore~; cómo son: 

1. El constructivismo sostiene qúe todo conocimiento es necesariamente un producto de los 

propios actos -co.gniti_;.:)5, es un modelo acerca de los limites del conocimiento humano. 

2. El conocÍmiento se construye activamente por sujetos cognoscentes, no se recibe 

pasivamente del ambiente. 

3. El acto de conocer es un proceso adaptativo que organiza el mundo experiencia( del 

individuo. 

Para Solé y Coll (Diaz Barriga y Muriá, 1999). El constructivismo es un marco 

explicativo, que puede utilizarse para investigar las situaciones educativas ya que explica 

cómo se aprende y enseña, así como la manera en que intervienen las diferentes variables 

(alumnos, profesores, objeto de conocimiento); considera en el aprendizaje la influencia de 

la cultura, la enseñanza y el desarrollo; da elementos para la toma de decisiones en la 

planeación, durante la enseñanza y en la evaluación; proporciona principios desde donde es 
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posible diagnosticar, establecer juicios y tomar decisiones: es un marco desde donde es 

posible detectar problemas, y en donde se articulan vías de solución en una dimensión 

dialéctica e interactiva. ¿,,_>,-', 
Cotr(1b'rci.{h.;;C::~'tr~s~ccinsideraciones a la práctica educativa en relación a la postura 

--· ·- . -- ' -- '<-·-·.·, '~-···~- --;;--·' - - -

constructivista;< j;or'X'.'l.in,;:, lado_ sUpone la utilización de principios de teorías distintas· y 

compatibl~;s-~:··e-~t~~<sr; ~E:!taciona et conocimiento psicológico con la teoría y, la ~,réctica 
educativa\:y;'por":iú1timo integra elementos no psicológicos en sus argUrnel'lto;; , (como 

socioÍ~gic'oi/y-~'6títicos). La postura constructívista se alimenta de aportacionei;{d~ div'ersas 

corri.,;nt~s p~icológicas asociadas no sólo al enfoque psicogenético píagetiari~<:>·/i;i~? tf"mbÍ~n 
a algunosreportes de la psicología cognoscitiva que explican la constru~cí~n d,e '.eisquem¡;¡s 

cogniti~~~; modelos mentales o teorías impllcitas en los individuos; ¡~- Í:eorr~·'.ioi~~l.Jb.~li~na de 

la asirnila~ión y aprendizaje significativo; el enfoque sociocultural de~yig~t~~{'y~IJ~·';'.ctl.Jales 
investigaciones, tas teorías de la atribución que explican la motivad6n<por:·.e1"'aprendizaje .y 

atgünéls teorías instruccionales recientes (Díaz Barriga, · -i 99,a{ •: _Se~·~;,;',i' 1~ .. postúra 

constructivista, el proceso de construcción de conocimiento depe~dí;! -~f-~,05,~:aS,P,ectos 
fundamentales: por un lado de los conocimientos previos; es decir lá,'repres~niádón;qúe se 

tenga' de una información o la actividad o tarea a resolver y por el (,tro'; 0de,tá';actividad 

exterrí'a (exoestructura) o interna (autoestructura) que el aprendiz reaiiza;at'respecto. Los 

instrumentos que utilizan las personas para realizar dicha· x co'n-~·tr~é:ciór:i son 

fundamen~a,tmente los esquemas que posee, es decir, lo que ya c<;>nst~uyó en su relación 

con el rn~-diÓ:que lo rodea. Estas construcciones se realizan todos los'dí~séy·en casi todos 

los conteid~s. Según la teoría cognitiva social del aprendizaje (Rivié~e;-'.A::~n C;:;ll, 1990) las 

actividades ~dl.Jcativas se basan siempre en esquemas, no neces~rl~~-Éi!nte ;,,)(plicitos, sobre 

la naturaleza humana y los procesos de aprendizaje, los más influye~te~ 'ci0'·estos esquemas 

son quizá los que forman parte de las teorías de sentido común, qu~-:~Jía~ las í~teracciones 
habituales entre personas 1 

• . ' ... ?.>-~·.J-/. .. ,.· 
Coll destaca (1996) que la educación tiene como funció-;,"-sácializar y transmitir 

1 por ejemplo, las relaciones se construyen sobre la idea de que los otros poseen un mundo simbólico interno (como 
nosotros mismos lo tenemos) y son capaces de regular por si mismos su conducta. Tendemos a pensar que las personas no 
sólo aprenden de lo que hacen de forma efectiva sino también de lo que observan hacer a los demás. Los profesores basan 
sus estrategias educativas en el supuesto de que los alumnos están motivados por criterios, expectativas y refuerzos que se 
proporcionan a si mismos, y no sólo por las sanciones externas impuestas por otros, además los profesores quieren ensenar 
a su mundo simbólico interno, regular por si mismos su conducta, motivarse por criterios y expectativas que propongan a si 
mismos , reflexionar por si solos, aprender de las conductas de los demás. Estas metas son las fundamentales de la 
educación y las capacidades que implican son algunas de las que permiten atribuir una responsabilidad a los educandos con 
relación a su propio progreso educativo, constituyen a la vez premisas básicas y objetivos fundamentales en las relaciones 
educ.ativ.:is. Véaso: Marchesi. A (1990). Des.arrollo psicológico y educación, M.:idrid: Alianza. 
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saberes culturales. Aprender un contenido implica, desde la postura constructivista, atribuirle 

un significado, construir una representación o modelo mental del mismo. La construcción del 

conocimiento en lá •: escÚela supone· así un proceso de elaboración (Shuell, 1998; en 

Carretero .1995) ;a que .el alumno. selecciona y organiza. las informa6ione.s;queJe.llegan. por 

~~:~~~¿;~~iii~l&~í~g~Jf~f ?~~~~g:~;~!B~!~~¡:~ 
concepciones;".éldquirid~s'en:E!1:~rélns~1Jrso;de su vida, que se utilizan como instrumento de· 

lectur¡i ~f HE!~iri~~'~le~I~Á:~~~~§'.~,i~Icii~;~h ~;, buena parte qué informaciones seleccionará, 
cómo las org.anizará y•qué tipo de r-:.1él~ion43s establecerá entre ellas. 

éon~1lcl~~,~~i~. . ,~:~~~?!?t}~~t~~· desarrollo, aprendizaje, cultura y educación, la 

concepc1on'constructivista,delfaprendizaje y de la enseñanza se organiza.en torno.a tres 
- ,, :. ::.-·.,·:-:;:·_.·)-,,~:".:'~'¡;·:¿<·i'i;,"S-'~!~!'.,~;,.'···{55;t··,';:f::':,:¡;~·'f'.:~:.\:c~' ; .. ·:,':, - , : ··. 

ideas· fúndamentales/(Coll, 1990):;0 primero el alumno es responsable último de su· propia 
' ':. - . : ' -- ; -: > \~- ,~:. ::;>.'·:;'.':-\«t:-~¿-.:<:.:,':"'·.:.;"t~i.:.-·.;Ji.0: '. ;:1:<:-~~'. .:< '-:•. 

proceso· de apr~ndizaje;'5,es~éLq1Jien •construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en 

esta t~re:i.' L~ i1Tl'~6.'t~·~·~¡~ :~¡;~~\~~Ji a la actividad del alumno no debe interpretarse tanto en 

el ~entido d.,;~uri!..;.af ,'d~\'¿i'~~dGbrlrr,iento o de invención como en el sentido de que es él 

quien apr~rid~ y.:~i)i1,Cd;;.~¡~~j,~6é, nadie puede hacerlo en su lugar, la enseñanza está 

totalmente'medi~t¡;~ti~·~p6~j,;; ~ctividad mental constructivita del alumno. El alumno no solo 

~~~~~i:.~~~;J~~i~[:~:~~ª~;~;;.~:~~ q~~~~:~~:~i~~.}~f.~~n ~~i~~~~ ~~ 
enseñánza. directa'. o ex.positiva. 

En· seg'uñdo IÚgar',' la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos 

que poseen y.a "ün grado considerable de elaboración, es decir que son resultados de un 

cierto proceso de construcción a nivel social. Prácticamente la totalidad de los contenidos 

que constituyen el núcleo de los aprendizajes escolares son saberes y formas culturales que 

se encuentran en. buena parte elaborados y definidos. Los alumnos reconstruyen 

conocimientos ya construidos; por ejemplo, los estudiantes construyen las normas de 

relación social, aunque estas normas son las que regulan normalmente las relaciones entre 

personas. 

En tercer lugar, el hecho de que la actividad propia del alumno se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje preexistentes que ya están en buena parte construidos y 
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aceptados como conocimientos culturales antes de iniciar el proceso educativo, condiciona 

a saber el papel que está llamado a desempeñar el profesor. Su función no puede 

limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para:que el alumno despliegue una 

actividad constructiva o rica -y diversa; el profesor ha de i;,teÁta~ ad.3~és orientar y guiar esta 

activid~cl con el fin de' que· la construcción del alumno ~~7E!;cerq'i}é',Cie forma progresiva a to 

que significan y representan tos contenidos como ~ab~'ré!;''.-~GifÍ.irat~s. De este modo, la 

actividad co~~tructiva del estudiante obliga a sustituÍr)~'.i·~~:g~;,'clásica del profesor como 

transmisor de conoci~ientos por 'ª det -orientador 6··9LrC1 .. c:lue tiene como tarea engarzar tos 

proceses d~ construcción del alumno con' él:s~be·~:·b'~i~ctivo culturalmente organizado ya 

que los conocimientos a construir están elaborados prevfamente. 
. ·: .... -.... ·J:·, ··'.: '·-··· .. : . 

La concepción constructivi~ta ~e'. la enseñanza y el aprendizaje es un marco global 

que permÍte analizClr[:r~ti~~i,?_r1~~:;y explicar: I~ que está sucediendo en la práctica educativa, 

para •• · posteri~r-n1e¡.;t~~;_.,~legiP;'o~~-cr'3~r'~quellas estrategias orientadas a ta solución de 

:~::::~:{0~j~,~1~6~~~~t~~~~~?~~Í~·.;~¡;:;:~ :::u:~~n~: co;:e;:r:i~:n ª:~iv::n;~~:~ 
Dando tugar"er(el•.ámbito:eciúcativo;\a'una solución de problemas más efectiva, donde exista 

> -;_ -:- ,_: .. :-;.:'··_·'. _:,·:_::.-?~:·:_s'"-~':'.··~''.~ "''.·t.'lli~t.:. :i:~·;,<~ -'.t~,:;:~~:·'.::~~f~'¡{/.\': ·:'.-·> -_. ,· : . 
un espacio,;de:._refl.exión sobre••tot.qúe·:sucede en el aula, para tomar decisiones conjuntas 

: ... -· : .. _/:-._ .. ;<:~·-·.· .. ";::~:::-~:::;::'..tr.:<-;;f~.??':;~":::::,.f;.j~«:?.;J.;~fl.:'' _;,:~·: < -::=.-<-:. ~;: 
más cercan.as a.tas necesidades:de.tos estudiantes y la sociedad. 

. . . . ~ .. -' .. ,:~-~-: :.~--~~-<I~1:~~~~7~~~;\~~-~k~ _j:~~~~~~ ~;,~ ~:,;,:~:._, 
En concl~~ión.·X 1~;'.t~~~~~?;JS,'r?~~~:r~gt'.~;i~~ª. conside:_ra tos siguientes principios (según 
Glatthorn,1997; .sote y':Cott;1993)';·P,ara e) aprendizaje: 

1. f3s ur; pr66i:!~'b ~~ti~;;:¡j~: ~i~ti~~~~i&r-l:;j~ ¡~ignificadci~. • 

2.permite·cah-lbi'o~"i::()~-é~~til~i~s)10\::ual implica a su vez el desarrollo de una comprensión 

más profunda o \lerdáci~-r~ 'de tCls conceptos, 

3.es subjeth10.-~j:l~rig~~Í;''\:l( aprendiz necesita elaborar sus propias representaciones a 

través de símt:)~t~-:;¡'_-_;.netáforas, imágenes, gráficas y modelos generados por él mismo, 

4.debe ~st.ir 6(,nte~Üati~¡;¡é:to: los estudiantes deben aprender a resolver problemas y llevar a 

cabo ta~ea~ qJe''e'~té~ r~lacionadas con el mundo real, 

5.es social, ; tafinte~éOlcción con otras personas permite desarrollar un mejor aprendizaje, 

siempre y cuando se realice cooperativamente, 

6.es afecti~o/~l'-aÜto.conocimiento y la opinión de una mismo sobre las propias habilidades, 

la claridad y la--solidez de las metas del aprendizaje, las expectativas personales, la 

disposición mental en general y la motivación para aprender son algunos elementos que 

intervienen en el aprendizaje, 
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7.parte de lo que el estudiante ya sabe, es decir de los conocimientos previos que ya poseen 

los alumnos, 

8.el nivel de desarrollo "de lo~ estudiantes también influye en el aprendizaje, las etapas de 

desarrollo cognitivo/emocio,:,al y s6Cia1,· de!termir1an lo qúe se puede aprender en cada una 
- _,_ '- ~ -- ',: -· "'-. ·-

d ell · · .·· .. ,. .~;>'.: · ·•.• ··;. ,,. -
_e __ - as;~:~:. .··· >-«:~:. -¡:~;- ~ ·. Y _.:r:~-.:·; _., ... _-"'~:.:::__~~.:-~_:.-~<·-·· .. ·,::)?~~:,.:_·-:'>\'" . 

9.el materiaJ,dé;aprendizaje/d~b~ •'de •Sertpotenc:iaJmente significativo tanto lógica como 

. psi:~,~~ ic~+~,~~i:'B~';fl·:~;~~~é~'iif'!.~~If:Si;~~:{~./ ~ ' ... ·•· · .. · . 
10.la función'deli"prof,aso~;,·0s)~e»gúíc¡:'cirientador,mediador entre el alumno y Ja cultura, el 

alum~o ~~r.~7;ii~~~i¡~;~t'~:~~~~:~r1~f J'~6t~;c;r y del trabajo en grupo. 

[J~l?~r~·~~c~~;f~§¡~-~~~~!!~i~~~~:~a2e;visado las características y campos de estudio del 
cono~imientoE:sociaJS'ai;í{c~IT\o',Ja';construcción del conocimiento en la escuela y sus 

~~P~fªccl~t~~~~~l~~~~;fi?ii:=~~:~.c~z=~~:~vi::::0::~~=~::~u~:s ideas acerca de Ja 

sociedad ?~1 ¿~'~;;,'6Í~iento ~istÓrico;: ~s un campo de interés para diversas disciplinas ya 

que éo,:,sid~~a \iis~~ctos los ~ogniÚvos: sociales, culturales e históricos implicados en los 
.,. ··-··"· ,' .. ' - - . 

fenómenos;sociáJes;"' un fenómeno de interés para el conocimiento social es aquel que 

implic:a · 'P:ro~~s6~ psicológicos o sociales que se producen entre individuos; hay que 

consid,~ra.~··c;i.:.~!e1 ,desarrollo del conocimiento social es progresivo y sirve como referencia 

pa.ra ;:on:ipre~der cómo evoluciona el conocimiento histórico; en un principio los estudiantes 

entienden .de los fenómenos históricosociales sólo sus atributos más concretos de manera 
~ . - . : . . -. . . -

estática.y posteriormente sus características abstractas de una forma dinámica integrada. 

2.Por otro lado, el paradigma constructivista sostienen que el individuo construye día a día 

su conocirníento; es una corriente epistemológica preocupada por entender Jos procesos 

implicados :·en Ja construcción del conocimiento; este es marco de referencia para entender 

como se.:c.onstruye el conocimiento histórico dentro y fuera de Ja escuela; se puede emplear 

para dar"~~~ta a las estrategias instruccionales para la planeación, durante y en evaluación 

de los conocimientos escolares. La construcción del conocimiento de Jos individuos dentro 

de la postura constructivista sirve para entender la evolución del conocimiento históricosocial 

así como"·· los procesos involucrados en dicho conocimiento dentro de los aprendizajes 

escolares. 
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2. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA . 

.. Mi pueblo levantado sobre la llanura. 
Lleno de árboles y de hojas, como una alcancia 

donde hemos guardado nuestros recuerdos ... 
Juan Rutfo (1918-1988), Pedro Páramo 

Todo lo que existe sobre la tierra tiene una historia: un principio y un fin. Para 

comprender el universo de la historia es necesario tomar en cuenta que esta disciplina 

abarca todos los hechos humanos: sociales, económicos, educativos, artísticos, culturales, 

etc. La histo~ia .da sentido al presente, identidad, creencias y valores, es parte de la realidad 

que daforn:a) e~tructura a las personas y la sociedad. 

·. La e~s·~·ñ~'nz~'de la historia debe de acercarse más a ser un examen del pasado y el 

presente, ·ieri.iendo·'c;o~o objetivo desarrollar un espíritu crítico en los estudiantes, además 

de incluir e~t;at~~lci's pe~agógicas para desarrollar un pensamiento histórico que implique la 

comparación y análisis de versiones alternativas de un mismo tema. 

En est~ ., 6~pÍtulo se revisan las características de la historia como disciplina, sus 

implicaciones ecfuc~Úvas y didáctica. Se analizan los contenidos curriculares de los planes 

de estudio de lci;!¡·,lib~os ·de texto gratuito de historia de la Secretaria de Educación Pública, 

se hace. un a_náli.s..is .. :·cie,los: libros de tercero, cuarto, y sexto grado, revisando sus objetivos, 

contenidos, elem.erito.s '.~e.' las lecciones, sugerencias para la enseñanza de la historia y 

aspectos a evélluarademás s~ analiza si dichos planes desarrollan o fomentan la noción de 

::::r:I. :i:i~~t~il~~~~~~~j~h~;f;~~·~i"~~~yJré~;a::v~::: t:1rc:~:.1:~~;0 ::e::0;~:d:: 
debido a qu~ es,t<iÍ irivesÚgaciÓn fue realizada con sujetos de dichos grados escolares. En la 

sección corrésponcfiente al análisis de los libros de texto se explica por qué se han elegido 

estos grados para la investigación y no otros. 

2.1 Características del conocimiento histórico-social. 

Dentro de los primeros estudios referidos a la enseñanza de las ciencias sociales y la 

historia se sitúan los que realizó Jean Piaget en 1933 (en Carretero, 1995) él encontró que 

los niños tienen grandes dificultades para entender los contenidos históricos debido a las 

limitaciones generales que impone su desarrollo cognitivo. Hay que indicar que la mayor 

parte de los trabajos realizados en historia se han llevado a cabo desde un enfoque 

educativo y no psicológico, a diferencia de otras nociones sociales (Delval, 1989). 
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La historia es el estudio del pasado, su finalidad es coadyuvar a que el hombre 

comprenda su sentido. histórico al entender el devenir de la humanidad. Según Carretero 

(1996) al historiador le interesa el cambio y la éontinúidad de los fenómenos en el tiempo, 

las estructuras t~~por~ie~ ó y sus rela~iol1es,.SegÚn este autor, el objetivo educativo principal 

del área:histó~Í~ci~~ocl~l\';i'é.s;~C:lc;t~r/ai ~t~itÍidi~¡;,t~~,d~ un método de análisis que permita 

comprender/y tran~f~r~;ár~~sú -~~alid~1~'~oclal;· por lo· tanto una de las primeras cosas que 

~ue:c~~1~,···d~ríri~~~;*~~~~~~i~fü~~~~~~~~~it~.~~ifT::s~;~e:ci~~=:~:n~0~:1e1:s t~::~=i~a~:s~ 
apreñdizaje' sigriificativo;rraz6namiento' y' pensamiento crítico en el alumno, formando así, 

un·a visión comprehensiva del mundo. 

Para tener un mayor entendimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la historia, 

es importante considerar las características propias de la disciplina: 

•La historia es el estudio del pasado e implica un conocimiento distinto al de 

otras disciplinas sociales. 

El estudio de la historia, incluye los conocimientos sobre los tiempos pasados, el 

establecimiento de relaciones de influencia tanto de unos hechos con otros en un mismo 

tiempo, como la relación a lo largo del tiempo. El conocimiento de la historia implica hacer 

análisis tanto sincrónicos (interrelación de las variables sociales en un mismo momento) 

como diacrónicos (interrelación de los fenómenos sociales a lo largo del tiempo). Puesto que 

al historiador le interesa el tiempo, observa los cambios y las permanencias en el mismo, le 

importa saber qué influye o produce directamente los cambios, por qué algunas cosas 

permanecen inalterables o al menos eso parece, le atañe la causalidad temporal, las 

estructuras···temporales y sus relaciones. El historiador no está en el mundo de lo posible, 

sino en ~¡ __ ·;,.;·~ndo .de lo que fue (Carretero, 1993). Algunas implicaciones educativas de lo 

anterior son:.'. la. enseñanza de la historia, supone la utilización de elementos temporales 

cercanos:·y:~em:otos, su comprensión no puede asegurarse entre los alumnos del final de la 

educació,íl'. _primaria, algunas investigaciones han mostrado cómo incluso alumnos 

adolescentes· tienen claras dificultades para comprender la utilización de instrumentos 

cronológi~_~s. simples que permiten situar diferentes acontecimientos históricos en distintas 

eras, dichas dificultades persisten en el caso de estimar el momento temporal y la duración 

de distintos acontecimientos históricos. Por otro lado la enseñanza de la historia implica la 

transmisión de un conocimiento destinado a la comprensión del pasado, pero siempre desde 

herramientas conceptuales que tienen sentido en el mundo presente. 
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• El conocimiento histórico-social utiliza conceptos de gran abstracción. 

La visión habitual de los procesos implicados en la comprensión y aprendizaje de los 

contenidos-históricos y sociales es la que considera que dichos contenidos resultan mucho 

más fáciles que __ las matemáticas o las científico-naturales debido a su menor nivel de 

abstracción, Esta concepción supone una representación de la historia y ciencias sociales 

alejada' de'1a: comprensión de la realidad social que tienen los expertos de estas disciplinas; 

por ejerriP'16/c'orriprenderel entramado conceptual implicado en los procesos de cambio .en 

las soci~'C:t~ci;;;c-;;;:·h~mánas, supone un:dominio: de conceptos que no tienen traducció~ directa 

~~~i~JIItiltll~l~~~t~~?~~:~:~~~:;.~:~~~~~~;~=;~~~~~ 
conciben lc¡s_:revolué_iones éolTlo simples enfrentamientos de grupos de personas y no como 

cambi~~~;~~~t}~~f~~r~~~;le~:nr:~:~a0:010:nª~:e;:::c~i:~ª =~:~::a~~s profesores utilizan 

conceptos::-·abstractos:_:;y: los. estudiantes pueden estar comprendiéndolos en términos 

concretos,;· -~í~·¡j'r6fef~or:'debe ir y venir de lo concreto a lo abstracto, mostrando como es 

posible lla.~ar -.;- ~-{c~:~/ccmcepto a partir de múltiples ejemplos específicos. Por otro lado es 

necesario;_-hacer-evaluaciones que reflejen la manera en que los alumnos representan la 
'· ·' _",:,. ~ 

realidad·- social, revisar cómo están conformadas esas representaciones, cómo están 

comprendiendo la situación que pretenden describir y el tipo de relaciones que intentan 

establecer; es decir; observar si todo lo que el profesor describe conceptualmente está 

siendo reinterpretado por el estudiante. 

• Los contenidos históricos escolares sufren enormes transformaciones debido a 

influencias ideológicas y políticas. 

Los contenidos corresponden siempre a las versiones historiográficas de las 

mayorías o grupos sociales que controlan el poder político o económico. Algunas 

implicaciones educativas de lo anterior son: mostrar a los estudiantes que los contenidos 

jamás son neutros y que representan intereses de grupos, a su vez, éstos, pueden y deben 

someterse al análisis critico. La enseñanza de la historia y ciencias sociales debe favorecer 

la comprensión de otras visiones sociales y culturales, el desarrollo de un esplritu critico y 
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enseñar a reconstruir las voces del pasado o de los diversos grupos en pugna, de la manera 

mas fidedigna posible. 

En diversos estudios se h.; ccmC:luicl() que la influencia d~ los v~lores no permite un 

carnbio el1 el conóeirnien~o-soCiál e histÓricd: Stíe~Íic~;,c.j 987 (~n'Carretero; 1995) realizó un 

estudio.donde ··encontró ;u~\lo~·~daÍ~~~enieS:li~9·1·eses. ~ol"n'ial~ente piensan. que los datos 

~;1~~~~~tI~f ~l~li!iilf f lf ~llt:~:::~~~{~~:~~~~ 
sociales·. q~é ·~ontrolan~<e1?1poderi pollticc.':2 Ló~e:z;~Manjón, .Carretero y Jacott (1994), 

compararon los contenldb~ de cuatro t~xt~~ m~~i~~,l'l~~;~'"cici'~ españoles, correspondientes al 

sexto grádo' d;,¡ pririíaria, el te~a fue 10' 1'ié~a~;~ d~':,'6c;'í6~ a ;A~érica y la actuación posterior 

de los e'~~~fioles,; concluyeron que la histori~~;¡,;f¡~:, ~f~ct~ tanto al contenido como a la 

iconografía~ observaron que las versiones de los mis.mas hechos, eran muy diferentes, 

debido a trasfondos ideológicos distintos. 

• El .. relativismo cognitivo. 

Otra cuestión en la enseñanza de la hi;;toria consiste en el relativismo cognitivo, es decir 

la capacidad del alumnado para comprender que en la historia no existe una verdad 

absoluta, ésta implica analizar y •. criUcar informaciones contradictorias de un mismo 

contenido. Con mucha frecuencia los·,·alumnos se enfrentan a diferentes versiones o 

explicaciones de un mismo suceso, rl-,'~6tios de éstos son antagónicos y suelen producir 

confusiones .. 

Kuhn, Weinstock y Flaton (en Limón y Carretero, 1993) distinguen tres niveles de 

complejidad creciente en el desarrollo de esta capacidad: 

1. Posición Absolutista: Para estos sujetos solo existe una verdad única, no son capaces 

de distinguir las discrepancias entre dos o más versiones de un acontecimiento. El margen 

de edad de este nivel es de 12-13 años. 

2. Relativismo Radical. En este nivel la verdad no existe, toda persona tiene derecho a 

tener su propio punto de vista, las versiones son igualmente válidas y aceptables, no se 

puede saber que es verdadero o falso. El margen de edad fluctúa entre los 14 y 15 años. 

3. Epistemologia evaluadora. La construcción de una determinada interpretación sobre un 

acontecimiento histórico. implica la emisión de juicios, la evaluación de evidencias a favor y 

19 .---- -----··------
·~~:7.ESI;3 C<Jtl 

FALLA DE ORIGEN 

" 



en contra de una determinada explicación y construcción de argumentos. Pocos 

adolescentes y adultos alcanzan ésta etapa. 

Estos autores consideran que los alumnos que no alcanzan este tercer nivel son 

incapaces de evaluar puntos de vista alternativos;·lo que implica que su comprensión del 

conocimiento histórico es limitado. 

• La distancia histórica. 

Muchos conceptos se hacen más .. difi.cile.s ·de comprender ya que adquieren 

significados distintos a lo largo del tiempo; la ; distancia histórica, está relacionada con el 

estatus epistemológicamente ambiguo.'(étel •• pa~a"c:Ú:> .»'~ºITIº objeto de conocimiento, el 

historiador tiene que tener la capacid~d cíe 'compréneter el pasado desde el presente, a partir 

de los restos que posee. Ahora' bierí', 'ric:) pJecié r~C:onstruir el pasado con una fidelidad 

absoluta, en parte porque no cuenta 6c:u:, t6d.6s Íos. datos y en parte porque no puede salvar 

la distancia histórica. 

Otro elemento importante en la comprensión. de la historia es el conocimiento previo del 

alumno: 

• Conocimiento previo. 

Los conocimientos previos son un elemento nodal dentro de la postura constructivista. 

En esta concepción del aprendizaje, es de suma importancia tomar como punto de partida 

lo que el alumno conoce para poder enseñarlo adecuadamente. 

Los primeros trabajos realizados sobre conocimientos previos se centraron en el área 

de las ciencias experimentales, dando como resultado la aparición de muchas 

investigaciones que exploran las denominadas "ideas previas", "concepciones espontáneas" 

o "misconceptions"(ideas erróneas) que posee el alumnado. 

Actualmente, la influencia del conocimiento previo en la adquisición de nuevos 

aprendizajes es un principio ampliamente aceptado, pero han sido sobre todo Ausubel y sus 

colaboradores quienes más han contribuido con sus trabajos sobre el aprendizaje 

significativo: Ausubel, Novack y Hanesein, 1983; Novack, 1982; Novack y Gowin, 1988 (en 

Coll,1990), las investigaciones radicaron en la diferenciación entre aprendizaje significativo 

y aprendizaje.repetitivo, sustentándose en la existencia o inexistencia de un vinculo entre el 

material a aprender y los conocimientos existentes, es decir, si el estudiante es capaz de 

atribuirle significados y modificar su estructura cognitiva construyendo una representación o 
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modelo mental del mismo, entonces, habrá llevado a cabo un aprendizaje significativo, si por 

el contrario no logra establecer dicha relación, el aprendizaj_e será puramente . repetitivo y 

mecánico: recordará el contenido aprendido durante un periodo de tlem·p.o más o menos 

largo, pero no habrá rricié:tificado su estructura cognos.citi_va-_y· nohabrác.onstruido nuevos 

significados. Para Ausubel, (Fernández, 1987) de todos .. los f~cté:Í~~~·qi:ie( influyen · eri · el 

aprendizaje el más importante consiste en lo que el e~t¿dia~t~ ~a'''s'abe,' es·d~cir los 

conocimientos previos. 

Algunas características de los conocimientos previos (Limón y Carr~~er~.1~9-~:~:~·or( 
1 . Son construcciones personales. Es una idea que forma parte de la red· de. conocimiento 

del individuo y que por tanto tiene un significado personal, aunque pueden estar compartidas 

por un gran número de individuos. 

2. Generalmente estas ideas son resistentes al cambio. Algunos estudios muestran como 

las ideas previas persisten en grupos no sólo de niños sino también de adultos, aunque 

estos últimos hayan cursado varios años de enseñanza de las materias correspondientes. 

Una de las razones de dicha persistencia es, precisamente, que la enseñanza sobre las 

diferentes materias se realiza al margen de las ideas y no con las ideas de los alumnos de 

esta manera el conocimiento que se enseña no se relaciona con lo que el sujeto ya sabe y 

ambos quedan configurados como conocimientos con fines muy distintos. 

3. La significación. Generalmente son concepciones bastante alejadas del concepto o la 

interpretación disciplinar correcta. Parece tener una clara influencia en la resistencia del 

alumnado para modificar concepciones. 

4. Suelen ser implícitos. Muchas de ellas se tienen del conocimiento cotidiano y el sujeto 

no maneja explícitamente su formulación. Los adultos y no sólo los niños de distintas 

edades, poseen una gran cantidad de concepciones espontáneas sobre muchos fenómenos, 

estas sirven para interpretar la experiencia cotidiana, aunque sea de manera incompleta o 

inadecuada. 

5. Son ubicuos. Es decir existen muy pocas diferencias individuales, resultando la relativa 

facilidad para predecir con cierta exactitud cuáles son los obstáculos que se van a encontrar 

en la mente de los alumnos a la hora de impartir determinados contenidos. 

Además de conocer las caracteristicas de la historia como disciplina también es 

fundamental considerar que las personas para incorporarse al grupo donde viven y a su vez 

hacer suyos los fenómenos sociales, tienen que estar inmersas en los procesos de 
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socialización para conocer su sociedad. 

Para poder analizar el pensamiento histórico y la enseñanza de la historia es necesario 

antes entender cómo las personas se integran de manera práctica al mundo social y cómo lo 

incorporan en su mente, ya que las ciencias sociales y la historia son conocimientos 

constituidos especificamente por fenómenos sociales, situados temporal y espacialmente. 

2.2. Razonamiento y solución de problemas con contenido histórico. 

Razonamiento Informal. 

Así como es fundamental la enseñanza-aprendizaje para que el sujeto comprenda el 

proceso histórico de su grupo social, también hay que tomar en cuenta los factores y 

procesos en los que se ve inmerso el individuo al integrarse y formar parte· de una 

determinada sociedad; algunos de éstos son la familia, la comunidad, la ciudad, la pobreza, 

la politica, etc., éstos están presentes en cualquier sociedad, determinan al sujeto y 

finalmente hacen que éste pertenezca a esa y no a otra colectividad. 

En el quehacer cotidiano nos enfrentamos a situaciones en las que ponemos en 

funcionamiento, habilidades, estrategias de razonamiento y solución de problemas que nos 

conducen <i tomar ·decisiones para superar dichas situaciones. 

Tradicionalmente los estudios sobre razonamiento han utilizado principalmente tareas 

y situaciones co.ií?contenido abstracto, llegando a convertirse como afirma Evans (según 

Carretero en·19'95}'en paradigmas fundamentales para el estudio del razonamiento humano. 

-El fª':c)~~-~t~fto informal es el empleado en la vida cotidiana, que no sólo se restringe 

a Ja capáciéia9 __ .:ªé· argumentar. Para Galotti (1989) "el razonamiento informal, cubre las 

actividadE!'s ·;¡·..;·t·~·i~ctuáles cotidianas como: planificar, cumplir obligaciones, evaluar 
- < ,, ',., ~.:-;, .. 

argurnentos;'·cie.S8.:ii;/'i/' y e_legir opciones. 

Para·;··P~rk·Í~~'(1~a~)-ei razonamiento de la vida cotidiana se puede entender como un 

proceso'd¡;;{/e-~6~~trtfcdé>n de modelos situacionales, la persona que razona construye un 

modeló q~~.-ié'p~esE!nia la._shuación del problema y articula en el las dimensiones y factores 

implicadO'.s '~'ii E!í p;bbiE!ma. 

El razonamiento informal se genera en contextos no formales y afecta a todas las 

facetas de la vida, tanto a los problemas cotidianos corno las decisiones profesionales. Los 

argumentos desarrollados por la lógica informal son de carácter inductivo o al menos no 

deductivos, la solidez de éstos argumentos se juzgan de acuerdo con los siguientes criterios: 
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• si las razones que apoyan al argumento son verdaderas o aceptables. 

• en qué medida las razones argumentadas apoyan la conclusión del individuo 

• en qué medida se hán· tenido en cuenta lo.s contra argumentos: razones que apoyan las 

decisiones·¿,·~osicione~ diferente~·ª "1a~'que el individuo tc:>ma>~ 

B~~f ~~f i:!;i!~!~~:~~:~:t:i~~~jJ;;f~~~~I~~~~~i~ 
indiviciu~; está·Yreíi~d~ficicic;"[C:órí~ 1a é::ápacidad de elaborar· y·. valorar argumentos y contra 

argumenta;;, ~~\1iilíi~:ü~1í~irg:u~íatorma1 ºsimbólico; sino ei1enguaje cotidiano. es dinámico 

y muy ·ei;¡;pendiente del ct:lr:.t~xto, se aplica a tareas abiertii~· y mal definidas no deductivas, 

se utiliza en todos los dominios del conocimiento, inclus.o é'"! la i-natemática y en las ciencias 

naturales. 

En general la solución de problemas en las que se utiliza el razonamiento informal, es 

variado, el criterio para evaluar qué tan acertadas y coherentes son, es fundamentalmente 

pragmático en las situaciones cotidianas. 

Solución de problemas con contenido Histórico. 

Para comprender los sucesos históricos, es necesario utilizar el pensamiento informal, 

un razonamiento cotidiano y no académico, es un tipo de pensamiento que no se enseña en 

la escuela, que en general las personas no lo toman en cuenta, los docentes y padres no lo 

fomentan debido a que es considerado poco relevante. Este razonamiento se utiliza a diario 

para solucionar problemas ordinarios, pero también lo usamos para entender y solucionar 

problemas histó.ricosociales; por lo tanto es necesario que las personas que en sus manos 

está la ·educación; lo conozcan profundamente y lo tomen en cuenta cuando enseñen. 

La• 8ist~~i,a· es el estudio del pasado que se hace en el presente, por ello es de gran 

importancia la dimensión temporal, que es una característica clave en el conocimiento 

histórico .. El historiador está situado en un contexto social y cultural determinado de acuerdo 

a su épocá, asi los objetivos del historiador se modifican dependiendo de éste contexto. 

Algunas .características de los problemas con contenido histórico son las siguientes: 

son abiertos y mal definidos 

Son de carácter inductivo 
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no utilizan lenguaje simbólico 

la dimensión temporal es .un factor clave para su res()lución 

son muy. dependiéntés del contexto: .es ·necesario situar los acontecimientos dentro del 

=~f i~iii\~\liil~l~f líl~l&~l¡~~~~~.~~~~:~~~~~ 
Existen múltiples.soh.Jciones(una ·eva.luac;:ión'.e; iritérpretadón ~~· evidenciéls'~iferent~s puede 

~::;is~~~~rtA~?r~~~l?[z~~t~~i~~s~~~~~q:r~~f~4~~t~~~:,~~¿~~~~;~·t~~.~c; 
• :·:~~~~k~7t¡~~~7~~~~f i~~~~~f~n~~~J.4~t·~ cd'f ,;f;~{".¿.t~~~i•. con ...:cuenda . 

. Ade;~s ~cl~}í'~tii~;7~l'. p~~samiento informal y sus ;c~r~6te~ísticas, así como los 

elementos' inVOILfc'rados''en, la resolución de problemas con conÍenÍdo· históricQ, es necesario, 

para comprenderi.10~;. p~c)césos inmersos en la enseñanza~ ~pr~ndi~~Je de la historia, la 

didáctica de 1amisma:: .·· .... 

¿Qué· es· ,;>didáctica de la historia? Según Pagés (1993): Es un campo de 

conocimiento· q.ue>tiene como objetivo fundamental la formación inicial y permanente del 

profesoraci~.:~~ i:i~:'li'r~a del currículum, para poder intervenir en los procesos de enseñanza 

y apren.di:i!'.~je:'.co~' l~:;mejor preparación posible. Para Castorina la didáctica consiste en una 

serie de. ·p¡;¡sos .,que explican cómo se debe enseñar un contenido para obtener un 

aprendizaje eficaz. La finalidad de fa didáctica de fa Historia consiste en crear modelos 

coherentes entre determinados propósitos, contenidos, métodos y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 

Las investigaciones de Didáctica en Historia tiene sus primeros trabajos a mediados 

de fa década de los sesentas y pueden agruparse en dos grandes vertientes a partir de su 

posición epistemológica (Maestro P., 1991 ): 

En fa primera tendencia se ubican los estudios en donde se admite y considera fa 
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existencia de ideas previas de alumnos, abordadas desde la postura piagetiana, es decir a 

partir de estas ideas o esquemas se busca definir o encontrar la clave de madurez de 

pensamiento de los' alu'rrínos; situándolos en edades concretas, 'dentro de, este grupo se 

encuentran investigadores como Peel, Hallam o Thompson .. ''' - . . :. ·• : 

En Ja~ég~nda,~ue se desarrolló en los años setentas y oche'nta~. j~¡;•invee¡tigaci6nes 
se centrarorú·er{ las ideas implícitas de los alumnos acerca de •'un''grUpo'-c:ie'•éonceptos 

. ·._ , : .. , -.;·_:_.·· ,_:''.::'.::_::,;·::· . .'.· " _ _ ,, ·>/: c':i- ;:-.:>;-;'._:,·?c-.-.r:t~'Y::~.i:is-··-:·._'..•,-;'~-:-,.· ''":·:. ,·_ · 
básicos ~n -~Uapr~ndizaje de la Historia, como son construccione~ ;"propi~f>iºJc~nceptos 

=~tr~=~~::~I~=~~:E3!j~:::i: ::::7pec~ó:~~0:o:~:n7:t:r::~:~:and::~~=ni~;:~~~r~~~1~r~ilf~t::. 
sobre el dci~~·6rt~miento de Jos seres humanos o sobre los acontecimientos qQ¿l·Ei~";(5'~~í3ri: 

meca~::~j;i~~,~~~~i::ci1~~ ys~:::rip;;~~ q::::~:::á~0:á:s~;r~: ac::~:i:~fi~l~~~tYHr:: 
ideas s.;, fo~~~-g:t~r'nbién·por la aceptación del uso continuo de explicacio~es ~'6;¡:¡'¡:¡~~~·~;, el 

_': .. :_ : _--:-,-:· ~--;:f.'[t:"·-~-,;- ;., .;\ : ~~,:·- ·._; .. > -,. ·. -.- :·-:~; t'~!' ,:. \; <~ ··:.-:-~-... -
pensamientO:social: dominante (cultura). El pensamiento social más poderoso'. afecta. a -.tres 

grupos de c~n6~~~6'~ y hechoshistóricos: - -;¡,; :·'• -

Conc~pt~~·-'.-J:>~~~~-?+~ti~,{,\~)t ~~tructura epistemológica de la Historia: :-~;c~_IÍ~~ciC>~es, 
objetividad, interp_ret~ci~n,; ternp()r~lidad. Causa, efecto, intención, etc. - - '; 

. ~:~:~!~z~~~~~l1~~l!~~0tL!: :::~:~:º~:~~:::º:i::'.u::":;:~::~~;:~ 
Hechos y p~r~onajes históricos, C(JIÍÓcidos en forma difusa y estereotipada socialmente: el 

descubrin1i~ri-i~:d;;;~::4'¡:;;;f;~íi;'8;f1'a'·~~-~,'6'i.:i~iÓn, independencia, Colón, Hidalgo, Hitler, etc. 
·: :: .. ~}. \~~;~-~-~ 't -~:: .. :._?:>'~:- :·: ~ . ,_ 

El co~6~iil,iE!i,t~-dÍdáctico es construido desde la práctica y para la práctica, integra 

informaci'on~;;;;--¡~~¡;'h",jé-irnlentos y métodos procedentes de otras disciplinas como los 

conocimi"~ntcis'."i'cici6antropológicos, epistemológicos y psicopedagógicos. La didáctica es un 
''-"'.-- - ' ,~. 

elemento"puente" entre el profesor y el estudiante. Los conocimientos didácticos proceden 

del análi~¡:;;-;'-1a ·r~flexión sobre fa organización de fa transmisión de saberes académicos en 

las prácticas educativas escolares. 
-,-_'-

A diferencia de otros paises en México se carecen de materiales didácticos para fa 

enseñanz~, de fa Historia, por ejemplo: revistas, biografías comentadas, manuales para 

maestros, libros de historia diseñados creativamente para niños y adolescentes, programas 

audiovisuales (Lerner Sigal, 1995) pero también se puede decir que en los últimos años se 
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ha adquirido una conciencia de la necesidad de desarrollar una didáctica de la Historia2
• 

La práctica e investigación de la didáctica de la Historia (según Ta.boada E., Valenti 

G.,García, E., lbarra, G.,1995) se si~t~tiza en: 

• Analizar y v_alo'rar lac'fi~ali¿jad-es ~ 'pi-opósitC:,s de la Historia ~n"é1 currfculo escolar y en la 
•. ·.-·-•. , -o- - -·· ·: -~ .. --·--·',·;'.~·-,, .• _,_,,_ '•''"':e~ -_,,_, - --- - ' .,. 

enseñanza actual y p~sadóic . · , . --- - X" :Z ~· 
• Averigúar' y\anaÍizar}las~ aportaciones ·de la Historia~ la· enseñanza"- y la formación del 

":"en la elaboración de 

en . funCión 'de:·. determinados criterios 

instruccionales en función a las 

curriculares y recursos didácticos para la enseñanza, 

apren~i~~j~:·~~~'.t~l~~~ión. 
• La búsqueda de ,:frl6delos coherentes para la intervención en los procesos de enseñanza y 

aprencií:Zaje> <O::·.-
D~~t~o del-campo de la enseñanza de la Historia en México, existe un mayor número 

de inves~iga"cÍ_ones sobre aspectos como objetivos de programas, preparación y deficiencia 

de profesores, contenidos de planes de estudio, pero pocas investigaciones sobre la forma 

en que .los maestros imparten la materia, la evaluación, las actividades durante las clases, 

las _maneras 'en que los estudiantes preparen sus reportes de investigación, lo que asimilan 

y apuntan en sus cuadernos. 

Según Pozo (1 ga3) existen rasgos comunes en casi todas las nuevas propuestas 

didácticas, una de ellas es la que implican activamente al estudiante, dándole un papel de 

evaluador y analista de la historia; por otro lado se intenta utilizar información más próxima a 

la realidad de los y las alumnas, potenciando procedimientos que superan las lecturas. 

La trascendencia de las aportaciones actuales de las investigaciones más recientes 

radica, en el establecimiento de relaciones más sólidas entre la pedagogía, la psicología, la 

didáctica, las ciencias sociales y la enseñanza; por ejemplo el constructivismo, que es un 

En México estos trabajos surgen a finales de los ochentas, adquiriendo gran relevancia. Los temas de mayor interés han 
sido la concepción que tienen los ninos acerca de: la organización y la estratificación social, las ideas pollticas, las nociones 
del mundo; el cambio social y el tiempo histórico; se puede revisar la investigación que Eva Taboada y Glovanna Valentl 
hacen al respecto en Proceso de ensenanza y aprendizaje 11: vol.1. Waldegg G: (coordinadora) ED. Fundación para la cultura 
del maestro mexicano: 1995; asl mismo, los trabajos de M. Carretero y M: Asensio muestran las líneas de Investigación más 
frecuentes en Espal'\a y algunos pafses latinoamericanos como México y Argentina. 
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instrumento lo suficientemente articulado y potencialmente estimulante para facilitar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Las aportaciones que ia psicología ha hecho a· la didáctica de las ciencias sociales 

pueden clasificars~c;;'egú~ p;¡.gés en:-~; ,~ ,.. " • 

1.Las aportacio~es dE;, Pi;¡~~t. L.<>':> trabajos·~~ealizados sobre espacio; tiempo, causalidad, 

:~:;~~~~~~~lí i~~l~1i{~~i~~~~f~~~~~:ú::~:,::~::~.!::~:::~::: 
refiere a" la· selécci~n-'.del~c~nt7nid() a· enseñar;· en, cada etapa educativa o en cada curso y 

2~Ft~iJlil~l~f ¡ti~~~it~r::f:,~::~:::::.:;~:~~:~::::: 
3.Las investigaC::iones·tpsicológicas,•s ... 1 ·aprendizaje social realizadas actualmente en 

·.. · . :· .. - .';c.;', .. :::;~:~~ --~.1.~st~;.~;f':\~~:{;y:5~c;;,,~i!~~, · ~~.'Y".~-·-,~-?}.é:.'..:-.·_:;;~'-'i:·':~..;~f\:' ' l . . _ .', - > , '.:· -: 
España.,: Los/ trabajo~, .. 4;d~·:~:~sencio,}'Carretero,:;.y:;~'f;>.ozo;cen relación a los modelos de 

: >. - : . : · . <--'. . ..¿ '.::t;r-'-;¡:/j;·.::·Y~· J<?.·:'~:;:-;~~-~::·_.: .. 'l;~!t!: '.\(¡:;;:.:._·,'~Y·'. .;;.-: .. ::·i:·, _\.;\;.~._;.',:,-i.;;;.1:'~.;.-:i~,j\ ,c:·-i\·}-·: :.·._ · 
enseñanza·· Y.< a1:1re·n-dizaje"r.:de ;•la ;y historia, ,:(.las:; explicaciones causales, el pensamiento 

:, ".,,.- ._, <:-- ·:·· :: :_.<t::.-'.!:~;:ét::3Rit<-~:H';0,,v;·:.J~l;.,:~,·:;,s.~~.:'.·:._~_;.·/J}~·, i.<,'¿i.'.'//~.~~;,'-,; :-:" !;;t:,'.;.::;.,:0,,Y:· ·r.;·-'.~::<'.·''.: __ ,, 
relativista~ •·e1. aprehdizaje~:de''coriceptos; lasJdeas: previas. y el tiempo histórico. 

_:·. -~ ·: ·:_~ :- · ;.·., _ .. _:~\~:~ -.. ~, t;·,,,<:,;-~ ·;,_·~<":,.- ·--~~·-§::;--;::,;1,t·;:.~r:.-;.:'c::.~:;;,..::.-, .• t'-:'t;;:-:::..·.:: ::.-.::~{..;-;,.;:,{::.~;:·:- ~~ .. ~~:-;: :-_ '.·_ .• .. , . --:. :· -· 
4.Las aporté!ci()nes .d~~la '!;'.sicología ,:a:;1a;,teoríaic:;urricular. Las investigaciones realizadas 

actua1m~p-te.).·~~,~.~~~':P~~~filk~~~;i~~};J~,~:,~~~Í~:~g,i~'.;socia1es tales como: 1a naturaleza del 
conocimient().sOci;;¡l;}al{a~reí)diz13je¡de·c:;o?C:eptos, destacando los trabajos e Marchesi, 

oe1~a1, Ech~iia;'::f~:;:¡;;·¡;;·EI;:;:~~cib'~ 8;:;ii'!i;:;t~;,;'.·~t~6~. 

En , M¿;¡i"c;~.·\ha habido intentos por introducir propuestas vanguardistas, aunque 

todavía sE/~rivÚ;,;gla la enseñanza de información y utilización de métodos tradicionales: el 

alumno como ente pasivo al que solo se le presenta la información, documentos o mapas en 

forma descrita, el maestro muestra teóricamente cómo analizar y criticar la información. Los 

temas destacados en la enseñanza de la historia son los de orden politice y económico 

conformando una columna vertebral de la enseñanza histórica. 

Algunas formas alternativas para enseñar han sido aplicadas en algunos libros 

1 . .:i Para Pagés, el impacto que ha tenido la psicologfa genética en la Didáctica de las Ciencias Sociales puede observarse 
en los trabajos disenados para la ensenanza de la Historia, pueden revisarse los trabajos de Peel 1972; Hallam, 1983 o 
zaccaria 1982. 
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mexicanos hechos para maestros y alumnos4
, donde aparecen narraciones sencillas junto 

con una serie de juegos y actividades pedagógicas. 

Se han· hech.o ~ucho~ inten.tOs por 'modificar la didáctica de la historia, se puede decir 

que hay un avance paulatino en este cam'poo,' ' 
-'··.> ... \~ ... ~ .. ~:<~::'- :(.:,.--,:·_· ;i,-'<--· '-~~/- .. . . :-~ <~-:.~·<'.--~~.: . :-· _-;~-'-~-,- -""'"; -'.'!' ,r,- --.• ·--'· 

La información;~istói-ica~de'los'libi-Ós'de Historia para niños debe de reunir no solo la 

;:~;!!]il~;t~~J~~A1~i0rs~:f ~~1~~~];~·;;~~;:_;;:p:::::: d::d:: 
2.Los hilos;:.cond(;~t6~~~'f~f·~1·,;¡¡:;:~~;l'~tilizados· en los libros de historia para niños le deben 

pEmniti~.~~~~5~:~€~~:1:~é;~~*;fu·~~~fi~cip~I y sus características fundamentales. Esto para evitar 
que los niños,se'pierdán.em 'una .nube de datos. · 

, :, . ... - ., _ :::'..·'.,{:·_;:·?:/<f,Ji!:: :,;y¡~C.·.:~').;'.í;\;:·!;,·;::,·;,f.'·.' /' , ._: -. 
3.Los. temas'..deben•~c!.eTser interesantes y atractivos para los niños: atrapar su fantasía e 

' . . ., .. 1;',,_,. '«•' y: " -,';\, ;~'.~--
imagiria~iéJrl;.t ~~'; ., '·:: · 

Al· hac~füll~~ ~E:;f-¡~~ión sobre la didáctica de la Historia, se puede observar que 

muchas veces·.':no':se···~~·~~id~ran (al enseñar Historia) las características o supuestos 

abstracto; :~tie·i~b'iif6:~~ a l~Í> tareas propias de las disciplina. 
·. · :-:._::~-~:.,.·,:.::-~:::-~,,~~,:-.c:j~-- :·:~:A:::- -

' ' •· ~'~."·~: -"-:·\-¡~.¿;; ._,,_ .. 

El pr6ce5C, {(d~:fiaprer'i'dizaje debe proporcionar a los y las estudiantes un bagaje 
• " ' ,-~·.: " ; ;'.;. ;'.:>'.'"··-:'::::·~~~;-:.~·::;..., ·:.-:,,:.;· .. : .:'.'-' ... !,"._ .... • 

histórico .qu8-:·i11_':\l,IYªi'.:i';!,'J~'?:ª'·determinadas referencias cronológicas básicas, algunas 

nociones es.encici1ed5~· determinado v~cabulario, y elementos de método. La enseñanza de 

la His:~i:,:a~1t~~J~~~~~~~Jdlj':tdJ~~:J~~r~ 1::;~~:: ~~:dl:mH~:::~: ::;:~i~~:~~:::~ue 
lograr tre:s'C>bfetiv"os:linfor~-~r. fo~rri~'r y divertir, aunque no hay un acuerdo de cómo hacerlo, 

::~;:i~:~~~J~~~~~l;i~~~f:~:~:éllue::~:t~.:~n=:i;:~o::~~==o:::e~:n:~aes e~~s 1:: h:u~:: 
didácticas para· las··.·ma·estrós "tjei cómo trabajar, presentar y analizar la información. Está en 

manos d"el "rr1~~~t'~C> ¡;;;:'er;s;eñan~a de relacionar, criticar y pensar; esta actividad se logra 

colT\Únm~rit~;g()¡::;_:·ITl~t6c:lo1ogfas tradicionales (se considera a los estudiantes entes pasivos 

car.;ntes ci;'¡;.:,¡¡;¡~tiva'·y curiC>sidad). Una finalidad de la enseñanza de la historia debería de 

4 Un ejemplo de estos trabajos: son los libros disenados para los cursos comunitarios donde se eligieron y seleccionaron 
cuidadosamente los contenidos asr como la incorporación de ejercicios para que los ninos analicen fotograffas (elaboradas 
en 1975 y 78. modificadas en 1992) (Lerner Sigal, 1995). 
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consistir en que los niños jueguen a ser historiadores o por lo menos detectives, para recrear 

y vivir en forma amena el pasado. 

Dentro de la didácticáespecifica de la Historia es .:,ecesario considerar a la disciplina 

. misma, al tiempó y~al espkicio 'eri fÚnciÓn de los destinatarios: lenguaje, conceptos temas, 

tratado.~, métod()~-']Y .. Út:}l'f!l~s/d.iá~ctica~ y literarias adecuadas al interés y capacidad 

intélect~al)" TaIT1:bfé~":i;;s;·f~.3~~~~~ib;:'asociar Jos sucesos y procesos históricos y no tratarlos 

cono hectí;;'~;;;¡¡;;;¡~d~~~;;(í~~:ciici'á'6iíc~. adi;;cuada de Ja Historia debe apuntar que muchos de 

sus supú~stciés~,~~y~s¡;¡¿.'.;~~··~'~n problemas abstractos. 

Una dicl~;;1i;;;;;:·~~W~;
0

tí'i~t~'ria~~-be lograr que se adopte otra actitud frente a los contenidos 

históricos áb~~~a'f:t'o~::~/¡:,'~'ri¡~;:,do de las siguientes premisas: 

1. no h~y'.~g~::~61~';\;~';;~ipción · .. de la historia y de su método; por el contrario, existen 

difer~nte~\!2,i~"~~Nj~}ºb6°:i'~~birla y maneras distintas de historiar. Éstas se reflejan en el 

2~:t ?J2~}~~,~Íf fü:'h~:::::·:~: ::·~::~:d:~ :::.:~:~·:~.~~"u:d~::.~:~~: 
histo~íai iinó''.cÍ~~:;~1¡;;':,~g,:ti~r~ ~1 concurso de la filosofía para E!luc\~,atl~~~t~?.n:!.º ¿qué es el 

0~
1

::!:~1¡~:~~~Jtt:~~t:~!~º~.::~n:~~··~fi~~i~í~~·~~~!~2b1~;;:~d~ 
información de acuerdo con determinados parámetros.'ifljayJ'.Una~tep-déri'ciaéque ni~g~ la 

~~~~~~~~~=t;:t~~~~:t}~~:i.~~}:~J:s~~~llll~~I~; 
- .. ·~ _: ·- ·_-._--' ... _, .. ___ · --·- -

que manejan Jos contenidos y que el cúmulo de hechos históricos se relacione y maneje 

conforme a algunos ejes básicos de esta disciplina, los cuales son esenciales para entender 

su naturaleza y su método: el "tiempo", el "espacio", los "sujetos" y la "índole de 

acontecimientos". Estos elementos que relacionan todos Jos eventos históricos; son 

esenciales porque están presentes en todos Jos pasos de Ja docencia y la investigación. En 

el caso de la primera, determinan el plan de estudios de la materia, Ja forma de conducir la 

clase en la praxis, el modo de manejar los métodos y medios de enseñanza, y la manera de 

evaluar; en cuanto a la investigación, estos puntos rectores influyen en todo proceso de 

construcción del conocimiento: en el análisis de las fuentes históricas, en la forma en que se 
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llevan a cabo las operaciones historiográficas. 

El manejo de estos elem~ntos depende de la posiciónteórico epistemológica de cada 

profesor y de suconcepciónde historia .. A continuación sEl presE!ntan el ITlªn~jo tradicional 

de cada uno de estás parámetrc5s;• pri:iJJ'c:>niericiC>:calt~rñ~ati~~rnente C>tra for~a· de entenderlos 

de acuerdo con otras tendenci~s .(lbld;);+: :: ·:. . 'ce·' r ~> ·,:·· '· '·' ;:;;. 

El tiempo. Esta dimen~jJg 2.·~s~n:i~I d·ñ~;¡1:~¡~·n¿~.~;.c~~~gdi;:~l~t:rlc~s •. ;por d::. razones 

estrechamente ligadas:' Por u'n '1a'éi~ ··p~r~¡:;,;/.,;1~.;;~~~~·i:::~i~t·ó;i~'o ~ignÍfi~a. seguir el transcu,rso 

de la humanidad.' Por el ~tro}p6~~t;~·i~~tliFt6ff#,!~?~li~~¡;;;g¿~;: Ínte~t~ ~econstrui~ el p~sado 
de la humanidad: _A fravé~ d7:1~'chÍ~·¡c;:(¡~;'{~1 indivi~~i;\:c;c>nf~r;.,,a un conjunto de imágenes 

precisas relacionad~s,có,~ '.-~if~~~~-;,)~~k~~:iC,'.~~'.'._~~I·:.t~m?m~~fºs del pasado". La historia tiene 

una visión temporal ªrnPli~fporqué,'rH) es'pbsible Cll"1ª1iz;ar:e1 pasado independientemente de 

los demás tiempos.: >pr~~~~!~(i~.:~~~~t~b~i~~~{;~~:r~2~~f~/~cjÓn e.ntre estos tres momentos que 
implica un ir y venir constarite:.en'diferente!s:'direcCiones; al estudiarse el pasado se explica el 

,- ···': : ~ ,:.: :;¿,''. :,~:.:,¿_¡;-.~:: :",,~-(~·~:.::>><:.'í 'i·':::"fu'i:;:_.~f<Í"·':~-:-,'.;~;,-,},\ ~'.'.;;~:;,~;·-:.;:·.!':~' :·:-/· :¿, --. , 
presente y se hace prosp~ctiv~·dEllfut~r(:,,de la hÜ":1anidad. Asl mismo, pasado se estudia 

desde el present~ de ;:;·;¡¡j¡¡¡'rhj~f6';¡;lc'j'bér;• i~c'1Zi~i:/~iJ~ti:ir6 puede determinar qué interesa de la 

historia y cómo' se éo'n~~~J%.·~::· .··, ;,~( ;:;(> '.,i.;·' 

oentr~ de¡.1a:peci~~ogí~\:>ia~~iii,;na;se,h<J'.h~cho énfasis en que la noción del tiempo y 

~~~f ~~~~l~llf lii~~~f 1~~~~~~~~E::~::::::n:::::: 
como las, ,lín~.ª~.' de .tier:n¡:>~; ,mlJ~c,il.e;s. de historia, biografías y genealogías de la familia del 

alumno.• La noción°~de':tiempo'.y'el'erltendimiento del mismo implica que los niños aprenden 

que las cos.as.c':'a~t:ii~M'{~e,ritr6:d~ una temporalidad, para lograr esto se ha insistido en 

comparar' obj~t'o~·:'c!Ei:'cj¡fe"ie~tes'; momentos (vestidos, transportes, lugares, etc.) así como 
, ' : '. ,,: ~, . "'· . . -

vivenciasy.costUmbres de' diferentes generaciones y en general el pasado con el presente. 
? "',' .. ·" . ~' . ,. . : ;; 

Se .púede:decir que el tiempo es un parámetro para relacionar o unir diferentes hechos 

o aconte~irnlEl~t();; históricos, entendiendo por esto, lo sucedido en diferentes fechas y 

lugares a diferentes personas (individuos o grupos), en todas la áreas de la vida (política, 

militar y religiosa, social, económica, científica, etc.) Lo importante en este sentido es la 

forma de establecer relaciones entre los hechos y las partes del todo. La historia tradicional 

utiliza la cronología para acomodarlas en sucesión lineal, según fueron ocurriendo. Por 
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medio de esta técnica, la historia se convierte en un cúmulo de fechas y acontecimientos 

ordenados temporalmente. Es. posible que el alu_mno las entienda o las memorice sin 

comprender el sentido o importancia de estos: eventos. Algunas veces a .través de este 

mariejó'del tiempo sé logra una expii~aci6nlógica~de'lo~ súces.;s;~é> sea las:--"ca~sas'; se 
"· -- _: - .. ,'·.:..... 

encuentran en el momento anteri_or 'y las'cc:inse~u~ricias'~~ lo's~c'3dido d~~R~és~; Exlsté otra 

dirija ni una evolución e;,'~1165'.:f~{ :·~l;q(.i1f'.: ,,, '''¡:T:;;·p <:'. ;.::,¡; .··~-- L' 

se 

en 

siglos. Por' medio;de{estos'.0' pr_ocesas·;\'el .. tiempo ;,se\'dividé'i'.én/ofros·•;ritrrios y calidades: en 

::~~:~~;:s~:;~~~:~r~~i~;;·;~~~g~~i~~~s:.;·.c~~~;'.;~~f1lf ;{~-·.:··{;J~¡~~1~~~~:•t~~~nturas frente a 

En realidad/·ila·idea.·de''pfoceso'.implica _una restauraCión'del tiempo más analítica, no 

en funcióíl de"t1e,.;·¡.;~i;'.:~¡jros:~/aisl~d,Ós",;sirio de simiÍitudes o permanencias entre ellos, así 

como de dite'iJi~c~~:::~J~~~i~~ b~ldis¿Óntinúidades. En principio no se debe subordinar uno de 

est~s polos' a'í'.~tr~;i'~s §~c;ii, Í°l~. ;;¡e debe ir sólo tras de la quimera de las "continuidades" ni 

de lo opuE!~t~}df~cc:;~t;~·~¡J~-ct~s''.. Ambos elementos, por ser parte de la continuidad, deben 

destacars.e ~ori·-¡~·~¡;r+i~;i;;:,~ortancia o peso. Pensar históricamente implica la capacidad de 

elucidar 1;5'.;a~~b~~-"!~~;.i'~';á las continuidades, de sentirse ambas cosas. 

En ~1 'rii~'ií'(ci~;í~-iri~~stigación, cada historiador ha tenido la necesidad de aprender a 

manejar ei';ti~~P~·;';'~'.6.'5610 de ordenar hechos y sucesos, sino de darle diferentes ritmos y 

sentidos a'eiii·~rf~'6t~?o~sgraciadamente los libros son un cúmulo de datos: fechas, lugares, 

personaje~ 'y_~Ei;;hci~' .. 
Dentro· dé t¡a enseñanza de la historia, en el diseño de planes de estudio, los 

profesores··_pLsE!,dE?n·\ratar de incluir todos los hechos o de seleccionar algunos periodos, 

fenómenos' y a.;;;ntecimientos, conforme a algún criterio. También en la cuestión temporal se 

deberla de buscar no la repetición de fechas y nombres, sino la comprensión de diferentes 

procesos históricos claves para la historia de la humanidad. 

Sin embargo, poder aplicar en el aula el concepto de procesos, es el mayor reto. 

Existe una diversidad de métodos para hacerlo; su uso depende del nivel escolar en que se 

3 J 

--- ----



encuentre el alumno; por ejemplo: métodos audiovisuales {películas, transparencias, 

fotografías, láminas, diapositivas) fotografías de algunos sujetos, Ciudades y costumbres 

(modas, celebraciones: actividades recreativas y.ocupacionales) expllcarido a qué momento 

corresponde cada fotografía y los aspecto.~ que'se pued,e co~ocer a través de éstas. Para 

enseñar'gráficamente la evolución de distfnta~~s~ci~dacl~s::•cie'tsus costumbres, condiciones 

de vida y d~ trabajo, así como sitios hist~~i;;~~::~·~is't~;,;icitr;;s ;e'~ursos que pueden servir; 

como el cine, los mapas históricos evid~;:;;;¡¡;¡:,'-'c~~·;;;;t:ii6s·'9~o~olíticos de naciones, regiones o 

del mundo'~ngerieraL '.C.''<'~ ;¡{f;'i"'''''ir~:éc\~;;;; ','/ '' 
···,;·;<'·-. ;:;:t:·~~{~;~~7\:.-:'\:: '.~:=:.:~~:: 

El espacio. La modificadóll cle<1os;'fehÓ~enos apartir de dónde se dan, la relación entre 

sucesos g~ográficó~·t:i ~¡';;ió[á~a~;: Í~~.'cFi~~ii~;; prá~tic~s' para manejar la geografía en la clase 

de Historia (localización de lu~a.res;· relación entre características físicas y humanas, etc) son 
••• - .".,._.,._ •• <,,. ' •• 

elementos' q'ue•.conforrrl¡;n,~1';espacío en la enseñanza de la historia. Para solucionar el 

problema del es~~C:i~';e'r:··1a Histo'ria, se han dividido las materias en Historia universal, 

nacional y ¡oca'1; !r~luyendo la historia de espacios más reducidos (historia local) y pasar 

después a los.'. ITl'ás:: grandes (la Nación, el continente, el hemisferio) trayendo como 

consecuencia 'el pr.C>blema de cómo relacionar y abarcar estas historias. Este elemento tiene 

un sentido propio; cómo el hábitat influyó en el desarrollo de la política, la cultura, la religión, 

las costumbres, la .civilización en todos los aspectos de la vida humana. La geografía es un 

aspecto .central en todo el acontecer histórico, desafortunadamente en el aula no se discute 

el significado del "contexto espacial" sólo se hace al estudiante digerir la historia 

fragmentada; según diferentes espacios geográficos. Se empieza en los currícula, por la 

historia loca1;·ciespués se pasa a la "regional" y por último, esta se engloba en la nacional, 

continental.y mundial. Para modificar este manejo Lerner (1990) propone lo siguiente: 

1. lntentar.•relacionar lo histórico y lo geográfico en clase constantemente, para que el 

alumno comprenda cómo se determinan e incluyen ambos hechos. La mejor vía, en este 

sentido, ·es el análisis de mapas. A través de ellos se puede hacer una profunda reflexión 

sobre cómo influyeron las características geográficas en una civilización. 

2. Utilizar obras de historiadores donde se estudien algunos de estos espacios 

mancomunadamente, para observar que en otro espacio los hechos suceden en otro 

momento, en otra forma o bien algunas veces no ocurren. 

3. También se debe reflexionar sobre el énfasis que se da a estas historias de diferentes 

espacios (universal, local, nacional) en el aula y en la investigación. Como otros 

historiadores, considero que es necesario recuperar la dimensión universal y continental de 



la historia. También la micro historia es una forma de empezar a conocer fenómenos 

nacionales. De la historia más cercana se deberla pasar gradualmente a la más lejana, 

según la importancia que tenga para cada región. 

Sujetos. La histÓria es pa'~~ ~e l~s ~fenCii1: s;gfial~s'o hd~a:~;<Pg~~~I· p~pel que en ella 

desempeña elhomb're;' . · :. '..;· ;';:¡~;.fa'¡ '.fü 0; '''.: · '/ ;¡~; , ;···º·· ..... ·.:' 

A través de ::'esfa:·s'é 'pueden(Lestudiar; varios:, sujetos: ;'Íñdividuos~· sobresalientes, 
_ , .'.':;,:, : ~·.:;_,_~-; .;_;-:s~·::.:··. ii'.- ·: :~-.'--';.'··~;:•: .'_. .. · '.:::1-:··r-~-:-~:\>.-l,;.s~-;-__ ~-~:~:·y.~-~L.J·'.'~1.:~~~"~;}3-·"'-'i..:J;;d;::.<:t"?\~_::_ .,~: ;::it :•'o:\,.:,:~-"--·:-,,::_;.~.:~;.:'·\·; --

diferentes grupt?~ · :(profe.sionales,''Pec:;onórnico~;{;,:!;;ociales;\;:'. etc:;;)Lle.c':incluso · .. ·colectividades 

::::~7:~i:ndv:Jt;iPªl;~~·~ti~t~i'.)dfJf~~~~~~T~lfi~~~;!:~:~~fJ~~f.i~::.··h:;:::1e:iev~1~:"0s~n: 
historia irnpe'rsóna1.··;, • ·. , , ·· ·<.· ·;:¿ ¡; e:,: ·o , ...•. 

::.:~st:f~f :if.~f.t~J.;~~~il~~~{::~a[~f :~t~i:E:~:::::~~~=::7"~:: 
cabal ~· objetl;¡C>~ .. ,, ' '2: 

' -< ' - ' 

Hechos ..• Debido ·:a ; lá: influencia 'de?las ;, cClrrierites historiográficas, se destacan hechos 

~~~~::~:o~J~t~Wi?~~~~~~~~~J~Jiii~J~~'~.;f n~0sc:~e~s1~:r:~l~~atl::: ~=se:::::i:~c=~~I~:~ 
debería est~b¡~~~~~~,:~¡;~i~~{~"'~ió:;-;;~;;;t~uctural entre todos estos acontecimientos distintos, 

- · . , ·- - _-,.-~1 -:, ::. ,._ -':-i:~.:·í~;t~'i ~~ "'"~_'.;/ ~tG )-~'~:::'.:;;:f~~~~; :~o;'y::~';--i_r,~:, ,. ,- • : • ·: 
destac¡;¡nclol.~s~in~luencias}y;·c1et~rminaciones reciprocas. En algunas ocasiones también 

prevalece~1o'~'k~~H~'~~1l'ti~~~'.y;,::.ilitares, aunque en ciertos programas y libros de texto se 

aprecia y~ la i;:;'t;/;;:idó~'d~ a:nserlar los acontecimientos cotidianos. 

Para h~c;~~?~·, ~ri'~efiar una historia totalizadora se requiere ser consciente de que en la 

vida rea1:t_16~~·~~ctiC>~': de .todo tipo suceden siempre simultáneamente. Lo esencial es 

comprencit;lr'~'uei' i::;icia uno de estos aspectos tienen un ritmo y una naturaleza distintos. 

También:,·e~··:·i,mpo'rtante la interrelación de estos sectores entre sí, tanto en las materias 

concretas y fragmentadas de la historia como en la práctica del investigador. 

Frec:'ut;lntemente los educadores olvidan las diferencias que existen entre las diversas 

materias: o 'áreas de conocimiento y en los programas de estudio, la metodologia, la 

didáctica o los instrumentos de evaluación. Se da el mismo tratamiento a las matemáticas 

que a la física o a la historia (Díaz Barriga, 1998). Es necesario definir contenidos y 

establecer cuáles son los métodos pedagógicos más eficaces. 
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En la enseñanza de las ciencias sociales y específicamente de la historia, los 

docentes deberían tomar en cuenta que existen resistencias al cambio para diseñar . . ' -

estrategias didácticas eficaces y ad111itir_.9_u~~-"'E!~="!l1Jrr'1':1~c}~T,l;>lén tí_e'2e la libre opción de 

cambiar o no su punto de vista. Es importante' explicitar. a '_los estudiantes que existen 

distintas posturas historiográficas y sociolÓgi6~sia~ ~:en:s~Riieríto' 'que ofrecen diferentes 

versiones según los supuestos en lo~ que sé base.ri.· { ~~::•:', .· 

Finalmente; tal vez sea necesario 'i~~tr~ir/~{;;,;1í.Jri-;};Í;i·¿i, en habilidades especificas, 

=~:::~::~aci;nc::r:u:~~::,e~:~;7~:~a~fldrr:~±i1fJ~~~~iÁ:~~~e::1ª~:1:iv~~==r~::ó~i:o~ 
Estas cuestiones se relacionan cC>n 1cls d~r~dt'¿i¡~¡¡'6".i~-'·ai~clpÍi~ares de la Historia, existiendo 

complicaciones en 1a enseña;;~;. d~ ;;·;,; Hi~'t<>'~ia'·~·:J~' ~~~;;· más estrechamente relacionadas 

con la instrucción y la didáctica. Se puede decir que la forma tradicional de enseñar Historia 

consiste en qu;,;_~1 ;,;iumnado memorice capitales, fechas, lugares y nombres de personajes 

famosos, ésta manera se ha .modificado y actualmente, el objetivo es la comprensión de 

contenidos sociales e históricos. 

2.4 La modernización educativa en el currículum de Historia de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP). 

El currículum de educación primaria ha tenido constantes cambios en los últimos 35 

años (E. Taboada, 1995). Los primeros libros de texto gratuitos estaban organizados por 

asignaturas: historia, geografía y civismo, posteriormente en los años sesentas se 

reorganizaron en áreas, modificando la estructura curricular. El área de ciencias sociales 

quedó constituida por enfoques y disciplinas tomadas de la antropologia, geografía humana, 

economía, ciencia politica y sociología. En la década de los noventa sufre una nueva 

transformación conformándose, las materias de historia universal, historia de México, 

civismo y geografla, esta modernización educativa abarcó todos los niveles educativos 

básicos incluyendo también concepciones innovadoras en las maneras de enseñar. 

Con la finalidad de mejorar la enseñanza de la historia en el nivel básico en México, se 

han introducido cambios en los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP); por ejemplo, la reforma educativa de los setentas, que se criticó por sus conceptos 

estructurales y abstractos; o la reforma de 1992, que consistió en abundantes categorías 

para lograr una historia cientifica (Fernández, 1999) según algunas criticas (Taboada, 1995) 

se hizo una historia para niños en la forma en que se hubiera hecho una para adultos: solo 
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que simplificada usando un lenguaje más sencillo, frases y párrafos cortos, pero sin 

considerar las habilidades y etapas de pensamiento de éstos. 

Por otro lado, también. están l~s · p~o~~amas vigentes que intentan un contenido 

diferente, consk:terando -lá' ~vidá~:C:oúciia~a-:~a "través de crónicas de épocas, con una 

concepción cronológica ci~;:~mpli~;s~;·¡:>eri~d~~· y . con una división de unidades temáticas 

propias de la hisi:ori()grafía tradidonáL.· :. : . _ . 

Junco (2001)_ ~~ri~1~::~~~~1~=,{0i~.~()-~\".'. no se enseña adecuadamente a pesar de las 

buenas inten~iones'del;c:loée~te,•p~r.ó~roia'd~·para este autor, la falta de entusiasmo por la 

materia, ha sido 6;:ini~b¿~gcl<l'.de'·Í~s·',:;Ll~~~scorrientes en teoría de la Historia, a su juicio, 

.;~~"~'. 

S~g~n Fer1ái\~~"::c19g:9)'1o~·i.;~6~ escolares muestran deficiencias, por ejemplo, los 

aconte~imie'ntó'~i:·~~~t:¿~t/~~~'s~~tados\ de manera desordenada y a veces incoherente; 

trayerid() ~f ~-~\~~·~i~~.~~~~~.e,-~;ª~'(Í;,~_ estudiantes hagan inferencias de forma perma~ente 
para comprender,lo:',t~xt()s;·Jo que .dificulta la comprensión de los libros. Según Fernandez 

(lbíd.),<1a'dif~~fr'c5jifi;11t't~ ~'~u~~rar una serie de hechos o explicar procesos y problfimas 

:~=~~:;~~~~f l.~~i~~t·7~"~:~::~::~:::::§ii~~:::::::~~=;::a!:~f tf i 
hechos. p~litÍé~;;"~:·2~c:;c;·~6~ic~s. militares, etc. Por. otro la.do en los textos suel~ se;:;:~uy 
importa'nt~'i;.1';p'~p~(~\.i~ ~~ le da a los sujetos históricos: individuos, grupos o colectividades. 

,. . ·,-·-:.-e; __ .,_:;.,.-.- ,,¡ .. 

Según Taboada (1995), en los libros de la SEP utilizados a partir de la modernización 

educati~a de 1994; se trata la dimensión temporal de manera tradicional: se habla de siglos, 

periodos históricos y años, sin considerar que los niños no alcanzan a comprender estos 

códigos; contradictoriamente, las guías didácticas para maestros parecen tener una 

conciencia de la dificultad del niño para entender el tiempo y proporcionan muchas 

sugerencias prácticas para superarla, como son: comparaciones del pasado con el presente, 

utilización de líneas de tiempo, genealogías familiares, etc. 

Dentro de las observaciones y criticas hechas a los libros de texto gratuito de la 
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Secretaria de Educación Pública (SEP) a partir de la modernización educativa, están las 

realizadas por .Taboada (lbid.)5 , donde señala que tal propuesta no efectúa cambios 

importantes para l()S tre_s.• prifl1ef():' _gr¡;¡cjos de primaria, los . cambios signifiC:<;l~~\l()S se 

pres~;.,taric;~~~~rto, q~into,Y" sexto grados. Según-1<'1 <'lutc.>r;,. los principales-problemas de la 

propuesta del.pro~rania de moder;,iza~ión educativi3 son:. :. .· <::;::: . << r . •. 
1 ~r~:~a¡~:f~ijt~*lf ¿~e~~~~i.-'.¡~i·c~:f~i~:::i:::~fi~r~_~qq~~l~~til~t~:· ;;:::.::~o;:s q~: 
convendn~;C:c:>~~~~~r,~:;:•?.\/:. -,,-.• _ .• · ;.·.·. ;~ :· .•. • .•. ··.,• .. '/ .'. ..•..• 

2.La fragrl'lellt~cióndel cc:>nc:>~iniiento,que provo~a-~I currículo estructurado por disciplinas se 

extiend~··~- ',g~.:}f~g:~l~if,§:~,;~~~C>~'~;e·~~i-~.~ri,a,·d~t~!.~~~é3iE~-~·-~~i-~ el aprendizaje. 
3.No. s':' consid~ran:lo~ resultados:d_e la irives~igaci_óry'psicopedagógica, de los cuales se 

derivan ··p~C>~.ü~~¡a·~·!~~~~-~-~a}a~.-~n)~ 'ens~r~H~;}-¿¡e;::\~s-~iencias sociales, cuya tendencia 

::m1;ret~~~:~:J~:T·~~7fü:74nf ~-~~~:~~:f [l~~~i~~i~ilnaria en apoyo del análisis y la 

4.Las orientacion~s diéiádi6'as d~l'ós pro9f~méls:sol"I incompletos y muy generales, así como 

los propósito~ de:~r?~~~dii~j~\'~~1É!_~(;ió~;d·~ ¿b~ténidos, están determinados por criterios 

de la organizac::ión' d.iscip.lin~ria, mientras que se ignora todo lo que la investigación ha 

mostrado acer;;a-c:i·~¡ apoyb que la escuela puede dar para la construcción del conocimiento 

y del desarrollo'c:Íerio~ic)nes relativos al mundo social. 

.Taboada; sugiere considerar, si realmente es necesaria la elaboración de nuevos libros 

de texto (perfectibles) o implementar formas de trabajo para mejorar los existentes; también 

elaborar ~Úade~rÍos de trabajo con propuestas didácticas innovadoras y viables que 

incrementen.el aprovechamiento de los libros actuales y apoyen el desarrollo de nociones y 

concepto~·:.Jel;:~iC>nados con el mundo social; por otro lado propone experimentar las 

propuestas•· ·innC>\Íadoras como parte de un programa de formación de docentes en servicio, 

propiciando la· ·participación del magisterio, asi como la formación de bibliotecas y uso de 

medios audiovisuales en las escuelas. 

En el mismo contexto del proceso de modernización educativa, la autora plantea, 

algunos elementos para un cambio curricular, enfatizando la importancia del apoyo escolar 

para que puedan evolucionar las ideas, explicaciones e interpretaciones que los niños 

Eva Taboada en 1990, presentó un ensayo acerca de las acciones para la modernización educativa, llevadas a cabo 
durante la gestión de Bartlett. haciendo ente otras cosas, una serie de consideraciones relativas a la propuesta curricular 
para la ensei\anza de los contenidos sobre el mundo social. 
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elaboran como respuesta a las preguntas planteadas espontáneamente acerca del mundo 

social, en este sentido, la escuela cumple un.a .función primordial, considerando la 

heterogeneidad de las condiciones de vida y los contextos socioeconómicos y culturales de 

la población nacional. ··Para Táboadá, .es -9~éfi'c!aC~P~hsar:fal°'estruciturá y- contenidos 

curriculares.- desde una· perspectiva integral, conteim,pland'ci ~i.rnU~táneamente la selección y 

organización de' 1os contenidos, -actividades y materiáli;s qlie-i;'e. requieren para favorecer la 

construcción· de conocimientos, nociones·y conceptos,Eis''ciecf-~-/~b-n~ebir.al ~urrlc~lo ya los 
- c., • - ' • • '· ., • •·' -- • ,, '•.'- ¡ _, .. ,, '.. . . , _., . . - .. . -

materiales como una unidad que se concreta en el ám~it~'~sco1ar:(Hbr~S'cietex1:(;', materiales 

didácticos, gulas y medios de orientación·º ap~yo ál ~;;i~~t~;;)'~l~"ü~~~: s-~g~r~nC:i~s en este 

~~~~f l~t~iiJK1it~I~~{f 1~il~llllll¡f ~lil~ 
de distintas épocas· históricas,' para identjficar.; lo; que' ha :¡cambiado }Y.- lo~é que:' permanece/ lo 

·•.·. , ,· ·. - ~--~:.: :· / · • .- ~: º .. -:·.:--~:-~";o..'.:\\:~ ·.'.,;/'t\ .--~,> .. --:~"t'~_¡_.;.·;;-_ .::'."/~::+-:,:/t-:,~--:~-" :":"'":;;":- -~;z.~1:;\,F.;;;r~~:f.'t':ff~'.7''.·Y: t~-~·:>:-,~,:¡,.·,,..,:':,c¿~- '·-~'·-~,-::;?~·:.·:~lf~;\o'·.::- ;i ·: ... :· ... -
mismo podría ha.cerse ~en ,his aspé~tosAf 1a;vidacótidiana~ 0 e~.'de'cir;,con.los.aspectos de_ la 

vida y. activi~ade~ c.aracte~~sucf#-ci,~'g~.ci~:~~J~~·~-~hJÍ~~f1~~~~~~;'~j';~u~~~.~1~S:~1¡~~;-:~~f:~-~ejes 
de. comparación:;· el .,vestido~· la' alimentaé:ióri;-yel:_trabajo;;;e.ntre ~:ot~os·~aspecto_s,0¡, favoreciendo 

así 1a may.6r ;;ig .• nfri~acióri ci~· ie>~~~6ri~~~í;g;.::~'~í';~Uii'a8~.~~¿¡~(p''~;.;;;/1.'b~'.r'íi~6~f~~:.""-: X> :/:· . ;:-~j: -

·.... . ..... ·.. ... . " . , ., ·> . ~,;¡·<.·· : :;#;s;~~~r:i;;~t· :~r11t~tt~1;:·{f ~t't-1;~It !;~!t-;:~··· .. iftY: .• :~~: · · '.42 · . -•. · . 
Las ilusfraciories' de.los lit>rós- de tél<toXéómo:parte del·contériido;:c:Gmplen'uriá función 

·:. -.- -.. :'·- .. : '.;- -: . . ~ ..... ·, _·.:---, >:. ,._ ... /,, .. --<J'.;,g.;\;;,:-~:-._;·:,:·.,;;;., '.:i\i'~-~;'.':: ·.<-~r~-~-~·::~::;":'.~-.-~;::-~_;r>0~.::,<2.:·.'ú_'·.-f:;i;i.~\-'.·.· -;,::·7··:•.:F:?:::/::~-~~ir·t· ~-~:.< ~--; -
fundamental , ("fab,o~cja;t9_S)5) · son; ur:iaJ[,u_i:g,t.~};;(je< mformac1on;. esencial é e.~ msust1tu1ble, la 

importa.ricia de e'stcis" en~ei-~5túdi6;ci:i·~iri'í:iri~ ~aci~I presente y r:iasaClo; ab1i~~ a pensarlos 

:~e:0e:i:zt~:i;fü~e~:t-t;ii&~r~'.(~t~f¡=~~~Inºq~:::ds0~:t:n~:n 1:;~:~~:::~~:i:n:::: 
aprendizaje, ~s más't~~il 'e;¿i:>1i'i~~;~;¿-~'!o ¿¡..a la vida en otros tiempos o cómo es actualmente 

- - . . .~. . . .- . . ' ·-: -. ·-·:. -~ 

con referénCiaS Q:rá.t:iC~ls_~-::)~~:- ;; ·- ;::-~ -~-~'"'.[~~ ... ~:r7 :~~-
. ¿,, .··,:.·-. ::,..; .:-:J·-' .. '';.' ·~-

~ ad~~~~\Jg:,i~.~~~~iti~zL~:~.-:::::;:·: º~.':;:· º~.7.;:~ ::.:::":. d~~7.~-: 
enseñar t~d;;';•aJri'~~-~-~-,:{¡¡;;·r~~lidad no sea posible cumplir programas tan ambiciosos. 

Par~ q{i~:r:~i\~2'o~~%i~li:::ílto histórico no sea información inútil y el estudiantado se 

aproxime a la comprensión ·de la realidad y se sitúe como parte de ella con una conciencia 

histórica, es necesario incentivar las habilidades cognitivas que permitan ejercer un 
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pensamiento crítico, a través de estrategias de enseñanza-aprendizaje que consideren las 

estructuras que le dan coherencia al conocimiento histórico: imaginación creativa, inferencia, 

comprensión narrativa histórica, ya que la construcción del conocimiento histórico no está 

dado exclusivamente en la forma de apropiación del pasado, sino en- Ja- significación ·que se 

le dé a ese pasado. 

2.5 El método histórico en el salón de clases. 

como estudios sobre didáctica, enseñanza y difusión de la Historia; ~n~_re'_ot~i::is:' : · f.:': . _ 
Entre las reflexiones y sugerencias que se desprenden de est;;,i{'tr¡;¡bajos- _están-'. las de -- -----· .. ,_,, _, ·.:-

Victoria Lerner (Taboada,1995). Para ella, uno de- los :r;rinCipales;~'prÓblefrna'S;' es el 

predominio de la información histórica en_ la formaciÓn de l(:;~s ~~tJdiaii'~~-~;:;;.,;9;:;~ ,.¡;'aut~ra, el 

problema tie_ne su origeJn en. varias cu,estiones: co~o la falta-de p-re~a~~ción del docente en 

aspectos' de .'didá'btici':;i ··e'sp~clfica:' --9, :t;e;'npo' reducido; que no permite abarcar programas 

extens_os/asi co-~o':el p'redorrúnio ci~: mat~~iales didácticos carentes de sustento teórico y 

ordenacion. ·--·- "" '. · ... , -_- ·).~--:-. 

Lerri~r. propo'neuna'a)térnáii~a para mejorar Ja enseñanza de Ja historia basada en dos 

puntos: -··- .;' " ' _:;_- : ': :,:· >: , 
1. el uso de diveísas. f~éintes:~J\~.1_arando el carácter particular de cada fuente y su relación 

con el trabajo hi~tÓriboff ci~'acÜ~'rci6 con Ja edad y la capacidad de Jos alumnos. 

2:~~~~t1~:,t~:~~jfil~~~~t~t:t·~::rah~~:~::0 ::, ~:,~::. ~~ :::;: .::::';u: ::: 
Para Ler~~~: 199o_;~.y~;-fabo'adél,1995, _ muchos historiadores, _ buscan mejorar los 

métodos ,qu~ i;;~:_u'~iíiza~; ~-~ 'Í~~i~t~stigación y la enseñanza histórica, proponiendo usar 

fuente~·qu~ ~¡~~;, ,;~;~;/c(;n~irl.Jir ·el conocimiento histórico como son: documentos cartas, 

memorias, discÜr~c{~',:''' periódicos, novelas; desarrollas la Historia oral {entrevistas, 

cuestionarios;}~~~t¿f'j '~~llculas históricas, fotografías, planos, mapas, sellos, etc. Teniendo 

como consé-cuencia varias ventajas Lerner (1990): 

1. A p~rtiij:h~'í;,.sfuentes historiográficas, se enseña cómo se crea el conocimiento histórico, 

particularmente con qué materiales cuenta el historiador para reconstruir la vida de otras 

épocas. 
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2. Se utilizan estas fuentes en la clase para que el alumno se inicie en la tarea de "historiar'', 

criticar estos testimonios y utilizarlos. para expresar el. pasado. En cada aulaconcr~ta hay 

que valorar hasta dónde' es posible practicar la investigación; esto depe~c::ie de la edad del 

destinatario/ de'• su·•~niv~1~.ilcadémié::cf·aeC" la'prepáración·~del• ~Clestro,"de··los··. recursos 

·~~;~ 
Fi!1.a1nlen~e·;:,'18\U_iiHZa"Ció·,.,-·;'.d9:_:·eStOs'.iTiateriales pe.rmite.a1_·prOteS·or ... ~j-~rC¡'t~-rse y formarse 

: .;-·~.,::-,~: --~'·. :':-· ;<''.!/-:.._ .. ~.~t.:~;,:~;-'.?,: ,'i}l:;,i:"'i'.:·';'8:',,(z,,l,\'..;'::~''.::<·· •_:;,-, .. '. ,' -»_ - : • - ·>: .: :: '.".;~>> ·.'.;~,'··'·.>; ~~·,;_· ,-\. ··-:J.'.7··,·.,<"<.<'.Z, · : » -· . · 
como.•historiador:analizari[documentos y ~e~tigio~··l1istórico5:,\ ~l'.rTlétodo histórico y revisar 

~i::~;]~~l~~~f ~f~!~~~J~f f~11~J~Jf~=~?.~?~fü.E~J,~;~~ 
inter~reta~,l~s ~!Jj'eti~J~ y:~estÍgi6~ t:ii~tÓrÍc6~ qu~ sobreviven en la actualidad: monumentos, 

cancione~. ri_:i~p~~; tÚ~s. ;,,t,~~ ' ' .· 
Si est~ alláli~Ís se realiza con pautas pedagógicas adecuadas cambiaría el proceso 

enseñanza~aprendizaje. Maestros y alumnos tendrán que trabajar conjuntamente para 

deséifrar u.na fuente, discutir un filme, analizar un mapa, salir al campo a visitar algún 

vestigio histórico. 

2.6 Análisis de contenidos y auxiliares didácticos de los libros de texto 

gratuito de la Secretaria de Educación Pública (SEP). 

El estudio de los libros de texto de Historia ha sido un objeto común dentro del campo 

histórico-social; se han realizado investigaciones que comprenden los discursos empleados 

en los contenidos y su historicidad; la estructura ideológica del texto, las políticas educativas 

y .su relación con los contenidos, la noción de representación social, los valor.es nacionales, 

la mexicanidad, el, nacionalisn'\o, el progreso técnico, la justicia social, la democracia, la 

soberanía, la care~cÍa.d'e bas~s científicas, la noción de mestizaje y legado indígena entre 

otras .(Weiss; HÚttln~~~;koyo:
1

Villa Lever; en Taboada,1995). 

Los trab~]bs ~~· ~~J'~~~ió;,' básica se han centrado principalment~ en los contenidos, su 

organización dentro de los programas de estudio y sus orientaciones teóricas, asi como 
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criticas a la forma de enseñanza. Las investigaciones sobre calidad se han incorporado 

recientemente al análisis de aspectos de la organización institucional, para detectar la 

posible influencia en la calidad educativa. En'consecuencia se concibe que para mejorar la 

enseñanza ~~º ef;;'; neces;ari~·~Jl1odificar · .. planes y libros de texto; asi como programas de 

formación ci~ ~aé~trcii3 " .'!: · · + f • '·· 
. ' ·.,:e~['}.~>- .-;·'.·-,.;J:/: t- .,_.. ]<'•e~'.::_~<~>::-, .:.-' 

Dentro ~.e, e~.~:-~§'~;~~i;~"á~~~~.i?.~-~~~:~~[~SJ#fa ~~·~.cuerdo a: 
1) Organi~.a~ió~¡¡d(>],cor;t~e~i~<>~!'Pr()PU(>~tos . por la Secretaria de Educación Pública 

~~s:~~~:~~:r/~~::;1(~tf !~§i~]~{i;~~f¿~~~~;'.~qdu: 1::a~=:0:1 ::~e:~~ri::7~~i::r:elo:~:;:~ 
conocim.iento bis,t_ó,~icC>LªdE>~.8,;;ido;;~o11,lc:>s·a~art.;3dC)S siguientes: temas, objetivos, elementos 

de las -leccio,nes; sug.éirericias para la enseñanza de la Historia, aspectos a evaluar. Además 

se ~evisCI~ '1c:ls1i.br6!iciE; tercer, cuarto y sexto grados con la finalidad de conocer como están 

~str~~tu~ad;;~ •. C::"uáles son sus objetivos y contenidos debido a que la presente investigación 

fue ~eaÍizada con población de estos grados (tercer, cuarto y sext~ grados). 

2) Noción .. de· tiempo histórico dentro del currículum de historia de la Secretaria de 

Ed.i~ación Pública (SEP). Aquí se analiza si la estructura curricular diseñada por la SEP 

considera y/o fomenta las nociones temporales: 

•Cronología: Duración, Orden (horizonte temporal, periodos, fechas anteriores y posteriores, 

periodos anteriores y posteriores). 

• Sucesión Causal: Eras cronológicas (antes y después de Cristo, convencionalidad del 

sistema), tiempo. 

• Continuidad temporal. Teorías Causales (conceptos ,modelos y teorlas),integración (ritmos 

de cambio sociCll), sincronía ("tiempos" distintos simultáneos. Diacronla (cambio y 

progreso). 

·. -· 
2.6.1 Estructura Curricular diseñada por la SEP. 

Según _la·_actucil modernización educativa de la década de los noventa, al mismo tiempo 

que se reformaron los planes y programas de estudio, se inició una renovación de las libros 

de texto gratuito: Esta reforma curricular tiene como propósito que los niños mexicanos 

adquieran una formación cultural más sólida y desarrollen su capacidad para aprender 

permanentemente y con independencia. por lo que es indispensable que cada maestro lleve 

a la práctica las orientaciones de los nuevos planes y programas así como que utilicen los 
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nuevos materiales educativos en forma sistemática, creativa y flexible. 

Con relación al libro del maestro de sexto grado6
, la Secretaria de Educación Pública, 

aclara que ·es necesario partir de la creatividad, ·de· la existenda de. múltiples métodos y 

estilos de. trabajo docente. Por esta. razón~ las ¡::iropúestas _didácticas son .. abiertas. y_ ofrecen 

amplias po~ibilidades de adaptación a las for111as._de trabdíjo del niaestro, a lascondiciones 

espei::ificas en las que cada profesor ~~ali.;;~ ~ú •t~abájo, ·las ~ecesidadesy dlfici:i1tades de 

aprendizaje de los_niiios. e 

•· Dentr6 de los Ubr6s ~:ra>¿; ~~~~E d~ 1a'sEP~; s~ argumenta•que la •práctica de las 

décadas pasadas en donde:1a· forma de organización de los contenidos era ~orno "Ciendas 

::;~:::~ªt~d~ª1::-~~h~~~~~~s-1f~~~té~~ii~~:7J~~A~~~t~\:9-rJn~c::c:ii =~º,~~~~~:ci~~~:~::: 
pues estudios recientes; c~ab~~_cia. ;ss.5Fh'~n:demostrad;;~ ql.Je 1.ª comprensión ·y·:~nálisis del 

mundo fue escasa. y des a rti~ul~d~· dJ;~'rii~;';;'1 ti~';,,¡;·~ ~~- a'PíÍc~ciÓn de esta fer;;'.,~. ; ;; '/ ~ 
El plan de estudlos':d~· .hÍst~~ia ~i~e~¡e/(~ partir d~ la modernización edu~~~i~a de la 

década de los noventa) in~íu'y~ : . - . 

• En primer y seg~~d~ ·g;~c1c;r ten1as de r_eflexión referentes al pasado inmediato del niño, 

su familia y la lo~alid§'ci :e~ la que habita. Pretendiendo que los niños emp.iecen a 

comprender el cambio_ a .través del tiempo y la idea de pasado. Se presentan algunos _de 

los hechos· más destacados de la Historia de México, siguiendo la secuencia del 

calendario cívicc;.:· · 

• En tercer 9{a'if~·. '>íos alumnos estudian rasgos generales de historia, geografía, 

organización 'so~i:31 y polftica de la entidad federativa en donde viven. 

• En cuarto gi'a~6~;-~-~ abarca una revisión general de las grandes etapas de la historia del 

País: Méxfc~·p¡.-~·his~ánico, descubrimiento y conquista. La Colonia, la Independencia, los 

primeros·-~.;·bi~rWos, la Reforma liberal, el Porfiriato, la Revolución Mexicana y México 

Contemporáneo:'·· En este curso, se pretende que los alumnos identifiquen las 

características principales y la secuencia de las grandes etapas de la Historia del país, 

<•Libro para el maestro. Historia. sexto grado. (1994). Secretaria de Educación Pública (SEP), Méx. 

7 Libro para el maestro. Historia, cuarto grado. (1994). Secretaria de Educación Pública (SEP), Méx.; 
Libro para el maestro. Historia, sexto grado. (1994). Secretada de Educación Pública (SEP). Méx .. 
Libro para el maestro. Historia, geografla y educación clvica. Tercer grado. (1994). Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Méx. 
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ejercitando las nociones de tiempo y cambio históricos, aplicándolas a periodos 

prolongados. 

• En quinto y sexto grados, se estud.ia Historia Uni~ersal yde México, que abélrca des.de el 

origen del hombre hásta la- época-actüal;·ereje del cUrso es .la Historia de México a la que 

se articulan momentos importantes de la Historiél--Universal, presentándose una influencia 

mutua o analogías con los procesos históricos del país. A continuación se presenta un 

cuadro donde se puede comparar los contenidos globales de cada grado escolar. 

Cuadro 2. Contenidos generales del plan de historia en educación primaria (SEP). 

PRIMER Y SEGUNDO ' 
GRADOS:.;-.- . 

• Pasado ' inmediato 
del . , , , 'estudiante: 
familia, li.Jgai'<\donde 

• ~i:~hos -,,,~~~f:~cados 
de.' la historia , de 
México. 

TERCER GRADO 

• Historia y geografía 
de la entidad donde 
viven los 
estudiantes. 

CUARTO GRADO 

•De México 
prehispánico a 
México 
contcmporánoo. 

QUINTO Y SEXTO 
GRADOS 

• Historia universal y 
de México desde el 
origen del hombre 
hasta la actualidad. 

Basado.en el libro del maestro de sexto grado. Historia (1994).SEP: México. 

Se puede 6b~~-~é);·~t'.se'1~~ ~b~tenidos van desd~ eipasado más próximo de los niños, 

:: ~:~~c:~i~:i~t~~:f ±·~t~t\igi~~1~~~Í[{:·~~~~~-a,~t~#-~~~~,~-~d~ú~o(1os. par.iodos de. la historia 

La Ó;gél.:iizaaón del Libro del Maestro (199~) de ter~er, cuarto y sexto grados; 

contiene sugerencias que hace la SEP para apoy¡¡ir ~I trabajo eri el ·é1u1a; como estrategias 
' -·'-· .-·,. --, - ) 

instruccionales y_ metodologias para aprovechar al m~ximo los -libros- de- texto, esta guia, 

incluye: elementos de las lecciones, sugerencias para la enseñanza de la historia y aspectos 

a evaluar. 

1. Elementos de las lecciones. 

La lecciones están constituidas por el texto principal, las lecturas y recuadros, mapas 

e ilustraciones, sugerencias de actividades y cronologias; según la Secretaria de Educación 

Pública, para aprovechar adecuadamente los textos se requiere guiar a los niños para que 

realicen una lectura dinámica, deteniendo la lectura para observar y profundizar en estos 

elementos. 
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Texto principal. Este contiene información básica de acontecimientos y procesos que se 

estudian. Utilizando una redacción hecha en tono explicativo y narrativo. 

Lecturas y recuadros¡ Esfos aportan información complementaria al texto principal de cada 

lección, se incluyen ti;;~tos que presentan el pensar;nientC>;d'e p~rsÓnajes destacados de la 

Historia d;; Mé;i€~'. :'~ela"tC>~ épicos o ,de la. vida cotidiana, •• asl 6orrio .·aspectos culturales y 

sociales. cie1p·· atsf. . ·· ''···· · \ .···. · .. ·· · :.~/T < ·· 
; "·'.·=>-·"·" {_!i · ... ,~'.':./.:·:·-, • , .·. :·· >.;;.:~:,.·:;:::.,XK:::' ,-J.,.,;- -<~,_;.,. · 

Mapas. Se incluyen mapas con información sobre el territorio, su división política, los centros 

económi~os_~·d.,;:9~bi~~no\j.1a_in'trae:str~~tura·;.¡~¡·e:éiñi':;'~a~as.de campañas militares. 

llusti-';,;lic,'~.;,~?p~·.:;i¡¡;r:[~'·~{;~~~~s'~¡;¡"W3~t~~if~'~~~··~G~·;;~¡;;,~g:,íie'~ observar aspectos de la vida 

;:c~:l~:el~Z~f~~:t f Íf t~~~~i~~;;,~l~~f f.:~~\Fi~f;~~;~:\'.(~~?~e~- sugerencias para cada lección, 
estas pretende!~) ayudar :a;ilos(niños;a.~•refle:xion~r'•sobre la información, desarrollar su 

~;~=~~::~~~ii:i:i:~f~~i~~~~:PI~c~~~~~»·ci_~:'¿?é~·b~~·-.·~,;::pe~ri,anencia y para desarrollar• su 

Cronología. En el margen inferior del libr~ se ·i~·~1J~~ una Hnea de tiempo en la. que· se 

registran datos relativos a hechos políticos, arte, ciencia y tecnología; la finalidad dei_esta: es 

que los niños conozcan algunos hechos que sucedieron en el mundo al mismo tiempo que 

en México se desarrollaban otros acontecimientos, una más de las funciones: 'e~ que sirva 

para localizar datos rápidamente. 

2. Sugerencias para la enseñanza de la Historia. 

Lectura y análisis del texto en clase. Se recomienda hacer lecturas y co.mentarios de los 

textos en pequeños equipos, elaborar resúmenes, descripciones de·; ilustraciones, 

elaboración de guiones. 

Ordenamiento de hechos o procesos históricos. Buscar acontecimientos, en secuencia 

para encontrar relaciones entre los mismos. 

Lectura de mapas. Distinción de la información de los mapas pa,ra:. rel~ci~narlos con la 

respectiva información. 

Actividades. Se incluye;_r;i:: cl!e;stionarios, argumentaciones en equipo~:.:_~,~bt:Jj6S:,. reflexiones 

sobre el texto, comparacion.eiii:. p_equeñas investigaciones, uso de la'.imagi'nació·n,' lectura y 

elaboración de mapas-'hi~tóricCls,. conferencias escolares (exposicié>;, ;de ~lumnos), 
elaboración de historietas, escenificaciones y teatro guiñol, noticiarios· históricos y cartas a 

personajes del pasado. 
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Diversificación de las fuentes de información. Utilización de otros libros y documentos, 

así como otras fuentes como museos y sitios arqueológicos. 

Lectura y elaboración de lineas de tiempo. Se sugieren dos tipos de líneas de tiempo: una 

mural e.n la pared del salón de clases y otra que ilustre .cada periodo histórico. 

Otras sugerencias didácticas: 

1. Tomar en cuenta los conocimientos previos de ·.iC>.s · niños. Estos permiten al profesor: 

tener un punto de partida para la enseñanza./v;:¡io~~r{e~ que aspectos del trabajo en clase 

modifica esas ideas, identificar las preocupac1ci~li.'iG~ 'i\:;i.;;reses de los niños y enriquecer la 
- e . '_ . •. . • '· -· __ -'-;_.~f-_· __ ,;_:-<..;/;{~y;__'.;l.-"~'2~','.:i{/.-~:·· . .,'_··<>:·· ;,> __ 

enseñanza, relacionándola con problemas lig.ados:á la'yida cotidiana. 

2. Fomentar que los -niños · expresen :.sus·)(:>pini?nés •~oi' distintos medios: diálogos, 

diSCUsio~~es,~· · 11Uvias dé. i_de.'~~;·,:·~:~~~~~;~~-;~: ;:~~::_:_- '·!'· .... ;-~:\i.:.< ''.:.¡;!'.{; ~·:. ,-
3. Entrevistas .. Pláticas con ·peri>'oii~s rri~§~rés'p~~ail'1ici;;;r·ocerrar Un tema. 

, .. - -~--.'.' .-'-;';'<·:·;;: . .· .. ,'._;.· ;, 
··¡:.-·- :'./:~, ::;.~>: 

3. Aspectos a Evaluar. .· --. '•/ ; , :(:• -

De acuerdo con el enfoque de la SE~; Ja .~v.alÚación'debe abarcar lo siguiente: 

Conocimientos. Información 'bá~iC::a}'.·:~~plf,é:aé:ion~s de hechos y procesos históricos 

fundamentales del país: hechÓs:::poHÚco~,iLeconómicos, organización social, formas de 

pensamiento y aspectos de 'J~,~~id~:~·6;:;ticÍi~l1'á: Dentro de esta categoría se incluyen 
-·· ___ ;_ú-.'..:;:p;-c .. if'~.:~.:"":\_-;~.·;·:1,-::-":·º''-\·'l _,. _. <-

características principales de ,un'•proc~so=o·periodo: causas, consecuencias. También .se 

incluyen secuencias de acorit~cii::ii~i'itb~~~~¡·;;~¡~~les; fechas y nombres de personajes que es 
, .. ·,. "· .,\ ... .,"., "'" .. •''"'}"'-'', -

indispensable recordar. c_o~, 1ó{aíít':ríc:it.:s;~) evalúan nociones de causa- efecto, continuidad y 

permanencia, cambio·yYe1áciÓne6tre'pas~do y presente, ubicación temporal de periodos; 

duraciones: periodos ant~ri;;'re;s\/p6ste~iores, secuencias de acontecimientos principales. 

Habilidades. .Loá nif.~;':J;;;-~;,;·~._,;~~t)er interpretar información de diversas fuentes, utilizar 

unidades de rnl3_c:ljciÓÍ{ del'.tiempo aplicadas a periodos históricos, cálculo de duración y 

antigüedad/ de'; re>~,· tíéé:ho~:> identificación de procesos o acontecimientos simultáneos, - . . . - ' ~·· - . '-. ~ 

explicar y juzga_r!:lj;is:'accÍones y formas de pensar de personajes del pasado tomando en 

cuenta el tiempo y circunstancias' que vivieron. 

Actitudes y V~·lor~s .. a'ue fortalezcan la identidad nacionai, respeto. aprecio por la dignidad 

humana, lib~l"ta~t : tolerancia, justicia, igualdad, solidaridad, soberanía, democracia y 

legalidad. 

Es importante aclarar que el "libro del maestro" de tercero, cuarto y sexto grados, 

incluyen exactamente los mismos elementos, no hay una distinción o recomendación 
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particular para cada grado, no se incluyen estrategias y actividades que desarrollen 

habilidades y conocimientos especif\~s en Jos difere.ntes rangos de edad, es decir, no se 

hace una diferenciación. en las n.ecesidades o metodologías adecuadas o "ideales" para 

cada grado; Se considera~ iíldisti~t~rn.~nt~ l~s 1:r~s ~rad;s6omo si Jos contenidos, objetivos 
-· , >.'~ .. ----o·:.~.,·¡,->:::.-. >.=::'-.' <:_-.:-:·,.,.:~ ·-:; :+'- :_~::'_:~:;_,..·;.:.,..:.~·:;.> T~~ ~--'~~:...--"-;_-.:.,,·': - -:·-:º·: .. ,:, .,.;_~-.- ._:-->-: .'-----~-'='::.,_._.-;::..o-·. --

y edades Aue~en ig.uales:·f E~< c·ons~c~~ncia>:'-n~·o hay < propuestas instruccionales que 

consideren~l~s\;;,ejor~~~tdrrri~~;;;:i~~t~~rendizaj~c:'.p~r~'·c~da'' rango de edad o etapa de 

pensa m ieí'itb, q ¡J~ \;;;¡:,~~w¿·c;i-;:;6"66'¡q~~·¿u;,¡n¿¡~\:i r;· ·~p;:~~~i~aj.,; ;;¡9'í1 ificativo. 

;~:~~~nif ~i~(lli~lf ill i~~~f~i~J;::\:t~it~f ttJijí'f :·~~::~ 
del distrito federal: o:'alguna •.entidad. federativa dependiendo de: las··zonasdonde 'acudan Jos 

:.- · .. . :i.-'c/·-:. ;;~=~- ·., ·J/:c.:: .. ;s_ ... _: :.'.;1_.;;;;_;~':'Y!:Z·'J:::_:.:..:~.-'.;:·;:,, ·-_::.-"'.'.' ·-·>: _ <- .-:_~-. -.-"- _ . · ·:.. : · .:=~- ·- .. ··:.'.::: ~::.·"::; '"t·-/:.1::?: 1.·:;.i·· vy~·~-'/:~:.:'·:~·>"~.;~'~.::;td.~:·· .. {,/:::;:_-:;: ·:.<-.:.>> : . : 
estudi.antes.y.estén/loc.alizada.s •• Jas.·escuel~s· primarias;•Aqui.se::ir1cJÜye:Ja'.re~isión.de dos 

libros: .·'eí!.it>r~.~~'.Fi~~~~.~.~~~~~gr~Jrª)1el_ ~st~d~1~ .. ~~.~.~~~:~~.;~~,J,i;1¿:~¡;~~~?!~.'.~~~i;· s.~ .• llevó 
a cab().la ·investígaci.ón pért~nécea u? TT11Jnícipío del. Estádo de .. Méx'.co, y,eljibro'de,: historia 

' ,•, ;Jf.:!~··~ \-~ .... ~ '(~~~:.-,: ~;.· 

durante el 

quinto gr~ciO'. 'oén.tro ;~c:li31i~1~íl · ~~··· '[~~¡~~~ acontecimientos representativos de Ja 

Independencia> la reforma,<ef:po'í-firiato;, la revolución, Ja reconstrucción del País y el 

México actual relacionándolos éon.acontecimientos de Ja historia universal. 

~Estas ediciones se utilizan actualmente: Secretaria de Educación pública (SEP).(1994). Distrito Federal. HiStorla y Geografia. 
Tercer grado. SEP: México 
Secretaria de Educación pública (SEP).(1994). Estado de México. Historia y Geografia. Tercer grado. SEP: México. 
Secretaria de Educación pública (SEP). (1994) Historia. Cuarto grado. SEP:. México. 
Secretarla de educación pública (SEP). (1994). Historia. Sexto grado. SEP: México. 

"' Escuela primaria oficial '"Profesor Raúl Isidro Burgos· (centro de trabajo 15 DPR 14 53T. zona 70, sector s. subdirección 3. 
Naucalpan) localizada en Aquiles Serdán no.4, col. Margarita Maza de Juárez, Atizapán de Zaragoza. 
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Libro de texto gratuito de historia y geografia del Estado de México de tercer grado. 

En tercer grado los alumnos estudian un curso que incluye temas de Historia, 

Geografíá y la organización política y social de la entidad federativa en donde viven. El 

principal eje es el estudio de la entidad. la región y el municipio donde viven los niños, es por 

estc:í que se imparte un curso que inicia con temas de Geografía y educación cívica, continúa 

con}~mas de Historia y concluye con una visión general acerca del° territorio nacional, de los 

derechos y deberes de los· ·niños y ciudadanos en general, la organización social en la 

localidad, la' o~~aniza~iÓn munÍcipal. 

. . . 

Objetivos: :,: 

~~:~:¡~7~~~~1~~f~tr?~~*~~~~~~~?teristicas físicas, económicas y culturales de Ja localidad, el 

municipio yl~·enti~ad de·re:si~enci~: . 

• ~dr~:¡:~~~i~d~~'.~~~~~~~º~~~~-~~~~~.;~}i;;¡~i~~ri:-.·=.~~!~:,:i~;s:;~n~::':: ::::~:~is~~ª:i 
dominio :de Jas·,:nociones :de ;_tiempo •. :; cambio· t"iistó~icc:í;'.nert:!.':'1cia.:cultúral y relación entre 

pas~di:.~.:~f~'.~~,[~1~~·,!f';\'.~af8·1!•%~/\'.!L.(f:F·'ij:;.~:·;; :~1:,: •.• ~~;· •· ...• :.\ ••. '•:. ·'.:::.· .. •.· ..•• •• :./: 

• Identifique . la ;),9.stn.fotura).de .... la_,. organización:-- poHtica :•:múnicipal i>YA•estatal y los rezagos· 
.-, ... ;: . · .. <'_ ... ::<--r·"':·}: :.-:·~.-:\~~>:,;4~~>?!!');·,-:1;.;~.;.<,·~;ü~-:-~~<·~;-~:.f;.'.f''-'~'-'.:.:: /~-'\'.;·_.',:\:~;·'';~.:_. 'i-~·~i' ·. ;:;,~:::., .. ,r,:;-~;;:./ .::..-;·.;;..:··.r,·": ~;:c.;~<.<,,;;:_·;·< ·,;:e·,· 

generale~ dt;! l<;1'()r~anización •. fed~ral;.y,yasiniismo;{reconozc.~ .I()~ d1:3.rechos ·y obligaciones 

comu~es~a.i~~~~1i~.~.-H~%~.~;~·~~-'~);:'.~0;:<E ("\i ... ;· ... ·'tL ·'.~'· ./'· 'i 
• Desarroll~\habilidades'p~ra ~ec_o~Har;c orgallizarj~~inte~pret~r i~~Órn;~ción; así como para 

explic~·r y' ~r~H~i~f~Z~~~<!'.~~~];2~·m-~~~W~}.~/IT;~'J;J~'.·&·i~:;,;,ir,t· , .. ~; 
•Se inicie e111a<elaboració11:'c'·X'-';1a,¡h;~~tura:tde, mapa~. utiliZ:andÓ simbología propia y 

convencici11á1;:a;D::6~6.ciiJ~t~;º~~;;;f~~~~{~5"'p~~~ 1~1~6~n~a~ión de lugares. 

• Fortalezc'.a su . id~°iiticJad' con ~a lores propios de su región y entidad, a partir del 

conocimie.nto ''d~ .-·~u~· recursos naturales. su diversidad social y cultural, asi como del 

análisis de sus. principales problemas; igualmente que identifique los valores y símbolos de 

identidad nacional. 

Organización de los contenidos en Bloques: 

El libro de tercer grado está organizado en cinco bloques de la siguiente manera: 

Bloque l. Organización social de Ja localidad, organización municipal, derechos y deberes 

ciudadanos asociados a estos espacios 
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Bloque 11 Aspectos relativos a las principales características físicas de la entidad, sus 

regiones y recursos naturales, la población y la estructura de gobierno estatal. 

Bloque 111. Introducción al estudió del pasado, incluye· la revisió;, de la Historia personal y 

familiar.del· niño,". laHist6~ia réC:iente dela. 10Ja1idad,~ia mediciÓndel tiempoila.identificación 
~:... . 

de algunas•.túentes'para'.'éil'conocimiento'Clel pasa'dc>'comodacúrnentos~·testimorlios orales, 
. . "'.:> · .. , ':".:;· '.··:.z.,:::-.' =--~· .. ~ ,;_?_.:: ::'. ,:;;~<-·· . ·~:.--·.:~:~:r~: .. :,, .. 4 <~;:;···:> •,"'i~ ·,i·;. -.-":.e:.···. '~·;2.-···:':'..,: ~ r--" ' .:·,,.:;~:. ~~ "~-

con s tru cc_i ~._ne~ ·(-~t-~; <> _ · ~ <:.H·~::~<::;i "º .::~?- ;i~;~:: .. _ :: ~ \' : 5~.r::t·/~>::::~:~~~=-:~<~~~~~:;~\::<:;:,_~:::~-:~:;-~,; .. );~:~il~::.> ~1~.~:-1·-~5;_:?.:;--·i·:?¿_--_·;.;~: :_ :, 
Bloque 'IV. J>.barc;a ún] estudio general dEl'.lél· Hist~ria···~e·la:i.d13ntid;;¡d;\EI: pr~grarna establece 

como·. r13f~red~.\~·t;~:i~t~~f~~:~\~§.~!jff~:~.~:~f¡~~~;IEE1~~\~~~~J'.~~~·~i~~{~t~.f:i~fci~~i()nal: México 
prehispánico,•desclibrimient~:y;coriqllist~~e'México;Ja.Col()~ia;:\1a;1~éle.pendencia .. Y el primer 

1 m perio, .1a ·.· r*~~rt.~:~ii,~~~~jJ,~~,\~~/f 1:~~~·~i{ ~~·~!r~ ; ~'61;~i;;¡f<¡ a'~'{i~}I~ r¡·~;;i6ióñ};;ei ·, Porfiriato, la 
Revolución•mexicana y México'.contemporáneo;i;u. \t{. ';{12•'.0:.' "'iifr'.';{f\•éi ;&;;.;:·, iA(~¡,·; 

• • • , :. r. '.'.: •• ·.:<:~,~~~· :f.:r·{.f:' l·:.~.':1:..',\J?~}o.:: • ·~:;<;-1• \~;i·;~,q·c~·J·;J:'.··.~·::,::f~~~:,~¡/_:,>: S1U~-z,;;_-·:'.·.:· .. :.:;'.·:·;¡f~,::.:·<:.·+~· ~: 3 :-~,~,;<·,:~s, ;'. ! .. ' , . _, -,1~ .· _;_'·?~:-::::,,~. ·--~ '. -~- .·.": ?.·:.: 
Bloque V:Abarca. ~~a revi~ión'.de' la'c.¡rganizacióíl'.politica d7 l\llé)(ico~. el 'gobierriofederal, la 

=~.:::t~;?Z!:lf~~~~~~J~!~~~t1Sf j~i0f ii:~J~i~t~::;;;t;:::::· d: 
Historia .Y· G,~~9}~fi~ : ·¿orresp~ndi~nt~~:hafi'a·;~~tieta4> r~~iÓ~ 6 ·0¿~ici~io_ ~r? q~e vi'.'en los 

niño;~ra ~st~ cúrso los profesores dÍsp.~n~n d~ tr~s ÍTi~i~~Í~l~s 'pa~~ p~ip~rár ~us cláses: la 

monografía estatal, Atlas de México y el ABC de _los'derect,os hwT1a.nos: 

Libro .de. cuarto grado. 

En .,cuarto grado los alumnos estudian su primer curso sistemático y general de Historia 

de México. El programa abarca desde el poblamiento de América hasta el México actual, 

organizados en grandes periodos de la Historia de México. 

Objetivos: 

Al estudiar los contenidos de Historia de México, los alumnos: 

Identificarán las principales etapas de la Historia de México, su secuencia, sus 

características más importantes y su herencia para la actualidad 

CÓ.mp'renderán nociones y desarrollarán habilidades para analizar hechos y procesos 

históricos, como continuidad, cambio, causalidad, intervención de diversos actores y sus 

intereses 

• Reconocerán la influencia del medio natural sobre el desarrollo humano, la capacidad del 

hombre para aprovechar y transformar la naturaleza, así como las consecuencias que 
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tienen una relación irreflexiva y destructiva del hombre con el medio que lo rodea 

• Fortalecerán su identidad con los valores cívicos del pueblo mexicano y se percatarán de 

que éstos son producto de úna Historia colectiva. Asimismo, que 

diversidad social y cultural que cara"ct;¡,'riz.;;; á.nuestr6-'pafs.·.-
--<}··-- .,.. ~-~/~:~: :~':0''-- -, 

) ' '. ~ ""~· .,_, '--- ·-- -: -.·,.-,- --- - ''1': :,:,: .:~- :.- -

~,;·· •-~:_:/:·::~<. ¡~~;f/:: /~:~:_, -'.'.-~e~ 
- ····'¿(::; ' :.)' 

reconozcan y valoren la 

:y lá conquista de los 

Bloque·· 111:, : Se/dirige\a·; la~ epoca'~ciél '.;virréinato.'(e} inclúyeXel ¡'estudio de la expansión de la 
" . · _,·; ·: :·,.. ··., ':_J, '.1.>,/f:0;•:;.,-:·,, ;,!\'·:..::'./'./: ¡ ",.f :~·,,,~-:~f!<:·.~_-,,:;,,~1~·--:¡if;;_ '';;'.f:_''"·D .. ~\;:~:,.-'.~'~<:,~'~Y ·\ /~:..~ 2;' it";.+/é¡o-í-i~\;;2.1,':.:~'~~~,\·:p.::/·'5)::.", · .,,. '>- " •• 

conquista, laeconórrila}la' organización sócia .. y. política 'eriese 'periodo. 
' . · ; :: ~-- ;, ·' ·,.(; -+-/·'0:·;.:2 ·.··:.~-~:_e;- ·:·~+'->;:;- :\::;;z+•' ~-:.¡.:;~·t+.~~;;:?':~;J:-~{jt~~- ~:- ··:r\):\.":·:. for) '· ·+;·:T~:-,;i·f/0>'',.-.,1l¿kf-;~:-::;;;.~:.~;-'.; ,~'I: -;\:·~ :,. · ·~- · · 

Bloque .IV. Se.e,studi~:,eLt°no~i~i,:íl,~~ t:i~7111d~0e?::'~es::~i¡a;~,;s,u~~y¡;intecedentes, su desarrollo y 

~~~=~:~~i~:;.~ev~~~··.;~:;P,t~§~~~,·~~;;~~~i~;:,g·~.~~t:i;]~~;tl'.f.~~~~\()n de la Independencia, los 
primeros.·. ~obiern()s; ; la :.. R13forrn~; '.,Ja '•·derr~ta•',,de · I~, if1\(asióíl francesa y el imperio de 

~:z:ii~f Li~:t:.~tj~fif 2;!~i;ri~~7~~~~~~f~~l~~i;t~~~t'.'f~~~·~'.· ..... ~e gobierno, . crecimiento 

eco~Ómi.co, ;_ $ituáció~)~:'~dbi.,;i¡ ' y:: causas··· del ;}descontenb}soc1al · que desembocó en fa 

~§~J[,~{t~~i~~¡;jj,¡~~!lfaj~~~1~~~11~~;L:n '::• c:::::o ¡:~ci:u~ 
proceso de. reconstrucción y reorganización soda( Y política, hasta el México de nuestros 

di as, .dest.:icando aspectos de la evolución social d~I. país: la industrialización, el crecimiento 

de la población, la salud y la educación, así como algunos de los principales problemas de 

México. 

Libro de Sexto grado. 

Los y las estudiantes de sexto grado, estudian con mayor profundidad y amplitud los 

hechos y procesos históricos nacionales de los siglos XIX y XX. 

Objetivos de la materia de historia de sexto grado. 
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Se pretende que los alumnos: 

• Identifiquen las principales etapas de la historia de México durante los siglos XIX y XX, 

las características más important.es, secuencia.y herencia para la a·ctualidad. 

• Comprendan y :.desa~-roUen ·- noé:ione~ y • habilida~~s ••para ~~nali;;!:ar, ";hechos· y - procesos 

históricos: · continüidad,': cambio,: ··causalidad>; inter\iénCión·:c de'. diver'so·5·:, acfores y sus 

· ;::::::~an ._·1~~··-i~flLJ~~cia···ci~1_ .. _~edio•.--~_ªtÚ;aí';:~~·¡1"iil~~·r¡~~ff~ff~~M[X~ ••. 1a capacidad del 

~~\lf lf ~lilllt~~1~~~~~'~'t~1~~~~~~~2~i~~~:i~ 
etc. L.o"s ~d~f~-~\ci~s· ~~~to del programa como del libro de texto, se organizan en bloques, con 

la finalidad ci~:o~l~'rítar la' enseñanza hacia la comprensión de periodos de la Historia. 

El pro~~a-~a·c:ie HI~t~ria se organiza en cinco bloques: 

• Bioqu~:i. s~·-~studia ampliamente el movimiento de Independencia, sus antecedentes, 

desarrollo y consumación. 

Bloque_;ll. Se :.incluye el proceso de consumación de Independencia y los primeros 

gobiern'os, la Reforma, la derrota de la invasión francesa y del Imperio de Maximiliano, asi 

como la restauración de la República. 

• Bloque_ 111.· _El · f"orfiriato, su forma de gobierno, crecimiento económico, situación social y 

causas del deséontento social que desembocó en la revolución Mexicana. 

• Bloque IV'. EstÚdio de la revolución de 191 O, breve repaso por sus antecedentes, hasta la 

promulgaéión ci~'.1a Constitución de 1917. 

• Bloque V.; Hi~~6rr'a .contemporánea de México desde 1920, cuando inicia el proceso de 
.. ,;.< ·. · .. · ·· .. · "' 

reconstrucción y reorganización social y politica hasta el México actual, destacando 

aspectos de la evolución social del País: industrialización. crecimiento de la población, 
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salud y educación, algunos de los problemas principales del país. 

A continuación se muestra un cuadro donde se pueden observar los temas abarcados en 

tercer, cuarto y sexto grados. 

Cuadro 3. Bloques de contenidos por grado. 

TERCER GRADO 

• La organización social de la 
entidad 

• Los aspectos físicos de la 
entidad 

• Introducción al estudio del 
pasado 

• Las principales etapas de la 
historia nacional: México 
prehispánico, descubrimiento y 
conquista de México, la Colonia, 
la Independencia y el primer 
imperio, la reforma liberal, el 
porfiriato, la revolución mexicana 
y México contemporáneo. 

CUARTO GRADO 

• El México antiguo 
• El descubrimiento y conquista 
• El México virreinal 
• La Independencia 
• De la Independencia a la 

reforma 
• La consolidación del estado 

mexicano 
• La revolución mexicana 
• El México contemporáneo 

QUINTO GRADO 

• La Independencia 
• De la Independencia a la 

reforma 
• El porfiriato 
• La revolución mexicana 
• La reconstrucción del Pafs y el 

México actual. 

Basado en el libro del maestro d~ sext~ grado. Hi.stori.a (1994).s~P:" l'llléxico: 

:~:::~:~:::~,:":i;:;:~~·~:;;ª:t~t~;f ii~4~~~~i1~~iE~ti~~~J?J! 
pobladores de "América. P_osteriormente·;·en_ cuarto_~gra?o;é~se:.hace~otra. r.evisión _que va desde 

el poblamiento de América hasta el México conte.mporáneo, áqui no-sé hace "una revisión al 
.-.. , ·.· ··,r.~·-- ... º" 

libro de qui~to· grado pero hay que mencionar que abarca los temas del poblamiento de 

América hasta la.Colonia además de otros temas de Historia universal; por último el libro de 
' --.· .. - -

sexto grado:~ue Incluye desde la Independencia hasta el México actual. 

2.6~2 La Noción de tiempo histórico dentro del currículum de historia de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP). 

Como se planteó anteriormente, esta investigación incluye un análisis sobre la 

estructura curricular diseñada por la SEP. si considera y/o fomenta las siguientes nociones 

temporales: cronologia, que incluye: duraciones y orden (horizonte temporal, periodos, 

fechas anteriores y posteriores, periodos anteriores y posteriores); sucesión causal, que está 
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comprendida por las eras cronológicas (antes y después de Cristo) y convencionalidad del 

sistema y continuidad tem.poral, conformada por teorias causales (conceptos, modelos y 

teorías), integración (ritmos de cambio social), sincronla ("tiempos" distintos y simultáneos) y 

diacronía (camb.io y pr69reso); · 
'.'-.'., 

~.:.~·:- - {" - .,, ~~~--._ .. (J,: 

Al habÍar;cie}'1a;~o6ié>n de tiempo histórico se considera el establecimiento de una 

secüencia crbh616g'·;¿~:·~~pa;;io~temporal, esta a su vez incluye diversas subnociones que al 

integrarse'~o·r,1'~~;,.{;;;';i~~a Ídea integrada de la Historia. 

Las 'subn-ocío'ries' elementales del tiempo histórico son la cronologla, tá·- suc-eslÓn 

causal y la contiÍ!'uidad temporal que están interrelacionadas y dependen •unas:cí~ otras; en 

el capitulo 3:se'ex~ÜÍ::a detalladamente esta noción y subnociones. 
. . . 

. . . .-··_. -- - : ' , . -

Para com~r~nder 1CI Historia es necesario utilizar habilidades ,c~~rfi:~ivas: que por 

ejemplo: permit~n ·~~tablecer relaciones causales, diferenciar y comp~Í-á-ft·c~~¡¡.~teristicas y 

sucesos, establece~ un orden temporal, establecer consecuencias a ,co·~c,:Jrfi~c:iiano y largo 

plazo, etc. de ~n f~nél~eri6 determinac:fo. La importancia de ta,n66ié>~'·d~~~iE:'!mpo histórico 

radica precisamente",e",nq~e esta serie de nociones permiten.el des·~~ici~~~--d~ 1~ habilidades 

para reflexionar_ ~~{m<iniputár, el conocimiento histórico y. asl . lograr un conocimiento 

significativo _ 'ca;,tr~~tt;tiá~~-~·:.'C:o;,ócimiento somero o poco durad.;ro, consecuencia de un 
«,;. 

conocim ientohistórico 'solo 'receptivo. 

En lo ~'~·~i:;,~~: r~fi~r~ al desarrollo de la noc1on de tiempo histórico, dentro de los 

programaX d~ ·,~,·SEP. incluyendo el libro del maestro, no se hace una especificación del 

desarrouo:de-~Óg~cirnientos y habilidades específicas en cada grado escolar o estadio de 

desarrolló, sólo se.menciona que el currículum de Historia en general tiene el objetivo de 

que los esi¿di~r1tes desarrollen nociones y habilidades para analizar hechos y procesos 

históricos:: corítinÜidad, cambio, causalidad. Aunque no se especifica cómo se hará y qué 

tan profundamente asl como relevancia de su desarrollo y fomento. 

Al revisar los contenidos del libro de tercer grado 10 se puede observar que se parte 

de una HistC>ria .. personal, posteriormente familiar, concluyendo en una Historia local (por 

entidades). ·se hábta brevemente de la relevancia de utilizar la cronología 

10 Secretarla de Educación pública (SEP).(1994). Distrito Federal. Historia y Geografia. Tercer grado. SEP: México y 
Secretaría de Educación pública (SEP).(1994). Estado de México. Historia y Geograffa. Tercer grado. SEP: México. 
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cambio, así como de los códigos de medición. Se hace referencia somera de las nociones 

temporales, sin explicar la relevancia y trascendencia de éstas, parece ser que se generan 

sólo conocimientos declarativos. meramente•teórícos sin··posíbílídad·de·que lo.s estudiantes 

analicen·. o reflexionen isobre~dos ,.mismos ~faltan activid~des _donde _:se: muestre_ en qué 
-- .. ' -- . ·- - . - . ·' .. ' - . -- -.-- -- - -- ----. - ------ - ---.;:-- -·-- --- ·- --

~~~if l~~•Itiif t~iil\i~llílllli~~~f f,ªJ~~~ 
El. libro; de,; Historia :.def: cuarto.; grado 1 -~ ,} cuenta-: con :\ma '1 línea;' de;; tiempo en la parte 

• ':
1
:,, , :«·· '.' 0::·~ ;·.~-:-~;,:'.;·:' .:-~·::· :-;_';:;. ... :.;:,.,'.':'·.;.;:_'·:'::;Y--:;-;:;~_,\;,(.!.·::>: ~:íi'~>':. • .. :--: •;;:?·-~-~.--{:::_~ ,:~:>~:;::,\>/?:'' .. :.~~}.~·.(:·, ·:-x1.];,~·-. .:;~7/,.,/,j~~:;,, -,:;:;:_\: .. ':· ,.,.. . :·· -

posterior. y. a --lo'. largo: del, libro:\ que·. ín'cluye·;sucesos;··: personajes;•;. inventos;,: descubrimientos, 
. . --,. ··_··_c.~;:,, :?·:;-'.:: ~.:;·,~;_;';-:'.·~,:. '=1.:~_'.i .• ~-~S~:~- ~-9~:.i':;;~-~\,~1'~~ .. -~t:·t; '.;;f:'.<~:{.:»;~.!;.'~;>;' f'T/;y; . .,;;~¿l};!f .;;-;·-,::':·. ·:,~~~,; :-:'l..~1 ,&'·';'-~·.'/-:.o~.':;'.'.:':;.~~·:.:";-t:;:/2'~ :-__ ) < '1 · ''. -"' :2 ----. -

etc. En general ·_el ••líbroles,:extensó·;,ya'.'qüe:>abarca :.todosloscpeiríodos ·históricos de México, 
· ·, .:>\'- ·.:.:_,:~·.,·---:'~:if~->;_~~~~Et::-:'.:o:-~.:::~\·~-P;~:,;~;:::·í>';;-·¡ft¡-\~?::l}.;o,'.1;.;:~•:;";;A:;;.:;·.0:.:::-<:.:-;;>:~;~ ·<,,:-;:,;---"---=-':--" .. -.,-.- ' ' - ~ ·- '· 

cuenta con u~ esque;ITla:~ronológicó':deilapre~entación de las culturas mesoamericanas del 

:::~~:· éa~;.\~i::lf~\~t~~¡~~~~!~~;:::~:~:I:~::::,::~~:~~:":::::: 
personajes y peri~dos.:histórícos'pe:ro no necesariamente al desarrollo de habilidades para 

comprender ~sto~. p~~cés65"~í9tó~i~o~; 
El libro de ~·e~o d~~cj¿;_fl~~~nta con una linea de tiempo compleja de personajes, 

sucesos, ínve;,tos. Y,d~-~bJbri-~"j~~t~~; A io largo del libro, se incluye una serie de actividades, 

en la parte finéll d¡;;,·;·,:n¡~~B>'.)1~.ízib'uaJ que en Jos otros dos libros se puede observar que 

sobresale 'ª. infor0a'~fó-~,-~¡·~t~~¡c-;'. 'a dfrerencia de ejercicios que fomenten conocimientos 

procedi~enta1es";Y -a.sí-,U;,-~·~;;j6¿coin-prensión histórica, por otro lado estas actividades que . - . 
pueden ser constrúctivás/e,;··1a ·-realidad no se llevan a cabo totalmente ya que todavía se 

utilizan praC::tíca'~'-,,\~éldÍci~~~le;s de lectura y subrayado, desarrollo de cuestionarios y 

resúmenes nO tC>mánéfo-':en· cuenta o solo parcialmente las sugerencias de la Secretaría de 

Educación PúbJiha CSEP).' 

En conclusión, los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública 

fomentan parcialmente la noción de tiempo histórico ya que no se incluyen ejercicios 

sistemáticamente que tengan como finalidad el desarrollo de esta noción. 

11 Secretarla de Educación pública (SEP). (1994) Historia. Cuarto grado. SEP: México. 

12 Secretarla de educación pública (SEP). (1 994). Historia. Sexto grado. SEP: México. 
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Es necesario hacer un libro de Historia que no sólo contenga amplia información, 

pistas tipográficas, imágenes y mapas atractivos hay que elaborar un cuaderno de trabajo de 

Historia donde alumnos y alumnas aprendan contenidos si~nific.3'ti.vamerife ·y desarrollen las 

habilidades~·y·~procedlmiéntos' necesarios ·para entena e~•'" los~ procesC>~'f:históricbs; Para .• 

~~~:~i~~t2~~;t:.~~~f ~s'~ettcfo{.n~s}ef~rv.,ain}L,!.º .•. ·.•: .• e~n~.~m.:,1.~n~.~.!u'.~~esjit.rfoJ.:.~.0.1.•.• .•. 

0.·etn~.-rttorª .•. ~~no~.~·····~·:.·f·.'.~í' .• sP.~.¡1~c.f.~º·.~.'.::·.•.~Cfr[u1inn.~a·.~.~s·~ •• 
También:·~;:_·tr~~é~~-.d·~;;/.10s'·· v~stiQi~s··que··_:_ -~ - - ~''·~·- . :· .. 

- '>' ·- . - - '., - ' . ' '" ' ,. . • ,. " - ' - - ' - - • ' ~·-_:,y. ,.· . ;;\ ;~ 

que 

de una 

metodologla ~dU6~ti.Z.~·tjG~,'.6JR~iderei
1

qJ;i1a reor~Íimiz~ción conceptual por la que pasa el 
• '. -: .. '' - ·>·:· i -.:·~-".:,,-··.>~f'-~H:'.:;·'_f¡::·f.8·i~;:~:J;~:,:·ft:,~>;·_:¡,.~_p;,f~';:< ::;y;:o.,-.-;:~;;;··.:·: ·?. ·:' .·: -~- -. ..·. - -

estud1ante:no es•simple·:o:inmediata;wa·que no:setratade que adquiera la idea correcta en 
;~· -.. ·. <:~:·-:.;: :<:·;·<-:<::::.:.~<~ -~;,.:;. .. ~:.i«'. J6f0.i":.:~'.>'~·:;.:;::-;'.'/ · .. ''._·;' : ·-___ ·· .. ·. ; ," 

el vacío, sino·~~.eql.Je,sea;.capazde aplicarla a un conjunto amplio de situaciones, es decir, 

que la pu·d~ ~~n~';:éJ)í:.i:.í~i(¡;¡;~t~ á·situaciones académicas como a la vida cotidiana utilizando 

herramient~s'~rb~~¡;j~~B~;~~~~~~t~nder dicha disciplina tales como las cronología, la sucesión 

causal y ·1á··2ontÍnuici'aé(te'm'poral, es decir las subnociones de la noción de tiempo histórico; . ~· .. ,, ... \~;-:· _. -
es decir, ,es recomendable que la enseñanza sea activa en el sentido de que el alumno 

adquiera ~~r/~i.'.f;;'j~~6<y de manera constructiva sus conocimientos, que establezca un 

conjunto de~,~~¿i·¡;:~:~~-~dirigidas a favorecer dichos procesos. También, es importante tener 

en cuenta:q~~:i'b_~·p.rofesores deben prestar atención a las concepciones de los alumnos, 

tanto a las :que' posee antes de que comience un proceso de aprendizaje como a las que se 

irán gener~.n~~ S.ri ese proceso. 

Es importante hacer la distinción entre comprender y aprender, la mayoría de las 

aportaciones teóricas versan sobre la idea de que la adquisición de conocimiento por parte 

del estudiante debe basarse en la comprensión, es decir, en el establecimiento de relaciones 

significativas entre la información nueva y la que ya posee, esta idea esta basada en la 
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concepción implícita de que lo que se comprende permanece de manera duradera en 

nuestra mente. Sin embargo, también es cierto que la institución escolar no solo debe 

pretender que se ·comprendan los contenidos, sino que se pueden utilizar y aplicar con 

eficacia.· en difere~te~. ·situaciories> es.:decir) es'~necesarioc que se;ma~tÉmgan "n ·nuestra 

memoria. y ~e 'p~edan ~ecupera~ con. r~pld~z,'es. cfecir tenerconociri-tierÍtÓs procedimentales. 

Todo . esto. ~~~~~~· ·¿na) irr:portante 'dosis'.d~' actl~idade~· . d~stinadas \a ' ~o¡;;solidar los 

conocimient~s,~~f)s:tª\ct:~r~n~id:···· ·• ;é'./· ';<···· 
A. estar;• ei .·:. iríciiviciuo' inmerso ;en uri?contexto sociocultural resolviendo problemas 

cotidianos í:;,iEiio:cieter;;,Ín~dói p~indpios' y vaioies; 'á1 pertenecer a una sociedad estructurada 
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3. La Noción de Tiempo Histórico. 

"El tiempo es la imagen móvil de la eternidad". 
Platón. 

Con la finalidad de comprender la Noción de tiempo histórico y su. relación. con la 

enseñanza-aprendizaje de la historia, en este capitulo se revisan las caract~ristlcEts de la 

noción de tiempo. su origen y su didáctica. para entender la génes!s 'de la nci'6iók'd~'.tiempo 
histórico; se analiza la noción de tiempo histórico y su reladón'ic~'n 'i6~''cclnoci,mi.entos 
declarativo y procedimental, explicando en que consisten e~~o~ cc:;~66¡f;;¡~·rit6~'.· Ad;;.~á~. se 

explica como están conformadas las subnociC>nes 'cie c:rorÍ(JIJgra, ,s1icesión' causal y 

continuidad temporal que conforman a la nociÓrl de,tie.:;;P'o hi~tórlco>. 

3.1 La Noción de tiempo. 

Según Piaget (1933) el tiempo' es.· Úna coordinación de desplaza.mientas físicos. 

movimientos en el espacio o accion°é~.<'~sbozadas, anticipadas o recoristr'uidas en la 

memoria. Espacio y movimien~o van•ciei¿1a ~·i3no, el espacio es algo instantáne'o captado en 

el tiempo y el tiempo és espaC::io}'énc:movimiento, ambos constituyen en si.J reunión, el 
' <. < ,• ' ·,_ ""'' - , .. .:i;;;:'~' . 'C.~·:, . ~ . ' . . . 

conjunto de relaciones Íigada_s qué caracterizan a los objetos y sus ...;,o\limientos. 
" _.·· -·· :· 

Para P;~g~{-,~ construcción de tiempo se logra mediante la coordinación de 

movimientos dentro de un intervalo. situándose en un tiempo operativo, es decir una serie de 
: .:;.· .. ··o·.'<,, .. 

relaciones de 'sucesión y duración fundadas sobre operaciones análogas a las operaciones 

lógicas. El/tiempo operativo puede ser en si mismo cualitativo o métrico. según las 

operaciones·•que lo constituyan, funcionando bajo relaciones lógicas o unidades numéricas. 

Por el contrá'rio. el tiempo intuitivo está limitado a las operaciones de sucesión y de duración 

dadas en. la percepción inmediata externa o interna del sujeto. El tiempo está ligado a la 

memoria a un proceso causal complejo o a un movimiento bien delimitado. La memoria es 

una. construcción del pasado, cuando un suceso parece anterior a otro es porque el 

recuerdo parece ser anterior a otro. es decir el acontecimiento al que el primero se refiere se 

juzga en el orden causal anterior al suceso que recuerda al segundo. 

Para Trepat (1998) la noción de tiempo tiene un procedencia empírico-racional, primero 
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se experimenta la duración de las cosas o de las situaciones, (como el tiempo que dura el 

día y la noche) posteriormente se piensa en esta experiencia elaborando un concepto sobre 

todo cuando se necesita p'ara ápli~arlo ·y adecuarlo a nuestro entorno ( por ejemplo, los 

padres· indican·a •. los. peqúeñci:sque>ya'es de;dra·o.de n~cl"\E!.e indicar;i ~ctivicjacles.~~.<;>~i~~,de 
esos periodos .de/tiern~?) '.'fEsta experiendá;o viy~n~ia•''del tiempo parece. qu~. rniaciona. la 

: u:o~~;~:~~;e1Ji~~1:~~~%;~~~~éf~~~~~~~-~[n;&~,~ti1~~di:~::i::I ~=:~~~!~~~= · 
experim.entar .. :.o ,,v1vir;,dentrp;de ''.ur:i}.marco !,de f continuidad: donde se han presentado,· ~osas o 

. ·-- . " "; --- __ :·,~ :._::~}-~~ ';;-if,;)/,J:_c'.;_~(~2; ~f>="f;_:._·i-'."'.'.'..'·~,'>.}~--;\;,r::::,::'.;~\".J'; ·<t;i.::::: ?.J'.}.\-;..;¿,;::.;.\!,1-:;;;':;·.h;." ("')'>., <·:,; - " -- -· > ,-, ·. ¡:=·;.,' -< '.:' __ ·. -
situaciones ,que ;than::sido:.:y :·:.yaf no'·sorí:<•:En 'conclusión. tiempo y cambio son .conceptos 

intimamente.ri:?1~~i¿n. ·¡.ci~.··.~:.:;.• .. k: :;, ;;:¡· l." ·~; ·~:.>; ,::~: . .. < · 
. - ,,,· _- ;.-.·.•· ,_;, .. _. ·:;:"-,; ·:.;.···-~~'.~~~;\~>--~-~iJ~~-~~-:~~i--~'/:-:;,>;'-':'·_¿·~~·/<-~_h,>:··f:;~,--:: '<>: . • ;:\• ,:.> 

El tiempo al.:, 1gu.at;,. qU.E!\'E!I ?i espacio :\;.es •\una !5.extens1on, una sucesión de <monieritos 

separados por i~tei:t;íb'i{;,:Ei;~":i'.i~if~;J~'~~~~'.i¿~ 't~~''i~'.i'~'~r~s en el espacio son · i~'ti;;';!J;i."í6'~;~~ el 

::~~:::;•:::~~~!i~~;;~~~~~ ~~f ~f~:o::~::L ::.::·2~~:~n : 
sucesión impar~blé.' C~mo. parte deÍ ente~dimiento del tiempo se manejan dos ideas del 

mismo. Por una lado el tiempo absoluto, es decir aquel que es representado de manera 

lineal, regular, unidireccional y homogénea; por otro lado la concepción del tiempo relativo, el 

tiempo que depende en gran medida del estado del observador. 

La noción de tiempo y su didáctica. 

Según Piaget (lbid.) los niños perciben al tiempo progresivamente en tres grandes etapas: 

el estadio del tiempo vivido, el estadio del tiempo percibido y el estadio del tiempo 

concebido. El tiempo vivido corresponde la las experiencias directas de la vida, en un 

principio la conciencia del tiempo del niño es inicialmente un mundo confuso y mal 

organizado que no distingue nítidamente ni 'el orden temporal (antes, ahora, después) ni las 

relatividades de las posiciones (simultaneidad, sucesión) ni tampoco las duraciones. El niño 

parte de esta .confusión, inicial para construir paulatinamente la idea de tiempo en contacto 

con la experiencia de cambios concretos (ritmos biológicos de su cuerpo, desplazamientos 

de lugar, incomodidades y satisfacciones de las necesidades de alimentación), la 

construcción del tie,irápo posiblemente se inicia con la experiencia del ritmo del corazón las 

sucesiones d¡;; 'VigilÍa . y sueño y de los ritmos biológicos Todas estas experiencias se 

representan de manera desorganizada y poco a poco se van ordenando en categorías 
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utilizando siempre las experiencias. 

Fig.A Línea de comprensión progresiva del tiempo. 

0-2 años ----"'."'-:--:---'.""-----------------------------------------------------------------1 6 años 
<;. ·~-. 

Tiempo· vi:vido Tiempo percibido Tiempo concebido 
Experiencias ·:,· ~'.:. pSrsOnaJes y Experiencias situadas Experiencias mentales que 
directas de carácter ·vivencia! externamente. duraciones, prescinden de referencias 

·' representadas en espacios concretas 
;· ',;' 

To~ad'o ~~ 'Trep".'t y Comes: 1998.EI tiempo y el Espacio en la didáctica de las ciencias sociales. Gra6: Espana. 

De acuerdo.·con·.las posturas clásicas •. la didáctica escolar en los primeros años 
N • ' 

consiste en proporCionar una serie de: actividades que permitan a los niños y niñas ser 

capaces progre~i\/amente de· tom~r; c6~éie~cia de su tiempo personal (incluidos aquí los 

ritmos: frecuencias .y .'reg.ularidad), después de construir su orientación temporal (aquí se 

incluyen ·las.· categorías pres"~nté;' pasado y futuro) y finalmente, edificar la pos1c1on 

(simultan~idad y duración: in,;;luYl3ndo permanencias y cambios); dentro de esta última 

categoría aparecen las velocidades (lentitud y rapidez). Al hablar de la didáctica se traduce 

en que la /l1edida de tiémpo ¡-¡;,¡ cie ser una constante en el aprendizaje a partir del momento 

en que sea posible, La observación y medición del tiempo ha de preparase con la asociación 

de un hecho muy significativo en los niños; por ejemplo, su cumpleaños, hasta la 

comprensión·y utilización del códigos de medición como el calendario y el reloj. 

Dé acuerdo a lo anterior, el aprendizaje del tiempo en la escuela consiste en 

proporcionar una serie de actividades que permitan a los niños ser capaces progresivamente 

de: 

•Tomar conciencia de su tiempo personal (los ritmos: categorías de frecuencia y 

regularidad) 

• Construir la orientación temporal (sucesión de categorías de presente, pasado y futuro) 

• Y finalmente construir la posición (simultaneidad y duración y esta última subdividida, a su 

vez en variabilidades o cambios y permanencias).Como parte de este último estadio 

aparecen las velocidades (categorías de lentitud y rapidez) asi como la medida de tiempo. 

Para ilustrar la evolución de la construcción del concepto de tiempo Véase el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Evolución de la construcción del tiempo 

SUBDIVISIÓN 

consecuencia 

regularidad 

lentitud 

rapidez 

presente 

pasado 

futuro 

sucesión 

RITMOS 

EXPRESIONES 

raramente 

Siempre, regularmente, irregularmente 

Lento, lentamente, poco a poco, más lento que, 
más rápido que 

Rápido, rápidamente, deprisa, más rápido que, 
menos rápido que, date prisa 

ORIENTACIÓN 

Ahora, hoy, en este momento 

Antes, ayer, hace tiempo, anterior, en otros 
tiempos, entonces 

Después, manana, más tarde, más adelante, en 
el futuro, posteriormente 

POSICIÓN 

Antes, después, uno después de otro, uno por 
uno, mas joven que, más viejo que, más 
reciente que, más antiguo que, primero, 
segundo ... 

Al mismo tiempo que, durante, a la vez, 
juntamente 

DURACIONES 

Poco duradero, pasajero, efímero, menos 
tiempo que, tanto tiempo como, más tiempo 
que. desde que, hasta que 

Tomado dé TreP~If c~~~:~\:~~:.~"-~~-Trepat. El tiempo y el Espacio en la didáctica de las ciencias sociales. Graó: Espat\a. 
-,'_:;¡ .. 

··~:. -:~;,;1~1· '.· 
Para Tre~~t'(19~B)~siguiendo la linea piagetiana, la didáctica de las categorías 

~=:~~::~:~ó~nc~u1~§~í~~,~~~~~n'.~~~~~~~;~:::es Y d:;:~:~ód~za!:I d:0~:~:::~ :a:e:r::~:~ 
actividades. va'n •. é>'rie'ntadasfa;; identificar' la. experiencia de lo vivido (por ejemplo dormir y 

despertars~ 6'tb~,~~<¡g'if;i'íi~'~~'f¿j'~)~¡:.i·¡;;¿~t~~io;mente en el segundo paso, las actividades se 

enfocarian ~n 'dei~~~t~~~:,fa'i'·ex~~~l~n¿Ji~s de los niños, estableciendo relaciones entre sus 

vivencias y · :;;trb~:; bbJet~s. dife~entes Í;¡: las de ellos (por ejemplo: relatar las actividades 

hechas en :de't~~~f~ados intervalos de tiempo). Por último se extiende el concepto. en el 

momento ~n :q.ue .hay que hacer pasar al niño de la experiencia vivida a la percibida y 

posteriorme.nte a categorías temporales más amplias. Véase el cuadro 5 que muestra el 

progreso de las habilidades temporales de los niños. 
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Cuadro 5. Desarrollo de las habilidades temporales. 

EDAD FORMAS DE COMPRENSIÓN TEMPORAL 

Antes de los 2 años • Formación de un sentido temporal a partir de ritmos naturales. 
• Comienza a comprender la palabra ahora. 
• Empieza a emplear la palabra hoy en el sentido de ahora, o de ahora 

mismo. 
• Sólo existe el presente vivido como angustia o gratificación ~n. relación a un 

objeto de deseo. 
• La distancia entre el instante inmediato y el objeto detimlta··é1 horizo-nte 

temporal. ":-· 

Entre los 2 y los • Parece comprender expresiones temporales relacionadas con la exper.iencia 
3 años familiar como: espera un minuto, de prisa, date prisa, ahora, mis.me. 

• Distingue pasado, presente y futura en et marco del dia con el usa_de 
palabras como mañana o tarde. 

• Inicio a organizar el tiempo según esquemas familiares. 
:., 

Entre los 3 y los • Expresa duraciones como toda la semana y años aunque con un sentido 
4 años vago. 

• Utiliza bien los tiempos verbales del pasado, presente y futuro (no PC?see. -en 
cambio. demasiados términos para indicarlos). 

• Puede palmear correctamente ritmos sencillos. 

Entre los 4 y los • Conoce su edad. 
5 años • Sabe responder correctamente a si es de mañana o de tarde. 

• Empieza a responder sobre cuestiones simples utilizando las palabras antes 
y después. 

• Empieza a responder problemas de tiempo fisico como por ejemplo 
identificar entre dos corredores quien es el más veloz. 

• Primeras simultaneidades físicas: dos lámparas. encendidas y apa-gadas en 
el mismo instante. 

Entre los 5 y los . Empieza a interesarse por el tiempo. 
6años • Se pregunta activamente cuándo pasará u~a cosa o cuárldo podrá 

acontecer. 
• Sabe en qué dla de la semana se encuentra. " 
• Es conciente de que existe un tiempo.antes y,otro después de su 

nacimiento ·.,. ,_ -. · .. : · · - ·.. . , 
•Se observ~ un desarroua·notori0_00 1a m"0moria·; de manera que recuerda el 

Tomado de Trepat y Comes: 1998.Trepat. El tiempo y el Esp~c_io_ en _la_ didáctica de las ciencias sociales. Graó: Espana. 

Durante·:: .la _:educación preescolar, las narraciones de cuentos sencillos con 

secuencias temporáles simples son de gran utilidad para apoyar el desarrollo de la noción de 

tiempo, también" ta· música .y la danza tienen una gran importancia en el desarrollo de estas 

nociones. 
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3.2 La Noción de Tiempo Histórico. 

Ser es, esencialmente, ser memoria. 
Emilio Lledó. 

La noción de tiempo. histórico se refiere al establecimiento de una secuencia -cronofÓgica-

espacio-tempC)ra1,.· se .• desarrolla completamente al alcanzar el pens;,¡;mi¡;,nto_fs.C)ef.m_._cao1n;s:e~--rnu .• ylae 
adolescenCia, ~s,unav,ariante muy desarrollada de la noción de; tiempo y.' _ 

después d~la; ~CÍ~iÓnde espacio. ..e;" ,-0!• '..,. ,;:,;· f:\\. 
Ante~- cÍ~: ~~{rS~i~~~r.ios acontecimientos históricos el individuo:idisp6ne'cie)cornpetencias 

cognitivás \qu.;;\1~·~;ke;rniten ordenar temporalmente los hechbf ;·,~·-_'._-~.-.é_._~.nt~'di'rr;i.;;nto~ que 
suced~n a iu"~l;~d~Ji'.;~:i · - · · - · 

Piag~t:(er(•(;~fr~t#~~!:.1986), concluyó que el tiempo,:c6;ridé~Í2[~~i~; Cl:,las nociones 

reqi,iiere ~~-una ~onst'~tcciÓn psicológica; que en el niño.'-~s·>~jg-'ij:;ci1'~:cdr'lt.inú6, estimado a 

=~::::~~7qj¡~~&~iEf ;:~:.~~:::~:::u~:::;~;¡f ~~r~~i:~:.~::;~: :: 
medición • Obj~tiv¡;;' y; cuantitativa como el reloj,' éHmque' h~~; 4~e considerar que éstas 

herrami~nt'as0;;61b miden tiempo convencional. 

Cua:ndo; 16~ i;r'ldividuos empiezan a construir nociones temporales históricas, lo hacen 

sobre ias nociones temporales, sociales, conven_cionales y personales que ya poseen. 

Parece -... ser que la noción de tiempo histórico es la ·culminación de un desarrollo que 

comienza con la adquisición de nociones -de tiempo -personal, continúa con tiempo físico, 

pasa por el tiempo social hasta llegar al tiempo histó-~ico. Es un continuo que supone que el 

alcance d~I siguiente nivel depende de los conÓcirn'iÉl'ntos del ;,ivel anterior. 

La noción de tiempo históric6 es un metacc:m~-e~to .:que incluye constructos y diversas 

nociones temporales, es un . sistei:na _ C()m_pÍej'c;: C()ITIPUesto por otros subsistemas y su 

relación provoca una concepción integrada de,ia Histc:;ria: ·• 
' - ' ,. ' ', .. :. . ; __ . . .-, '' .- .. -, ',.' .. ·~ .. •'- ,.,. "':.'· 

Para que el individuo comprenda l~s ~~onte~iinie~f~~ ~fstóricos se requiere de: 

• la manipulación de irescat~gorl~s temporales: sucesión; simultaneidad y continuidad. 

• la interiorización de códig~~ e instrumentos que le permitan calcular el tiempo. 
'··: ' .. 

• la comprensión y utilización del sistema de representación icónica del tiempo 

• el uso correcto de indicadores básicos de tiempo. 
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Las subnociones más importantes que conforman a la noción de tiempo histórico son 

la cronología, .la sucesión causal y .. la continuidad temporal, estas subnociones están 

estrechamente relacionadas y se pu~de decir que son dependientes unás de otras. 
=-~.=.--;.c;.,-=.'"o - ~-- -c=-·"--'"':"'i--: °' --- ·---, -=-=--~0·-- •--;:·- ._:,--·=·o.~=--'' - oco_¿_-.:.-oo:; - ., · -•_:7_-

::,;:~;i?~1~~~1~~~jif ~~~~~\~~¡~1~~~~f~l~r~~f~~ini 
técnico de .medida y. url instrurríerito .'so'Cial 'de ·referencia .para regulár. ácciones. individuales y 

.- .. ' .. :/-. -··:._.7,'·,,:_-_::---);.< ... ,,~PJ,o_;·//',-!;.,'.~>,,f~i;~-;---:"·;.·;;o.>:~ :·>::;_¡;o:.:~·<'.··:·~~J:c:¿~;~¡:_',:.'r'.."/;·:.;,::' ;i;>,~-;;;:;>.;;,'-·'..~.;)>·-~'-·•-;:;;f!~. 1)/i!:i:,,¡_, ---;-':...::~>}:,,:_:;_;,':: -~. ' .. ;>,; ;_: :, ;< ;. ' ·.· . 
colectivas"(D; Ragaz:Zini;1.980,232;enPag.és;vAróstegúi/Cariípúzano;;;t989)>i··f:'·:'.'!?·: · · 

. ~.: __ " -~~r}r·:g::::~;· ;" ~~:~<:-~}:ivF~~:,;~>·::;.:~~}-t:~r~~\J§t;·~~-i~~;?,-,.:- ~~(:: ~:1~;~~x ~-¡~---¿:·,;.·.-1;_{<. :W:;'~:::~.~~.r," ·-~~~:::~:·'.,::.~~t _. 

pasa~~ d:~;:~º==~~ ::~~4;~~i~~~~;~~~:~c:•:::::~.:;:~:;·~~:":~~~;o:·:,:::º: 
históricos; por ejemplo s~ ~Ji~~~'\;g~~Z~~0~'í~~~italismo de Europa occidental y el desarrollo 

desigual que implantó eri k~1~~·~6~\i,;aís~~~:; También se pueden establecer sincronías 

históricas, como por e'jen-fel~;;~,1''~~~'ci'ir;;'í'1ó de procesos paralelos que dan origen a periodos 

históricos o señalan ·1~·r~~eti~ié>A~·C:t~'.íds .:nismos o parecidos acontecimientos en sociedades 

distintas. La cri;;nolc;gí~·v~~}n1;:;.,~_bporte del tiempo, es una condición necesaria para 

entenderlo per() n'i;'"5;'.jfi~i~:g~·~;(eii''l~'''~.jsibilidad de materializar el tiempo a través del espacio 

;;~~~:u;i~.i~l~11f~~o~~~~~~~~~~::~~~:,;ót:~:~::::y~:.:€:~ 
identific~r di~}~i·~.?~~·~J~~.i;eJ;~nutilizado para diferenciar las formaciones sociales pasadas, 

las eta~as;y;l:i.'s~:~é~:;~~'if;~;.'j'.(~u;,, se ha dividido la historia y establecer la continuidad 

tem~oral e~t·;;,;:i;i'1l~~,~L~··¿~¿,·~61c;~íaactúa así como un soporte de la periodización . 
. .. ~ . \ ... ·.:-;, .'. ; ': :~ ~.' ... ,,.". ·/:; . ;:·'.~·~'.~e:::.·:~' 

··.;..:'.·: ..... ,.,,,;l 

Por otro ;1ádo 18'' peiiodizacíón es un elemento importante y necesario para organizar y 

secuenc:;íar(los:fen'~*e"nf~;.;,tíÍstóricos y la evolución de las sociedades, al mismo tiempo es 

un probl~~~ ~~;:~·~~{'ei; ;;;i.i.'.r;'¡¡;mente difícil delimitar y buscar fronteras de los cambios y las 

duracion.es, láel<istenda de ritmos evolutivos diferentes en el interior de cada sociedad hace 

que cualqJi~r,:pe~iodización difícilmente puede generalizarse al conjunto de la humanidad e 

incluso entre colectivos sociales afines. 
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Otro elemento de referencia son los calendarios; frente al tiempo histórico, las 

civilizaciones comenzaron por medir el tiempo guiándose de la observación de procesos y 

fenómenos naturales tales como, el movimiento que siguen las aguas de los rios;' el ciclo 

lunar, el día,-y la noche, estableciendo posteriormente unidades de medición como el mes y -

el año, utilizando unidades más breve~ c6mo la hora, el minuto, el segú~do; U-nid~é:les 
medias:, la semana, el trimestre, el serne~t~e y unidades _de larga duraC:ió~;la';:déc'¡;J<:J¡,i; ~I 
siglo, la era. Como parte de la cultura occidental se ha acostumbrado mencio_n-á(e/1' la 

cronología histórica, años, siglos o ~il~~i6i~.;,.nt~riores o posteriores a Crist~'.i'~st'3'1i~'cho'se 
explica a partir de la importancia qÚ~ ti~n«9.1a'.:religión ·en momentos' det.;;·~~¡·g~db~-;~~ la 

evolución de las sociedades y por ~(P~;:;eÍ~-~e)LJ~ó la religión enel est¡;-Íb1~6iri:i\;,;'ntb~elos 
calendarios. Esta característica se pi~i~·~t~\ir'ii'bl;¡,~ en 6tras cultÚr~s>O . .-· - ;:: _ . 

,._,~::~/.{. :-·',::)\:': .;\:; ~-.-·:~-;~~: /_-.·;,,: ./:: .. ~:··-· ·~« 
. ,_ -.'.'_.: ,.,_,, ·,~]';:·,.':-\,-;;;,';:.:~~~~-',.'_.;:/.: ;:::.;-_·': </:~. -·<<:· _:_ ' - :· ·_' . ~ - _-< :,.· -:, . ,. ;- . ··:.:.: 

Dentro del tiempo histórico_·se ordena:y~explica"el_conjuntci de.cambios' que se produjeron 

~e:::;::~::: ~:s ::~:~~:·~:~:~;!!BJf~~~:~~;a:;~c:t~~ ª los f~~ó~~;,c,5 sociales má~ 
-,-' - ·.- ·:.~---- '• -';;<f.~::;f ..... :'';.:.· 

,'•\• ·-i:;;;>_.>·-," 

Las duraciones se pueden agrupar' en tres'-bloques según Pagés (1989): 

1) el que incluye las rela'cion~s ~~tre~h~i{;;t:J~~;;, ;.nu]e~es y rri~di6 ambiente 

2) el de las_ relaciones s'?éia'1e~ ··• -- • :~}:";}·;' -;;;; ~2- -. -_ 
3) el de los aspectos cultura1~si-:Y'1ameni:a1id~c:Í\ -

:' , ! ", t '· .. • ··'·' ,, ·.'.'::t', :· .• ,.. ! ,· '. : ·•--u ·~·. · 
-.·····., · r.L':· :-',~:-- __ .. _,::·f>-,, 

': . ·>:_·:- -·:--- -~ :~-:'~·:·-~-:-. .;;~:'.r..,>',::.;.,~ s:~·,y =,: ( <· _'_:'.;·_·Y:: ·" -., - ,., <. - . . 
Es importante conocer có;no:~~¡.;'.,¡;,yp~¡:;-di'.icid~ los~a-¡,,-bios en el conjunto de la sociedad, 

:~;:::~:7:º~~~af ~Wi~~J~~F~:::~=:~:~;::::.:~;~:::·,:º:: '~::: d:, 
La duración t~mp~r'¡,i:'.¿~·rt'g~-,~~6ión que se construye y se amplia; los niños tienen una 

concepción cualitativa C:lei'-ti~mpo unida a lo que le ocurre a él y se puede alargar o acortar. 

Debido a que l~s ~¡r,c;;;;, peq~eños tienen un horizonte temporal muy corto, pueden afirmar 

que sus abue11'.l's ~stUJie~oii presentes en la independencia o que la edad media acabó hace 

diez años, en la m_edida que amplían su horizonte temporal descubren que el tiempo puede 

ser más largo. 

Apoyándose en la aportaciones de Braudel (en Pagés, 1989) se pueden establecer tres 

tipos de duraciones de acuerdo a las características cualitativas: 
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1. las que corresponde a hechos y fenómenos de poca duración. 

2. las que corresponde a acontecimientos de larga duración. 

3. las que corresponden· al 'tiempo de la·s coyunturas unos tiempos más largos que 

tiempos .·de ·.los : aconteci~i~rit~~;. pero··· rnucho; más· cortos que los tiempos de 

esfructt.iras: ·i" .. ,'' e::. . . . ~· :·'· . •. ; .•· 
--~·.>: r:.,~ ,'._~.:~·: "·,.,:_- ; .. •.: 
. -,, "-'-' '·''-, ::~:' ~ :~:_~}~:·.'?,:,..;> ·. -.-·:·.<:-· __ : .. , > -·. 

los 

las 

Los fe~~~-~.8€~-.~~~,y:_~¿~,S~~--~~r~!~f~~~:!~~~{:.\_ª~·;~::¿~~~as, son de corta duración, en la 

actualida;~ •''.• é~t.?~;~;~'!!~)~·'lf,~!]i:~;;·¡~~-~.t~Í::~;~¡Q;·:~~~-'.i¿;;}~:}~~~.c:' • <IJn elemento fu-ndame~tal. · d.e la 
temporalidad.·.;• Los i acontec1m1entos•; han.•: const1tu1do.: la ·base de la ensenanza, sirven para 

- . ..._ • ._,··-;. ,, : -;~~-.:,,::{,'. ,·' ·'~:t~:::;·''.'i¿:i_·~:-.'-~.J-.Ú,;·; ·_~;.t;_~c,.,;,·-.;~{'.:\\ ·.!e¡;::·<~:·<.\~-.:_~,.~:'.~;.-;:~', ··.,;· . 
ejemplificar•.uni•comportamiento·'.•<C:>+un~.fenomeno:•social cuyas rafees y causas habrá de 

>'. .- , :/· :·_,, ·::- --t',.~::~·:~:,_ i-)>:,,;~.):_:'.-'..'-~--~_t':·'.::~::,-:.,,, .~tí>::,,,':~.~;:.;:~ .. ;~~::~-, y:,; :~·F;;: · .Ufit: \~ < ::H;ii~~ ~· ;, -:- ·. 
buscar"en cambios:más profundos.aveces"en~el:de las coyunturas . 

. t~' .·:, ·~. -.,. ··-:~?;;·-.'Z.::~.~::·: ~}~:~/, ·~.:( ~~:·~ :.~ .. ":--·· .,~,· ·, · .. .,,, 
- .. - ,.· .. , , ' .;'·· :·'. 

Los fenó;;.,;;go~'.<·:\;i;¿;,;le~ que evolucionan. a distinto ritmo, con distinta duración y sus 
· .. 

interrelaciories~es''1a característica básica del tiempo histórico, para entenderlo es requisito 

dominar. Ía· ... hist~~iC:idad y la temporalidad, la persona tiene que ser capaz de situar los 

aconteci.mientos puntuales y característicos de la cotidianidad, del tiempo corto vivido, en 

una pen;pectiva temporal alejada, de diferenciar los hechos puntuales y relacionarlos con 

factores coyunturales y estructurales dentro de los cuales se insertan y adquieren sentido. 

Las relaciones .. que se establecen entre tiempo y causalidad son complicadas ya que los 

hechos históricos necesitan de un tiempo para producirse y para tener consecuencias. 

Según Pozo: Asensio y Carretero(1986),las características de la sucesión causal son 

las siguienteis: . 

el intervalo entre.causa y efecto suele ser mayor en Historia que en otros dominios. En la 

Historia se pLl~'de~t~ri~r~f~'ctos en el presente, a corto y a largo plazo. 

los a~or;te;;¡¡:;:¡¡~~~ci~ . hiíitÓricos por lo general tienen más de una causa y más de una 

consecue~~·i~>.·.;·.Aci~rriás, ·:·pueden ser causas y consecuencias situadas en diferentes 

sucesiones·'c;•y 'et·~·pas' te~porales. Las relaciones que se establecen son complejas y 

dinámicas, no lineales. El establecimiento de explicaciones causales implica la utilización de 

redes conceptuales que establecen relaciones. Véase el cuadro 6, para revisar las nociones 

y subnociones que conforman al tiempo histórico. 
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Cuadro 6. Nociones y subnociones de la noción de tiempo histórico. 

DURACION horizonte temporal 
' 

oeriodos 
CRONOLOGÍA ·. fechas anteriores v oosteriores 

ORDEN periodos anteriores y 
•... 'é. . .. posteriores 

suces1Ó,.;¡·. > . ERAS antes v después de Cristo 
. CRONOLÓGICAS convencionalidad del sistema 

CAUSAL>' TIEMPO Y consecuencias a corto y 
CAUSALIDAD larqo plaza 
TIPO DE causalidad lineal v simple 
RELACIÓN causalidad múltiple y dinámica 
TEORIAS CAUSALES conceotos modelos v teorías 

CONTINUIDAD INTEGRACIÓN ritmos de cambio social 
TEMPORAL S/NCRONIA "tiempos" distintos simultáneos 

DIACRONIA cambio y progreso 

Cuadro tomado de Asensio M., Carretero M. y Pozo .J.I: 1986. 

La comprensióndel tiempo histórico supone dificultades importantes para la comprensión 

del estudianteL: é.Uestiones como utilizar las cronologías correctamente o representarse 

adecuad~m~·nte'g;an.des.periodos como la prehistoria 0 la edad media, suponen habilidades 

cogniti~as ¿¡;·rr:;:pleJa's:~~'.1.1;µs~adecuado depende no solo del desarrollo cognitivo del alumno, 

sino también c:l~·i'~ici~j¡'cj~'ci de e;,señanza que reciba, las habilidades relacionadas con el 

tiempo histÓri¿~,;';ie.rén•;1as que permitan al estudiante diferenciar los contenidos de las 
'· .. ' - .,,..,~ . , '. . ·; ' "' .. 

ciencias sociales:cie'los.de la historia, pero es preciso no olvidar que dicha diferenciación se 
: -" - ., ..• -.. ~:··--"_;,.o..,,,._. -io,c_·,_~ - , --·--· 

encuentra".ünic:la'.'a· la\enseñaza y comprensión de los problemas históricos que tienen 

entidad ~~6~i~·;~~'u~ rio ;ueden reducirse a problemas sociales. 
~-·.:· .. <.·:··_._:. 

Hay que·'considerar también que los contenidos curriculares están compuestos por dos 

tipos de ._.conocimientos:. el declarativo (saber hacer algo) y el procedimental {saber cómo 

hacer algo), es· necesario tomarlos en cuanta para generar conocimientos específicos en los 

estudiantes, que satisfagan al mismo tiempo tanto un aprendizaje significativo en las 

personas, como la labor educativa de las instituciones escolares. 
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3.3. Procedimientos en Historia: Conocimiento declarativo y procedimental. 

Dentro de uri contenido a aprender se puede apreciar una doble estructura: por un lado lo 

que se -le •pueae ll_amar significados, como los -datos, los conceptos, los principios y por el 

otro, la manera'. <•:particular de organizar y establecer relaciones entre estos hechos y 

conceptos;-· ~s'>ciedr, -- un contenido está compuesto de una parte declarativa y otra 

pr()Cedi""!~r;i.t~i}¡':úE:'J.·_. __ -_., ___ ._._ .... --._ \;/._ >··· 
El coriocimif;ntc{deé:larativó se.p6:see:c9ando se es capaz de decir cosas (en un registro 

=~~;:~l11¡~~1~f ~~~~i~~~~~~~~~i~~~i~&1~~t==~·::;~:::; 
datos; referir genérali:Z:aé:iol'les;•;explicar• teC>r_r¡:¡·~;':etc.';·;p~r() también, -. se caracteriza por ser 

:~~::2~¡1f 1i~t~l~~!t,íilil~l~~i~~::~:~~:~:;: ·~:~:::::.:~~~: 
básicas -cogniti~a~~ni-:de'.;nuevos':conocrmrentos•de -h_echos o conceptos hrstorrcos (Trepat, 
1995) ,, ';·,::.-.:;~·- .· ·;_/ -"¡-- :"..:~:.-:_:,~~- .',~, ,/~-· :,·..':·' ··:· ... :,._ 

• - :<,-._;- .;•.-.:: -H:'."• , .. ·•·::¡,;\-:·/~;:-.•· •--" ·-"-'-. _:-;:::_ .. ,:.::. -. .. -
Un proce'dil11Íe~toj:.es:_un sistema'.,dea~cione;is ordenadas para obtener un objetivo, que 

:~~:~:~~i~!~if ~t~~~r~~1~t¿~1~::~:,:~~~:~:·:::~:~:== :::::.:::.:: :: 
El conoé:irniento''µroc~diTTle,-nt~l,-consiste, en saber hacer cosas físicas con materiales y/o 

:::~:~~tt~iit~~~~i1~~~~~;~ h:::::~~::::~::~::~~7:~;:::::~::n::~::; 
caracteriza porc-seí):linál11ico, al.activarse un conocimiento procedimental, este no se limita a 

la reproduC:~i"Ón~·~íóci'''q-~;;:._la transforma. En el cuadro 7, se muestra una síntesis de las 

característic¡¡;sde 1c:ls con_ocímíentos declarativo y procedimental. 

1-1 por ejemplo se pude explicar verbalmente cómo se suma un quebrado sin ser capaz de resolver concretamente uno, o se 
puede explicar la evolución de algUn fenómeno histórico sin llegar a las mismas conclusiones mediante la revisión de fuentes 
escritas y visuales. 
H además de conocer las causas de un acontecimiento histórico se es capaz de aplicar principios de explicación causal 
relacionándolos con otros sucesos. 
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Cuadro 7. Características del conocimiento declarativo y procedimental. 

TIPO DE CONOCIMIENTO Conocimiento declarativo Conocimiento procedimental (aaber cómo •• 
(saber qué ea algo) hace algo) 

Nombre que recibe en el Hechos, conceptos y sistemas procedimientos 
curriculum conceptuales 

Saber decir. declarar o explicar cosas Saber hacer cosas de las cosas 
Se traduce en: de las cosas 

Enumerar por escrito los rasgos Extraer conclusiones a partir de diversos textos 
Ejemplo: fundamentales que caracterizan el históricos (fuentes primarias y secundarias) 

feudalismo. sobre la naturaleza del feudalismo de acuerdo 
con los pasos o el pautado establecido en el 
discurso de las clases. 

Fuente original: Trepat, C. Procedimlentos e~hi~toria: 

Al conocimiento declarativo.también.·selec=onoce>ccin el ~ornbr~ de pr(:;p6~ici~ne"s, es 

la unidad básica de información, mient~as qu~ '.al' co.noclíni;j;·~;ó' ~~6~¡,;:¡j¡~~nt~I ~e;·:h~ cor1oce 

como producción, ya que media~te ~ste -~~nocirnÍeritas "produce ~n~~va':i~f¿~ITl~ción".A 

~;i~ii~i~~i~íi~~~~¡¡~f ~~~!.i~~~~¿~;{~t;~~t~~~~1{ff: 
una. parte n~levante:.de, 7uestra;cultura,. es necesario tanto adquinrc~7C)~1m1entos¡como de 

::~:~:i.ri:¡~~:);~~%~~{~~~f~~~~~~~::::n;~e:::;t:r::r :;:~ :e:¡5~~i~~Jt~~f t~~~t~=~P:; 
entorno social y e'c::onó'inicÓ cada.vez más aceleradamente cambiante. (Trepat,>1995). 

-:, ... _.-... ,'-·.""'"·'=1,.··· '"'''·. - ·- - .. 
C-f'1•:.-. ,·.;o\·;;:·.-:~ ·'.• 

- -. ¡·.~;.:·.- ·,;·'~',: ·.; ,,. .. -- .. 

Buena· parte»'cie. las;·áreas de conocimiento presuponen una acumulación progresiva de 
. ,., j,>·•."';· .. ::;;;.>.-.': -- ._ .. 

saberes; s.in .lós"éuale_s el aprendizaje resulta imposible; por ejemplo: no se puede, saber 

multiplica~:s.in.~a~.er·~·l.imar, en el caso de la historia esto no ocurre, se pueden conocer los 

hechos de éualquier periodo histórico sin tener antecedentes (no tener conocimientos de las 

caracteristidCl'~·de''i:)é!~iodos anteriores). 

Ambos tipos de conocimientos interactúan tanto en los procesos de aprendizaje 

como durante la ejecución práctica de una tarea, por ejemplo en una actuación 

procedimental (al establecer las distintas causas que acercan a un suceso histórico), resulta 
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imposible de generar sino es a partir de la evocación de conocimientos declarativos, tanto de 

situaciones conocidas de semejantes a las que se estudian como por la activación de un 

esquema de funcionamiento de lateoría previa sobre las motivaéione~ en Historia. 

Se pueden sirÍÍetizar los eleme7tos del conocimiento histórico en cuatro grupos: 

;~:~:?~&~~~íi~~~~l~i:iE~~{.t~-n~;ran los acon<eclmlen<oso ' 
.:··;\ ~' ... i'.~!~."".:;~;v:.: ... ?:;.'.'.~:~.~,~~:;.J' :'.~~~::: ... {'.·~· .. : .. ·:.~\~}:·~-~- ;~i<·, ::·,s,:_:;.: .. 

de ~:,:J~f ~~i~!t~ei~~~~~~~§i%~~~~;~~:. º;::~:.~.::':'~:::~~~::.~:~: 
de lo me:ncion~do ant~r.i~m1ente'est~;:e7.q~e;e1 aprendizaje de la Historia puede ayudar a 

constrúÍr l.l~~;~~'.~i~1:'d~tíi~t~~rn~Y~~;;¡;~~;~ltl~~s' (p·r~cedimientos) tales como la identificación y 

representadón ·d~ · '2átegoÍ-ía's·tempor'a1es, de. duraciones y ritmos, el tratamiento de diversas 

fuente~ s'<>br~\,~~hos del pasado para obtener información, el establecimiento de relacio.nes 

especificas diversas (como continuidades y cambios, simultaneidades- diferencias, etc.) ·Y la 

identificación de causas y consecuencias en el marco de una explicación, que permiten un 

amplio y significativo entendimiento histórico (!bid.). 

3.4 Características de los procedimientos. 

Según César Col! (Trepat, 1995), un procedimiento; es un conjunto de acciones 

ordenadas y finalizadas, es decir orientadas a la consecución de una meta. Teniendo. tres 

caracteristicas clave ( Trepat, 1995): 

• es una secuencia de acciones que forman un sistema de pasos sucesivos, que 

hay que conocer. declarativamente y saber aplicar. 

• exige un orden de prelación 

• precisasaber por qué y para qué se hace 

Es decir, el aprendizaje y la enseñanza del conocimiento procedimental ha de estar 

constituido por un sistema de acciones ordenadas en vistas de la obtención de un objetivo. 
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3.5 Clasificación de los procedimientos. 

Los procedimientos se pueden clasificar atendiendo a tres criterios, según Trepat 

(1995), ·a partir 'del grado de transversalidad (validez operativa· para diversas e disciplinas), 

según la riat~rafeza de· sus acciones (físicamente int~rnas () e~e~r;as). y· a ~¡;.rtir del. grado 

de exactitud o fijación de las acciones mismas. Estos tres'áitérios; a sU vez·se pueden 

subdividir e~ simples y complejos según el número y .,;l graci6 de; dlfÍcüÍt~d de lasacclones. 

:~:::::~:~::~~~~n~:i~~Il;~~~~~~i~~~~;~¡~¡{~~il~i~~it~[::~: 
procedimientos· (también llamados '.transversales: u i horizontales) \'dependen directamente de 

' - . . . -· . ..,_.--_ '. ~'.:·:. -... ::-1::;~·::.~.:~:::_.z;: .. :::_;·:~~:.·.::,~~'.;;> ·:-:;;_;?"_{' ._ . . .\;~~·:~~-'.~.'>.'_:·:,':: '.':-~·"'.\:; ·~~,--~·i'-:'.J.:·;,:~~~"-~.:~~t~~:; __ :;.:¿·,:t-::':;·;;:·~~'<:' ~;~:.::~- -·-:/· .... __ ·-::\ .·.- ._ ·- , ' 
la naturaleza 'del :conocimiento. declarativo: ai:·que se ·aplican~ 'ioF <':" 

,, .- . . ,. ,' ;'i::.-.-~:\:;:·_r.;-r6:i:;~:.:;\•0-~f \:· .:~~.'.'t,;;<: . .::;::·.'',,_}·)~>;,·.:·\~ ·~'5 .. ~-:~):<;;°::·n·;-~.~~ i{J.'.1/'' .- ·: · ··:,\~""·· .. f:·-;f.i~- · .--~-~ ·:· -- ·"- ... . . _ · :· .. -. · 
Por otro' lado~:·! los~;'procedimientos·(específicos.:· son [¡'aquellos propios de la disciplina , . , <· ·: :.;\·'-<<·:~'.· .. ::; •. --~·~:,\·;'..c,:;(·:~ro:; ·;1:r>:-·' -,:::.-~~,.:·;<.': .. \~·.:·· (--~;'¡"/:·'.:'::J'.::~'< ·<-~. ¡:. .. ·;::..:'~<: :':;,·-;:\; ~ :;..- ·:.;, é;1 ~.J . -:-.-.; ~- · .]-_·-

concreta. y tjUe.setderivan;tde:sü\ propio~metodc:i;; por(ejemplo' la representación grafica de 

algún de ú~:~;~~~~~,;:¡~.'.·i;c;~'rEb.•·.-.: ... Í,~.·.: .•. ',,· .. ~¡~f~.:F¿;:;:fi):l-!~ ~~·.<.·~·-,;éti¡' : .. •,·, ·•. 
,.,:,,._,.·.-,J.;:;~:~,, .. ~ . . <:.;-.'~?.,:;.~~:,-:_ ... ~~:\:-.;~; ,. "'"' _:~~-~. 

A partir ~e ,las:¡'ac~i~~~s•, también se' pJ'a~~n'.;•d;·vi~ir Vos procedimientos en motrices y 

:::~:;z~~t~f~~i~i~~ji,~l~fl2~~:::~~::~~:~~º:::~:::.p;: 
:~::"::~~!~~~Jíf~~~~l~~¡f.~~:;::;::~::~~~.::::::~=~::::~:~::.: 
:~::0:~i=~itz~;~¿~~~:~~t~~~~filtfc:~7ó1; ::~::c~~~c:::;~:~t~:.º final. Véase el cuadro s. 

En el ·can1po::cie-:'.ías ciencias humanas, parece ser que no existen procedimientos 

específicos qlle·.:;se puedan clasificar de algorítmicos, en cambio son frecuentes los 

heurísticos qSe''~rientan un sistema de acciones que hay que respetar, por ejemplo, la 

indagación de hipótesis, la observación y clasificación de datos, la confrontación de hipótesis 

y conjeturas, la interpretación de los datos y comunicación de resultados. 

68 



Cuadro B. Clasificación de Procedimientos. 

según el grado -de 
transversalidad 

según la naturaleza de 
_las· acciones 

' "' ·.,\>-~' 
según.el grado de exac

titud y seguridad de 
obtención· del objetivo 

COMUNES 

LOS PROCEDIMIENTOS 
se ueden clasificar 

procedimientos utilizados en diversas disciplinas. Su 
tratamiento didáctico difiere en función de la natura
leza del contenido conce tual 
ESPECIFICOS 
procedimientos derivados del metodo propio de una 
disci lina concreta 
MOTRICES 
El énfasis del procedimiento se situa en la naturaleza 
física o corporal de las acciones que son parcial
mente observables 
COGNOSCITIVOS 
El énfasis del procedimiento se situa en la naturaleza 
interna. simbólica o mental de las acciones. 
ALGORITMICOS 
procedimientos cuyos pasos son muy exactos y una 
vez aprendidos aseguran siempre la obtención del 
ob'etivo o tarea ro uesta 
HEURISTICOS 
procedimientos traducidos en secuencias generales 
de actuación que se deben respetar pero no explicitan 
cómo actuar con exactitud y no aseguran la obte_nción 
de la tares ro uesta. · 

Fuente original: Trepa!, C. Procedimientos en historia. 

Es conveniente que dentro de las concepciones didácticas, Jos profesores de historia, 

consideren .1c:>s·. ~r~cedimientC>s como contenidos a programar, enseñar y evaluar, ya los 

conocimient(JS. ~istéric_C>~. gue p_o~ee12 1:.;i, ;,-i~yc:>ría .de las personas y que generalmente se 

enseñan··ó se toi-rienta;,·e;~cbJarme;,té: suelen ser de carácter efímero, debido a dos cosas: 

a un aprera'ck~i.jei,:¡~?-¡;i¡~];ifii;;,¡;jtJ'f(i];i;ii;;;~~1íl1ente aprendidos de memoria mecánicamente) o 

un olvído:cC>if.ia'.6o~'~i:ici'ii¡;¡.i¿i~''cle ¡¡,.'>naturaleza acumulativa de Jos hechos y conceptos que 

se estucli~n(T;~p~t}"ls95)0· 
Denti-C> d~I ~~criµ()'\j~-1a' hi~toria, es importante considerar a la noción de tiempo histórico en 

el proc~so e:nseñ~nza aprendizaje, ya que esta noción, sirve para fomentar y desarrollar 

conocimÍentbs' ~rocedimentales en Ja disciplina. 
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4. LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Problema de investigación. 

¿Por qué la noción de tiempo histórico? Decidí explorar la noción de tiempo histórico 

y sus implicacion~s ~n la ~ducación y en el currículum debido a que esta ÍnÍ::llJye_ procesos 

mentales_• y habilidades eispecfficas tales como ordenar y agrupar· ª5()rÍteci~ientos, o dar 

sentido de ~oritinuidad temporal. Esta noción exige al al~-~n~. r.i~;e;~~rl°t~-~~d~;;'í~b ·de un 

mismo escenario histórico situaciones que, a¿nqué s13 lleveF a c~bo'isi.:rit1t~r1~~¡:;,ent~. no 

correspo_nden aí mismo tiempo. históri5()·. E.~-~':J.~ .• ~~~;~?Hf ,igi)u,~,i~~:.~~~X;~HBB:;r~~§.~:L ··•• 
Pensamiento abstracto (al est~r. COfl1Pl,13t.a~.ent13 :de~¿;¡rro!l~da ·:)a il"l()Ció?);' Ha".er y 
~omprob~r hipótesis con las que sé'~~écici'C:6r;,¡;r:~néi~J y'-~n'~íi;;;'W{;;\'''H~to~i~X'. . 

Considerar al relativismo históricci en el a,nálisis: ias'>cir~Wn~ci:~·;\i"erslÓrÍ~s .hist6riográficas 
~ .. ~ ~' ·::. ·,:/·:·: 

de un mismo suceso; :~ i»'· ,. 

perso.:i~j~s y ~~cm~eC:Ír:iiiÉ!nt6'~ pasados desde el Implica entender el contexto. de 
.,!'.::·,,,·- ,•, 

::::~:·para comprender la Hisiori~j el est¿cii'~.:,t~ /deti~ --~-~·-tener. en .cuenta al tiempo 

histórico.·construido a parl:ircieTtiéml:>o fisico y é1 tiemph'i:>ersón'a1. 
- ' •\ ;- ~ ~,;_~!<.} ;~;·i::·_'.-0:. -- ~ ~ ·;:.~~"~;, ~·-.. · .. :' __ :·~:~~·.'.: · .. : .... · .. :. ··;o~;-: -·;'! ;::::~:~f>- . . . ,>· 

~:::.:f f i;~~j~lf ~t~¡¡~j~}j~!i!~~~~~~;~Htf :~:: ~: 
tiempo histórico·:•puéde.;~llevar:;;_a:•.tomai:.\decisió_ries;.:íi¿:acciones que guíen la labor de los 

, . · ::>·.:,. :::::,:~,::~·.,c_;;'.,~~<~·~;;:'~~~-;-:··,~.r,~f:,-.::.:1~.;¡¡;-,~ ~tL> ,~·~;, /'):<!-\ .::,';T2!::;y ,,.,;;-;<-?.:-,:;·¿'..\T~;;'.~,.~--.:< ;· .. -:~---,. - : ___ .-_. - - .. -
docentes., Laúeflexión;•;aríá1isisiy:"discusión·;s6bre}1atn.6Ción de tiempo histórico pueden dar 

elementos ~~r~»ggr;;·¡;~~~·a~:-l"¡,~-.f6g'~6·:~(~~bri~~~·'ci~·~g~-~ñanza- aprendizaje en el campo de 

'ª historia.- ~t3T~:¡~~~?~~~~i~~y~· ª ·rriei~~~;:;ª.~ ·fofü}a;;·d~ planeación en las relaciones profesor

alumno. ·1os···.mecanismos . .-de· evaluación .y: principalmente puede ayudar a evitar 

conocimierÍto~:-:c;;;ieii-it~s· de sentido que no s~ puedan aplicar cotidianamente, evitar altos 

indices de ¿k~~btii:i~ió~ y de desagrado po~ 1;,. historia. A fin de cuentas el conocimiento 
-- 1,· .-;., -- . 

histórico es'esenciaÍ para entender el presente y dar sentido al futuro. 

Lci tiry~lidad de analizar la noción de tiempo histórico, y sus implicaciones en la 

enseñanza_-aprendizaje de las disciplinas histórico-sociales, además de ser importantes 

porque justifican y explican la necesidad de impulsar las materias en este campo, favorecen 
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un desarrollo adecuado en la formación de personas responsables y criticas en su medio 

(social, político científico, tecnológico e histórico). Personalmente son tópicos de gran 

interés y agrado y pueden ser un buen principio de investigaciones posteriores: 

4.2 Planteamiento del problema. 

El problema de estudio de esta investigación fue indagar el desarrollo de la noción de 

tiempo histórico en estudiantes de primari~ Úerc'e.-o, Cllélrto y_iexto grados), revisar si existe 

la promoción de un aprendizaje Í-.istói"ico signifi~~!i~o-. '2orisiderando 'los planes de estudio y 

auxiliares didácticos de la Secreta.ría de EdÚcació.n ~úblíé'á;'es decir: 

¿Cómo se desarrolla la noción de tié~~c/hístÓ~i~o~~·¡~5 estudiantes de primaria? 
. ; , ·. . .•' ·" :~' . '·--:',LO·~~··:·'.<~(~;,··. ·-~·,A~' .. ~-: .. ·>:.:,'::.'.,.'.,;,:;:~.:,'.~-~';;.>·: ·~!7f . ..-.'-':... ·~:- , . ·" 

¿Es necesario considerélr I~ f!c:>.ci,óp'.LciE!':tiernpo~.histórico en los curricula para asegurar un 

conocimiento híst~ricosocial .,:;ái;i c~mpleto '1 potente'? 

~~~:ri:~~gJ:·~~:·i~ji·1~ftitrrtl~tí·.·.~~g~~~;t7:~:e~t:b1:: y los auxiliares didácticos de las 

la adquisición de conocimientos 

históricosociáles én'reiación=con la noción de tiempo histórico? 

4.3 Objetivos;. ,_.; 
:'·-· 

Los prripÓsito~ de esta investigación: 

1. Analizar,•a'~r~-v~•s·:-'¡j'3'1..ln trabajo empírico el desarrollo de la noción de tiempo histórico y su 
. . .<-'.::.·-·_:_/-:; - _,. '. ,. 

vinculacióncon'coritenidos curriculares de educación primaria. 

2. AnaliZ:ar s(i~_;;=~contenidos y auxiliares didácticos de los libros de texto gratuito de historia 

de tercer, _cuarto y sexto grados de la Secretaría de Educación Pública (SEP) promueven el 

desarrollo_ de la noción de tiempo histórico. 

4.4 Tipo de investigación. 

La presente investigación es de carácter descriptivo-evolutivo. De acuerdo con 

Monroy F. (1998), una investigación descriptiva implica: el registro, análisis e interpretación, 

asi como la composición o los procesos de los fenómenos. 

Al ser una investigación no experimental, lo que se hace es observar los fenómenos 

tal y como se dan en su contexto, para analizarlos posteriormente. Se pretende analizar las 

percepciones de los sujetos para conocer las conductas observables y asi proponer 
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interpretaciones. Según Best (1982), la investigación descriptiva está relacionada a 

condiciones o conexiones existentes: prácticas predominantes, _puntos de_ vista o actividades 

que se mantienen. 

El proceso de investigáción .• descriptiva reb~sa · 1a .•recopilación y. tabUláción de datos, 

supone.un e1é~é-~~ciJnt~;:p~et~ti~º cié1~;ig~ifiN~ci~.·c:1~ 1?. ~ú0~.~0·ci~~~~i~~:r'~s1:>riricie. a1 cómo 10 

que es_o lo que exi~tétse'reláci_on~ con;~lgúrÍ~he~h~;·e~tep~oc~so'ifTiplica·-la·. descripción, 

~~~~~¿;i~1~t1t1~~,i~~!~1~~~~11f ~~~~~;;.;i:~i~~~~~~ 
peligrosas; ., ;~·;:; ·: •11\}!;,;; ·• ; ': (;' s/' ·,;C.:~, > ''.t' ; .•. é ;· 

noción -~:t:~~~j~f t~~\~~;;±!~i~;~;{~~Jr:~~:rt2;~f .;efi5J~1ctit~:~~l:·~~s:ie::i:~:::::I~; 
Este trabajo se 'f~;:;:d~;,,~~-tó :pri~cip~lrn~nte ~n u~ '.e:'rltoqú'e •de; ti~o ~u~litativo y no 

cuantitativo: el método ciinicO. 

4.4.1 Método Clínico. 

.· - - ; 

Una de las características del Uso .de. instrurrient~s .. con ~ste enfoque; es que el 

investigador orienta el interrogatorio de acuerdo a las 'respuestas del. sujeto, considerando 

ciertas ideas previas que é1 se for~~1a: L6 C!~e 5~ pr~9~~i~ 6 ~n>'quii/diréc~ión .se haga y 10 

que se valora de las respuesta's del 'fr1terrog'aºforio depºenden de las ideas rectoras que tiene 

el investigador. El método clinicO:lsl.J'evoluciÓ~;y Ütilización, se justifica por dos'razones 

fundamentales: la psicc:Í~gfa 9E?~étÍc!~ ~s~c~étodo, éstos sirven cotidlanam~rÍte ·como 

referencia teórica y_ práctica, siendo un método de investigación útil para el psicólogo 

práctico (Domahidy,1991) Para Castorina (en Monroy, 1998) este método es el indicado para 

tener acceso a la organización intelectual de los individuos. 

Las cualidades para la eficiencia del método son: saber observar, es decir dejar 

hablar al individuo y saber buscar algo preciso, así como tener en todo instante una hipótesis 

de trabajo que comprobar. Según Castorina (en Monroy, 1998) el proceso de entrevista tiene 

tres aspectos: uno de carácter exploratorio, en el cual las preguntas permiten abrir una serie 

de hipótesis que habría que verificar y develar las nociones cuya existencia y estructuración 
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se busca: Un segundo aspecto, es hacer preguntas de justificación, las que legitiman el 

punto de vista de los entrevistados y finalmente preguntas de control, las cuales buscan la 

coherencia o confradicción de.las- ~espuesta's, a 'través .de· la contraargumentación. Lo que 

interesa ,'de las respuestas es ~s'u f i~terpr~tació,.;.~, la::. rE;'spuestas,·c en ~i i no,-•· garantizan 

argume~:ss~::: ·::~;:¡;ci~-~js:7~s,~~~~~{í:·=~~:~~Ztt:~~i~}st~~·~5.··d21••;;,ét~;;;•.'ciínico son las 

:;::~::.~·::::z~.~1\!~~f í~i~~tw~~=;;~-~Jí~~§~~i1!~:,:~:·d::·:7:::~ 
: - ,.-. ;.::,,,,-;d!,~;1~;: ·~·.;-~.:;)·,-:···. -.. · ·, ~; :'.::·:·;~ti ',:-.;_ ~-- >· .. -.~~:'.'¿ i -~-'; -~.::·¡_:~:~~-~'.}~-~~~~':-~~:;<~:,~~tf,.-~'-~::·-

m~ta. '. ·' . :·,_-·;· ' -~:-~ --: :·~--~:-~~·-'.:_-~:~:r:·:~-~-}.:.~/?~_~:x~:'..-.,. ,-,,~¡''.'.• ·. •" i;;_ ·:--. :,::>;:\' /'~~-,~' .. ~- ' "<; ~- _· '"~~~j-
2. ·Interrogatorio.'· flexible,).adaptado ·::.a·,, cada. sujeto,~ se,, desarrolla como -una -conversación 

dirigida por hipótesis' ~n -f~n¡;iÓn 'del ;¡:;~s;rr:c:;t'to ;cie: la' e~pe'rÍ~n' te método es critico 
._< ; \· :·.~ ·: :~: :.:-; ·'-. ~;;:,..Y.·;:·:,".-::~_~f.'.i'-";;UJi~~~-::.;; .;?::,··:·:·,::::'t··-.:' •:;-_;;-:¡,;f, '/:~,;;-;:;,~:;;;;_5'ift/';.-:.<r~:1:.!::~~i::'-~-::d~,~:.-\;~;;3,,,.1¿~~-o~j.:".;.:_r<J:S: . ::.:-: ,- : 

porque las respuestas y_"-argumentos del niño'_van'siendo:cuestionadas sucesivamente. 
· ,, : ·-.:, ·. ->'·' :.«·.: :.: ~,,'.: t'.1' ;.:'_;·:::,; :-~~:~~¡; :·~_;:;·~··«·:.·.:}'-: .. ~ ~·i ,;:'.c~r~./:: ·~:.;.~1~:,;,;.;,;'.::·~~.FJ--.\ZV::r}~;)1.C:~~~~-~~;,,;..:.;-4·}; _r;;:.:~i;':_-~f<{·.:~;:.:.'C~-~,;Yif'·~'{~{~'~'\. :t -! :-

3. El a na lisis·. desde, el 'punto· de'•vista''meramente<cualitativo' de• las ;diferentes respuestas y 
·. · ·> ,. --. _ ... -. :.:: : : .. ::;·;- ::,:.~,-·0.:-: ,·-:.~.:-: :?-LtJ ·:_:.<;:;;~~··>: it:-·;.:·.,:y.~·;'-1 "i:>7?~~".;~1 .. ;::{:-'~·:-:.~~ . .-;~:i';;:.ir!-i'.'.:f,;kif-.~~~ .~'.:;;,~:,~::'0¡;:~·;:·:- ;'..;"i:.)'-;:..··,:~-. · ·. 

explicaciones 'del sujeto·.-.; Un'análisis 'de', este'-. tipo' permitei_no~.soto: situar al. sujeto respecto a 
:·, -_. , .. -,.-.,· :-'· ~ >-' ~ ~·' -. ~:·"::~~:~ ; .. :,,:.;~ .::·'.Li..;'>/: ·~:·"-;,::~:-~\'i.:;.~,-~;;i&:I.·::_::: . .-,;':~9:;.~:'_;~:;;~.;~-~-\;::~:< .\::_l:;:,;:'.~;.'::'.1: . .-," t/f::-:~-"::';,\~i':, -¿:y:±-~'.-'·~· ~ '.- ·~. -.,. 

su nivel de desarrolloji,; sino :tambiéri'' re'i:iogér_:(datosisobre'.~,su;: m'ódo,;, de' funcionamiento 
·, . , ,;;~'.'::''. :_._:';_:· ' ~;':;~:;~:·' ' ·_.: .'_. ::{~·,:;¡ •· ~·:.-",-;" ; ... -/¡ •• ;:~;~::~. :'~;·f.'c:·,;~:-?i~'.'~.' ;"_;• ',';, ,--<:·_;,·( L ,~,;~,::· . . °; - ·.:,;. 

cognitivo. . J' .. ,, . -,-:v :; :?.:<·•\'::;;-,,.,;:: .,:,;:.-·i::;(' 'i::; <; 
4. El papel del. experimentador,. es-: de :gran'•importariCia'.'en: este' tipo de, interrogatorio, ya que 

' .. ; -~/:.::. ;:· .... -.-,;. ?;:'.':.::: '_. ,.,.,. \'--,~:·:·,~C),_7~ .}'.-'i.!1. ·. ;ü'(-:,,:~;}.:;~<-:::;:;,,~:(~,~B--''~':.{"\~'.,~::~~>.;:~.{¿~r:~~-; ·:~~ .. .-.:_;-<J:~t.:t:,:;:t;:~"-fr\ t;_,,~.:,t,':.{ !':·:>\~·. C? :·,.:.:·\,·":-\~·-; ~,;-:· . 
debe· tener .. las· ideas' claras' 0; sobré;los :objetivos·:yi mefas';.y;s·er.;1o:suficientemente flexible, 

· . · .. ~-:- . .'- ·: ;· .. ::.-_·<,--~.-:,::::?:.· "~: 1 ./.,_.- ,?-'-':· <'. · ~~·--:·: ;., :. :.·.;\:. ··1':\·-,,-:._::..;::;t·.:.. .:_¡~{~~:-~·:'.~~~~~,-> .. :~·f.0:-<·;,;,:. i:;·$:_·,~'S.'F-.:/·~:;¡,~_~{ .. :0.t,'x :.~·::;.'.'!:>'.:· !;:~,,·(~_- ::;1"'·::; ~ "· 
adaptar sus::, pregu~tas\a,; las-'. réspúéstas i~del•lfs'ujeto;c• ájw;ta(f'.la :, siti,iación ; experimental, 

F~~~~~:~~~f~~~~f.ªf:~~:~~~{~~i~t~~~~~~~~~~Jª~~~i=:~: 
El método clínico es de tip~ b~~~ístic~ e individual. Integra la habilidad de la 

observación abierta y el rigor experimental, las observaciones y la información recabada no 

se reducen a un inventario más bien son argumentos factuales sistemáticamente 

clasificados y producidos para demostrar un cuerpo de hipótesis. El interrogatorio no es un 

procedimiento de diálogo para obtener datos, cuyo resultado sería una colección de 

anécdotas; involucra una postura teórica acerca de lo que se busca, toma en cuenta la 

totalidad de las respuestas y opiniones expresadas por un sujeto ante un problema, porque 

esto es lo que permite inferir la trama de su pensamiento. 
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El modelo piagetiano permite enlazar y relacionar diferentes respuestas que 

representan índices de la presencia de un sistema de operaciones que caracteriza a los 

diferentes estadios de desarroúo, además de captar las transiciones de un nivel al siguiente. 

Es importante •• señalar que,. el~ método .. cllnico permite "ir más. allá""; de.ce la. pura 

observación, lógrar;d61a~'prÍncip~l~svenfajas de la experimentación:· Seg'úri;_GJmérc:;n (Op. 

Cit.), el método. cli~iC:o;~'é, :se ju~tifica por el ún.ico pretexto de que siendé·:61í~iC:6, el~de los 

:::~:.~:::~,;~~.:~~~~tf~t~~F11:~;y~%~::~,;~,±~Ii~~,~~1G~~~~~±º":~: 
Piaget complementa su _niodelo~teórico:_con.Una.explicai::ión;del. paso·de'.un estadio al 

'·... ! ;:~-. ,:·_,i_.',~(.~:'.::,'~i::: '.';'"'·; ':-/'::;-. -',:;;:.)._: :,<;;~:·,, .¡: ,:,,~ .. :>·:;:~ ;: ,-. : ··~::_<\'.',: ~~~<;;,. -.:):·.:.:-~ ·:·'.:.-;';:;<\:.:';~.,~; - -:,~·;·;._-~(1~1:..:f:;-' ·,~;\::."'.·~'.~:~·~·''.--f .-:,q:+:·, :;;·:~),~,:: ···'.· ;_ '.·. 
siguiente, . de una'. respuesta~menos'.elaborada·;a •. únac'mas~:elaborada··~·e,estei;paso se .·expresa 

- .. - . · .. , _: :·':-'·· ":·'::~- --~~·:.·,<'.;·+·:;;~r~~}i~~ ;~~;L"i·<Jt.¿;._:.,··:)~·,},:_:;,\!D~1!_'·"i:'_~';'.-:,_-€?i~:-'~>~;;,\~:·::0.:~~~--,;.:'}'.=:;.~\.f(~!\;~· ;~"7-~~~;.~:1}'.':~{:.~~4-i0:{'.';;:c{>::;-.. Y_;}; ~;"';.'·.:,,:~·;"-·:· .:-.:r, :·.. - ;· . ; 
en términos ,de_ conflictos;1:de;ruptúras• de,'e~úilibrio;,y?de;r:iuevas ''reequilibracio'r1'es'':cuando un 

sistema de .resJ.~~l>tél~'.:J~if,~;,~J~},~~~~~ifü56~~:~~¡(;,H5ii·,_:_._'.,,; ).~· ' ·~- '.~,.);}';[~f ~-;~~~ip~~~·,~~-, 
El método _clinico:;de~acúerdo con':Reüchlin; .197.-1 '(en<,Oomahidy;'•,lbid.>:_·, tiene las 

siguientes caracteristicás;.:, : \,':,,~:,;;,~_; ;<'(.''.,''' "' · .. · < :: , ';'!. '';:dB' · 

:~:~ar : 1 se:t~j~i:t::i~i~~::.-::izrr±:~r~¿z'.~f ;~1::1u~~~u~=~~6:p~f~,::~;~~i~t~:~~=~~c:: 
varios años de la vida de'u'.n .~~Íet'6 •. '~~·~,~i~';;'o ~d~Ít~. ? . _ :, ·· _, <';:: : ,_. 

~º;~::::;:;:::i?i{~;~~!~i~f I~~~=::~:~~~f !~~trf~~~~t~'\".º •· 
3. El método clinicÓ se ~declara .desde, el 'principio , receptlvo respecto a las téorias'·y modelos 

generales en la medida ~~ qÜe:'\~Ü~;;Í~1ici';;;6ión pueda aportar hipótesis y alirii~rit~r su propio 
esfuerzo de compr~nsiÓn. , . . . _, ' 

Otras re'dome~d'a~i~n~'s pi;~:;/re.i.íizar la entrevista, según Diaz Barriga F. (en Monroy, 
. . . . ·,. . . ,:· ~·- . . ,,·. : . . ' 

Op. Cit.) son:' .. cuidar que! todos los.casos sean indagados con relación a todas las ideas 

rectoras dE!'
0

,la ent~E!~i;;ta';• di~;:;;~·lfi¡;.;r y ahondar en el interrogatorio solo en relación a 
- ' . . ' . . . . ' 

cuestiones relevantes:y.viricula_d_as ·a las nociones del estudio, tener cuidado en el manejo de 

términos y yo.cabulario ·.y ·C:onsiderar _cuidadosamente los contenidos, la estructura y las 

instrucciones; ~o dejar.dé 1acÍo'e1;'¿<:)~~exto y la cultura en que se ubican los individuos. __ .... , .. - . : 

Metodológicamente es posible ÚÜlizarvarias técnicas, como son: 

1. la entrevista o interro~~tb;i<:) '6u'~i6o'. ,Existen v_arias modalidades de.entrevista clínica que 

se distinguen esenciia'1rnéri't~',pái•1'~ ~ay~r- o menor directividad realizada por el investigador, 

este puede guiar la entrevista con una estructura o plan claramente definidos e ir 
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introduciendo temas cuyo estudio considere necesario en el curso de una conversación 

aparentemente libre; o en una perspectiva no-directiva (Rogers, en Domahidy, Op Cit) 

puede limitarse a escuchar al sujeto sin emitir juicios de: valor y sin pretender dar a la 

entrevista una estructuración corre6tiil.i--~-
2. Los tests o pruebas. Están c6rrü~>ÜestC>;; por'preg't.fr1tas',qlje'se; pl~l°)tean al sujeto en 

~;.:~:::~;::::.::~:::::q~~}~ci~\~~~~lf~~~if (~~i~~i~~l~~ti*ht,::;:~ 
un aula o en su propia,éca~a;"'{hay~cl,istinto~ Lti~o~7de '.:(>bser\(~ción?,'.que :·v~n/desde las 

~::i::~~:d:~ c:~::io~e~~.~~-~~:::;i~t:';¡~i:i:~~ti¡{~~rE~5~f~~¡~JiY~~~{~t~1\::~izadas 0 

Ahora b_ie?.·•···'~i.!~iyj:~1~~;,~f t~~~it,h~u~~ •. '. i~1~~jftj~~i;S~;,~~~~~~Ji~·~:~~~K~Tj~~~~~?.,·. ~·linico. 
Esta tiene dos ;acepciones -,:que: se·. refieren' a.' 10·:,dichofpor,1,M.'::1Reuchlin¡;y;·J:·0 Guillau.min ( 

' ... ·. ·. ".:··_-:-:,;~:;;,.:¡e-;-:;;-~,~,,- ·'.!·_7" ···:.::.~· i:'<_:_,, <:- ·.·:-.'.:_::- _;;:,:, >':..: ·'::·'·:. ;·-.<:>':::'. :\:.:'.-~ :;_~~5,.,-:,:~-~tP.~·:;'.;·,-,~'.-'-)!\,·~~-~y-,z~.,!_;¿::::::!f:¡!·t~;-:·'~-~<_~---~/,>:·-: ·-:. · -
Domahidy, Op; Cit) ·.:por,i un.: lado tiene. parentesco ·con '.e.1 '· descübrimiento;· .. eón .la: exploración, 

. , ·,·· , .. : : ·': ··_ ' .1>·':, "'.' .t ;'.·::.,· .J:-. '.: ·- .-. : ,.._ -:~- .. · '-~- ·: . --: ·:- ·. - ' ·_ ... '· --~· _:-:> :·-._ ··~: .: ;,_,_.,;. ~- •; "·~-·'. '" ·'._---"<· ·:':' '.':··:---:'·:;.?--<·,. ':.<_-.-: ._, ~~· '~'.- :·_":~,; . .;:~, "-~:· -.; -. ---=·- . " 
con la investiga~ióri;:•fpor?otro púede .·•. ser;cvista, ,corno /:~1 ·único método5inte,rs'ubjeti~o ·:de 

~~~~~~if Xf l~,,:~!~l~f llllllllllll!li~~~;:; 
histórico y las habilidades e.:.; historia 'c:IE;, lo~ estudiantes: cronología, sincronía, .continuidad 

temporal, diacronía, orden y du'r;;!6i~~. ~ÍmÜitaneidad, reversibilidad, clasificación y 

ordenación de imágenes referidas a épocás hl~tÓricas de México, argumentación del tiempo 

de cada imagen, acomodación de i~'ég~ne.S· de principio a fin y de final a principio, asumir el 

concepto de año a partir de referentes 'socioculturales y naturales, confección de lineas de 

tiempo, detección de aspectos de· cambiO a partir de la observación de la evolución de 

objetos, conocimiento de nombre y magnitud aproximada de diferentes unidades 

temporales. Las preguntas que integran la entrevista son una guia para acercarse lo más 

posible al pensamiento histórico de los alumnos. 
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4.5 Sujetos. 

La elección de la población de la Institución responde a un criterio de muestra no 

probabilística; es dirigida ya que dependió de una decisión personal. 

' ' .,,>." .. - ::· 
Se realizaron entrevistas a estudiantes de 3~;-4?y.6º 'de primaria. siendo un total de 30 

sujetos divididos en tres grupos de la siguie~ie)~rrr:ia:' 
• Primer grupo: tercer grado (8 y 9é~fi6~•ci:r.;;ci~Cí) 
•Segundo grupo: cuarto grado c9'y',.1,sf~~~~·O,;j~'"~d~d) 
•Tercer grupo: sexto grado (11 y .12 'año's.'de"éciaé:t). 

Los grupos se conformaron d~ la sig~iei~te forma: 

Cuadro 9. _Con'.tor;,,ación de grupos. 

GRADO GÉNERO NÚMERO DE PROMEDIO DE EDAD 
=; -: ~=---"'.' 

ESTUDIANTES 

3º grado Femenino· :o· 5 8 años 8 meses 
3º grado masculino 

. 
5 8 años 6 meses 

4º grado femenino 5 9 años 3 meses 

4º grado masculino·· 5 9 años 8 meses 

6º grado femenino> 5 11 años 4 meses 

6º grado masculino· 5 11 años 4 meses 
. ,. 

Las entrévis~a~'fLiei~on'aplicadas en,._la~Escuela primaria oficial ººProfesor Raúl Isidro 

Burgos" (centro 'ci~'trabajC> 15 DPR 14:(53-i-: .. 'i~¡,·~;·:70:· sector 5, subdirección 3, Naucalpan) 

localizada en Aq~ila's Serdán ~6.:4; col.· Mar6arÍtél M~;ade Juárez, Atizapán de Zaragoza . 
. ··- - _,,.- ..... -, .. --'·> ·-··.,~.- .. -.·'-~,.-·.,,."···~···'~·" 

Se .. puedé. revisár: un. cuadro ,detallado; de• la )nuestra de estudiantes que contiene 

información de 'cada sl.ijeto: ,éiomb.re: cómpleto;· gé'nero, fecha de nacimiento, edad exacta y 

grado que cursÓeri el a~éxo 1: ... 
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4.6 Nociones a evaluar, instrumento y/o materiales. 

El instrumento utilizado en la entrevista semiestructurada es un formato integrado 

por aspectpsque'~alora;.;lo siguiente: 

A) ldentifi~~'c:i'~,~}:;quf~~·iriC:1uye: nombre del estudiante y edad, fecha de nacimiento. 

B) é::ro~'C>1ogf~'::':oéirifr8\cie'~esfa categoría se incluyeron reactivos referentes a las 

habilidacJ~·~:;G c~-~~~i9.~keis ~'.)_'. 6onocimientos que deben de presentar los estudiantes 

relacionadas con las''Subnociories' duración, orden y eras cronológicas: 

• horizt:lnte temporal 
¡-;'--.·· 

• 
• 
• 

feclÍ~s ~~t~~it:l~~s y posteriores 

periC>d6s' arit~~i~re;.'y posteriores 
:· ·:· .. ,': .·: 

C) .Sucesión c~~~~I.: se· incluyeron reactivos relacionados con habilidades, capacidades. y 
'· .. ,. . ··' .·· 

conocimientos ·q~e;Xit:l~ .estudiantes deben de tener, relacionadas con las subnociones 

tiempo y caús~lid.,;d {tipc:¡s de relación: 

• 
• 
• 

consecuencia.s·a .corto Y. largo plazo 

causalidadll;:,ea'1~···si~ple 
caus~lid~d. rri¿fü~ie y dinámica 

D) Confinuidaét:temporal. Dentro de esta sección se incluyeron preguntas relacionadas con 

las habiUd~d~~';: .. ~¡.;¡;.p~cidades y conocimientos que deben de tener los·. 'estudiantes 

relacionado.~ coh"las subnociones: teorias causales, integración, sincronía, diacronía: 

• conceptos'méidelos y teorías' 

• 
• 

"tiempd~;,' distii:itos .· si~ultáneos 
cambio.·~• .. prt:lgr~s~ 

El instrumento fue diseñado con los siguientes elementos: un procedimiento general 

que se aplicó·.;,~ ~C>dos los y las estudiantes de los tres grados (3º, 4º y 6º), un procedimiento 

específico disefiado para las capacidades y habilidades esperadas en cada grado, una serie 

de objetivos y/o pasos para revisar dichos procedimientos y por último la traducción de esto 

en preguntas y/o instrucciones que se hicieron a los y las estudiantes en el protocolo de 

entrevista. 
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Los reactivos referentes a las nociones aumentan en grado de complejidad 

progresivamente, de acuerdo a la edad de los estudiantes; está diseñado para aplicarse 

como un continuo, con el objetivo de agotar al máximo las habilidades de cada alumno o 

alumna (tomando en é:ue~ta, 1'as dif~rencias individuales) referentes a cada noción. 

En.lo qUé se'-refi;;r~·;¡;Í'.:CrC>'nólogla, en la subnoción de duración el procedimiento 
,,' •... ····-'<""•,· .. '., •• ,'• ·.·,.' ·,,, 

general que se l"évisófu;,, iá.apUcacióii de categorías cronológicas referentes al horizonte 

temporal y pe.riod()s;::'16~<p;ro2;;;á¡rni~ritos específicos para )ercer grado fueron: 1 )situar en 
~ "-~ .. ·;·¡ ' • -~ . ' "". . - -

sucesión correé:ta'se
0

ries C:te'imiÍge;'~es u objetos sencillos segóri su-antigüedad; 2) clasificar y 

ordenar. distintas•· imágen~;; ref:;rentes a distintos peri~Ck>S ~istór:ic()s;y I~ C>rdena~ión de las 

imágenes de principlo a fin y défin'al a principio (o 'reversitiifrd~Jei'r.;·1a'•~:rd~¡,~~ió~)i'Para esta 

acomodarCll1 d~ 1CI ri,~~·r;j;;~·~ CI la más vieja, con la finaÚd;d~~.~eti~~(~'i:;·r.;;vérsibilidad. 
. . -- . - . . .., ,. . .. :--s~;,-·_' ~ ·:. 

va 

las 

e~-:-~-~_::-+;:~<~--~~~\_.: ->/\-_ .. · .~ ~- -\:,, , : -:S~' :~ _ .:_~'.:·:·:< 
Para ci:iartc{ grado·; 'los procedimientos utilizados fUeron los mismos que para tercer 

grado con ta' difé~~ncia ·que, Í:>ar<i ·este·.• grado, los sujetos tendrían que argumentar la 

temporalidad de Ías' lmágélles basados en los periodos históricos. Además de utilizar una 

serie de tarjetas que, ;é:ohtiel1el1 sucesos breves de la revolución mexicana, que el 

estudiantado tuvo que .aco~Cldar cronológicamente. Se puede revisar el anexo 4 para 

conocer dichas tarjetas. 

Para los sujetos:.de sexto grado el procedimiento específico fue colocar, en sucesión 

correcta, situacion~i,; 'o. elementos relacionados con los periodos históricos en sus aspectos 

más concretos: evolución de la vivienda, el vestido, el transporte, etc. Las preguntas que se 

les hicieron -'fuerC>l1· '¿cómo vivía la gente del México prehispánico? ¿qué hacía la gente? O 

¿a qué se deldic·~-b~? se les pidió que consideraran las características físicas del lugar, o de 

las personas. 
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En Jo que se refiere a la subnoción de orden los procedimientos generales de esta 

sección fueron la utilización de referentes temporales convencionales para la medición del 

tiempo, Ja utilización de instrumentos y códigos para medir el tiempo histórico: aplicación de 

categorías cronológicas: fechas anteriores y posteriores, asi como periodos anteriores y 

posteriores; el procedimiento especifico esperado para tercer grado fue el conocimiento de 

nombre y magnitud aproximada de diferentes unidades temporales y Ja utilización del 

concepto "año" a partir de referentes socio- culturales y/o naturales, se les pidió a los sujetos 

de este grado que identificaran el nombre y la magnitud de unidades temporales: minuto, 

hora, día mes, año; que argumentaran la utilización del calendario y/o la utilización de 

códigos de medición; mediante las preguntas ¿cuántos minutos dura una hora? ¿cuántas 

horas dura un día? ¿cuántos meses tiene una semana? ¿para que sirve el calendario? ¿en 

qué estación del año estamos? ¿cuáles son las estaciones del año? 

Para los sujetos de cuarto grado el procedimiento especifico fue: 1) coordinar y 

jerarquizar correctamente las diferentes unidades; 2) dominar peñectamente la lectura del 

calendario, 3) Identificar y ubicar el nacimiento de Cristo como punto de referencia a partir 

del cual contamos años; 4) utilización de términos "antes y después de Cristo" (iniciación); 5) 

asumir el concepto de siglo como unidad de medida del tiempo histórico; 6) asumir el 

concepto de generación; se les pidió a los sujetos de este grado que contestaran ¿por qué 

se utiliza antes y después de Cristo como un referente de tiempo, ¿cuánto dura un Siglo? 

¿en qué año empezó el Siglo XVIII? (incluyendo otras preguntas donde se utilizan otros 

siglos) ¿qué es generación? ¿qué significa generación? 

Para los sujetos de sexto grado los procedimientos específicos esperados fueron la 

utilización de números romanos para designar diferentes siglos y la habilidad de situar 

correctamente fechas en el siglo el que corresponden, se les pidió a los sujetos de este 

grado que escribieran con números romanos algunos números, posteriormente se les 

preguntó ¿a qué Siglo pertenecen las siguientes fechas? 20 de enero de 1513; 13 de marzo 

de 1814; 2 de mayo de 1600, 15 de enero de 2001. 

Dentro de la subnoción de representación icónica del tiempo y del tiempo histórico el 

procedimiento general fue la construcción de líneas de tiempo, el procedimiento específico 

para este grado, fue la confección de una linea de tiempo familiar; donde se incluyen por lo 

menos cinco elementos. 

Para los sujetos de cuarto grado, el procedimiento especifico fue la confección de 
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una linea de tiempo de hechos históricos, utilizando y haciendo constar puntos de referencia 

(antes y después de Cristo). 

Para sexto grado el procedimiento esperado fue la construcción de una linea de 

tiempo de personajes, sucesos, artefactos o inventos relevantes de la Historia de México, 

considerando los distintos periodos históricos. 

Hay que aclarar que en esta sección, después de haber aplicado un piloteo, los 

procedimientos esperados para cuarto y sexto grados fueron modificados, pidiendo a los 

sujetos de cuarto grado que construyeran una línea de tiempo de las actividades que han 

hecho durante el dfa, incluyendo segmentaciones temporales lo más precisas posible y para 

sexto grado se pidió la construcción de una linea de tiempo histórica que considera sólo una 

varia.ble (en este caso personajes); se facilitó a los estudiantes tarjetas con nombres que 

ellos. tuvieron que reconocer y situarlos en un periodo histórico y su orden de aparición en 

su libro de .:teXto. También hay que mencionar que todos los sujetos hicieron un ensayo . . - . 
previo su.pervisado, posteriormente ellos construyeron las líneas de tiempo. 

·... ' 

La ~:b~i_é,=n:.:de Sucesión causal, se dividió en la subnoción de tiempo y causalidad y 

tipos de· relaCíóni" el procedimiento general fue establecer relaciones causa-efecto, 

caus~lidad ·histórica, causalidad lineal simple, reconstruir y explicar fenómenos sencillos, 

prevenir situaciones del futuro inmediato en sucesos o situaciones de la vida cotidiana; los 

procedimientos específicos para tercer grado fue establecer relaciones históricas causa

efeci:o a partir de algún descubrimiento, cambio tecnológico, invento o evolución de un 

determinado artefacto; se les pidió a los sujetos de este grupo que contestaran preguntas 

referentes al automóvil: ¿la gente del México prehispánico tenía coche? ¿qué hacía la gente 

del México prehispánico para transportarse, para ir a trabajar o para ir de un pueblo a otro 

que estuviera lejos? ¿cuándo se empezaron a usar los coches en México? ¿qué pasó 

cuando se empezaron a usar los coches? ¿qué hacía la gente? ¿cómo cambió su vida? 

¿qué pasarla si mañana no hubiera coches? 

Para los sujetos de cuarto grado los procedimientos específicos fueron: 1) establecer 

relaciones históricas causa-efecto a partir de algún descubrimiento, cambio tecnológico, 

invento o evolución de un determinado artefacto; 2) intuir cómo descubrimientos 

aparentemente sencillos pueden afectar la vida cotidiana de miles de personas; las 

preguntas que se les hizo a los sujetos de este grado fueron: ¿cuándo se empezaron a 

utilizar los ferrocarriles en México? ¿cómo cambió la vida de las personas desde que se 
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empezó a usar el ferrocarril? ¿qué cosas se tuvieron que construir para poder usar los 

ferrocarriles? ¿cambiaron las condiciones de los lugares al utilizar los ferrocarriles? ¿qué 

crees que hubiera pasado si en México no se hubieran utilizado los ferrocarriles? 

Para __ los ,sl.Íjeto!!;,de sexto grado el procedimiento específico esperado consistió en: 

detectar las princi'i)'a'i~s'.C:kiús'as que pueden incidir en un hecho histórico y fijar algunas de las 

principale's 'cd.:is~*J¡;~¡;i~s~~tju~ dicho hecho comportó. Tratar de distinguir entre causas 

inmedi~tas'y_l,eJ;,:g¡,¡·~;·;. L~s preguntas que se les hicieron a los sujetos de este grado fueron: 

¿en qué fe:c~~''tJ~?~'tci'e~cubrimiento de América? ¿quién descubrió América? ¿sabes por 

qué ·se. deiC:fJt,~i6W;mé~ica? ¿qué cambios hubo en México con el descubrimiento de 

América_?;·¿q~é tJubYera pasado si Colón no hubiera descubierto el continente Americano? 

¿qué húbÍera pasadÓ si nadie hubiera descubierto América? 

~En ila>·~ección que evalúa la continuidad temporal, en lo referente a integración y 

diacronia.:,·:e1'_procedimiento general fue: 1) identificar elementos de cambio a partir de 

análisis de ·las . transformaciones de la propia persona y del entorno social; 2) Identificar 

aspectos de continuidad a partir de la observación del entorno social, natural y de 

connotaciones de las propias personas; 3) Identificar simultaneidades sencillas a partir de la 

observación del entorno social y natural. En esta parte se utilizó una serie de imágenes de 

distintas épocas con el tema del vestido. 

Para el grupo de tercer grado los procedimientos específicos fueron: distinguir la 

continuidad y los cambios en diferentes épocas históricas, Identificar sucesiones, 

simultaneidades, cambios y continuidades muy sencillas a partir de un relato oral situado en 

el pasado, constatar diferentes acciones que ocurren en un mismo tiempo; las preguntas 

que se hicieron a este grupo fueron: ¿qué cosas son iguales en los dibujos? ¿qué cosas han 

cambiado? ¿qué cosas que se usaban antes conoces? ¿todavía se usan algunas de estas 

cosas? 

Para el grupo de cuarto grado los procedimientos específicos fueron: 1) detectar 

aspectos de cambio a partir de la observación de la evolución de determinados objetos o 

artefactos a través del tiempo; 2) analizar objetos, juegos, costumbres, expresiones 

(palabras o refranes) y acciones que denoten continuidad o pocos cambios a través del 

tiempo; 3) detectar convivencia en el presente de objetos o artefactos de procedencias 

espaciales o temporales muy diversas; 4) constatar diferentes sucesos históricos que 

transcurrieron en un mismo tiempo; las preguntas que se hicieron en este grado fueron: 
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menciona algunos elementos que hayan cambiado a lo largo de la Historia (cosas que hacen 

las personas, lugares, vestimenta, costumbres), menciona algunos sucesos que ocurrieron 

en México prehispánico y España al mismo tiempo. 

Para los sujetos de sexto grado los procedimientos específicos fueron: detectar 

elementos del pasado en el presente de nuestra vida cotidiana (lengua expresiones, 

costumbres); constatar diferentes elementos históricos que transcurrieron; las preguntas que 

se hicieron a estos sujetos fueron: ¿qué cosas hacemos actualmente que hacían los 

mexicanos del México prehispánico? ¿qué costumbres tenemos nosotros que tenían los 

mexicanos de la Colonia? ¿es igual el idioma de los mexicanos del México prehispánico que 

el que nosotros usamos? ¿desde cuando se habla en México el idioma español? ¿la forma 

de· vestir de los mexicanos de la revolución era igual o diferente a la nuestra? ¿qué cambios 

se presentaron en la forma de vestir? Menciona algunos sucesos que ocurrieron al mismo 

tiempo en México, Europa y el resto de América durante la Independencia de México. 

En los cu.ad ros 10-17 se sintetizan las nociones y subnociones a investigarse; las 

capacidades, habilidades o procedimientos que deben de tener los estudiantes; los 

objetivos y/o pasos, así como instrucciones y/o preguntas para indagar la noción de tiempo 

histórico, también se pueden revisar en el anexo 2, donde hay una muestra del protocolo 

empleado para las entrevistas, así como en el anexo 4 se muestran las imágenes utilizadas 

en cada serie y las tarjetas de apoyo utilizadas durante las entrevistas. 

Es importante aclarar que las preguntas referidas a la Historia están basadas en los 

contenidos de los libros gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es decir se 

consideran los temas que deben manejar los estudiantes en este nivel. 

4.8 Instrumento. 

El instrumento está compuesto por seis temas, que explorarán las nociones y subnociones 

del tiempo histórico. Está dividido por contenidos y no por nociones para que sea más 

coherente y más sencilla la entrevista, así como que esté mejor integrada. Además de los 

temas incluye la sección referida a la identificación. Las secciones son las siguientes: 

1.ldentificación, 

2.EI mercado, 

3.La revolución mexicana, 

4.EI calendario, 
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NOCION UBNOCIÓN ~ROCEDIMIENTO 
EN ERAL 

Aplicación de categorlas 
cronológicas referentes 
a: 
1) horizonte temporal 
2) periodos 

DURACIÓN 
CRONO LOGIA 

¡apllcacl6n de categorías 
¡cronológicas referentas 
a: 
1) horizonte temporal 
2) periódos 

DURACIÓN 
CRONOLOGIA 

' 1 

' ~pllcaclón de categorfas 
-·!Cronológicas referentes 

DURACIÓN ¡.:, 
CRONOLOGfA -,. 1) horizOnte temporal 

1 

~) périodos 

CRONOLOGÍA 

PROCEDIMIENTO OBJETIVOS/ INSTRUCCIONES/ 
ESPECÍFICO PASOS PREGUNTAS 
EDAD: 8-9 (tercer arado) 
1) situar en sucesión co- a)ldentificación de cada ¿de qué trata este dibujo? 
rrecta series de Imágenes imagen io ¿qué ocurre en este 
u objetos sencillos según su Clibulo? 

¡.ntlgüedad: b)ldentlficación y argu- ¿de qué tiempo es? O ¿a 
fa) clasificaciOn y ordenación mentación del tiempo de ¡qué tiempo pertenece? 
!efe distintas Imágenes referi- cada imaaen 11.oor aué? 
!das a distintos periodos c)ordenación y argumen- 'acomoda los dibujos 
históricos ación de Imágenes a par- ~el más viejo al más nuevo 
b) ordenación de las lmé- Ir de su antlgUedad ¿cuál va primero? ¿cuál 
~enes de principio a fin y de le sigue? ¿por qué? 
W.nal a principio: 'acomoda los dibujos 
REVERSIBILIDAD fdel mas nuevo al más 

lvielo'' 
EDAD:9-10 lcuarto arado) 
1) ordenar en sucesión co- a) Identificación de lma- ¿de qué es este dibujo? 
rrecta series de imágenes a enes nué ocurre? 
referentes a diversos pe- b) argumentación del ¿de qué tiempo es? O ¿a 
riodos de la Historia iempo de cada imagen lempo pertenece? ¿por 

aué? 
12> ordenación de las imá- a) ordenación y argumen- Acomoda las Imágenes 
¡genes de principio a fin y de ~ación de imágenes a de la más antrgua a la más 
!final a principio: partir de su antigUedad; moderna.¿cuál va primero? 
REVERSIBILIDAD mostrar imágenes de: ¿cuál le sigue? ¿por qué? 
{la distancia espacio-tempo- 1 )México prehispánico 
rat de las imágenes es más 12>México de la conquista 
¡corta en ésta etapa) 13)México virreinal 

!4)1ndependencia de Mé-
¡deo 
5) Revolución mexicana 
~\México contemooráneo 

EDAD: 11-12 (sexto arado) 
1) colocar en sucesión co- !situar en sucesión co- ¿cómo vlvfa la gente del 
rrecta situaciones o elemen- rrecta situaciones o ele- México prehispánico? 
os relacionados con la His- mentes relacionados (considerar caracterlsti-
orla en sus aspectos más ¡con los periodos ¡e.as trsicas del lugar, ca-

concretos: evolución de la históricos racterfstlcas de las persa-
vivienda, vestido, transporte nas) ¿qué hacia la gente? 
etc. lo ¿a qué se dedicaba la 

Ciente? 
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NOCIÓN buaNocrÓN 
J:~OCEDIMIENTO 

ENERAL 

·. 1) ut11izacl6n de referen-
es temporales conven-
cionales para la medición 

fdeltiempo 
12.) utilización de instru-

mentes y códigos para 
:medir el tiempo histórico; 
aplicación de categorías 
crono16glcas: 

CRONOLOGÍJ ORDEN a)fechas anteriores 
b) fechas posteriores 
c)periodos anteriores 
¡d) periodos posteriores 

1 )Utilización de referen-
es temporales conven-

clonales para la medición 
~el tiempo 
12> utilización de instru-
mentas y códigos para 
medir el timpo histórico: 
[aplicación de categorías 

CRONOLOGÍJ ORDEN cronológicas: 
la)fechas anteriores 
b) fechas posteriores 
¡c:)periodos anteriores 
[el) periodos posteriores 

CRONOLOGÍA 

PROCEDIMIENTO OBJETIVOS/ PASOS INSTRUCCIONES/ 
ESPECÍFICO PREGUNTAS 
EDAD:B-9 (tercer arado 

1) conocimiento de nombre y 1) Identificación de1 nom- ¿cuántos minutos dura 
magnitud aproximada bre y magnitud de unida- una hora? ¿cuántas 
!de diferentes unidades des temporales: minuto. horas dura un dla? 
!temporales hora, día, mes, ano. ¿cuántos meses tiene una 

¡semana? ¿cuilntas serna 
nas tiene un mes? 

2) identificación de imáge ¿sabes qué es esto? 
nes( mostrar calendario) 

2) utilización del concepto ¡3) argumentación de la u- ¿para qué sirve el calen-
at\o a partir de referentes ~illzaclón del calendario lc:farlo? ¿en qué estación 
socio-culturales y/o natura- rv-10 utili.z::ación de códigos ¡del ano estamos? ¿cuáles 
les !de medición ¡son las estaciones del 

¡at\o? ¿cuándo se repite 
'x .. estación? 

EDAD:9-10 (cuarto grado) 

1) coordinar y jerarquizar 
¡correctamente las diferentes 
unidades 

12> dominar perfectamente la 
lectura del calendario 

¡3) saber que el nacimiento 
[de Cristo es el punto de re-
~erencia a partir del cual 
!contamos anos 
4> utilización de términos 
'antes y después de Cristo 
Iniciación) 
~) asumir el concepto de si-
¡glo como unidad de medida 
!del tiempo histórico 

16> asumir el concepto de ge-
neración 

--- -- - ... 

¡a) utilización de antes ¿por_ qué ~e .utlllza antes 
lY después de Cristo como ty ~espués de cristo? 
referente temporal 

Identificación del concep- ¿cuánto dura un siglo? 
o de siglo como referente ¿en qué ano empezó el 
emporal 15iglo XVIII? (hacer otras 

preguntas utilizando 
otros sialosl 

Identificación del concep- ¿qué es generación? O 
lto de Qeneración 'nué significa generación? 
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NOCJON SUBNOCION 
~ROCEDIMIENTO 

EN ERAL 

1) Utilización de referen-
es temporales conven-

icionales para Ja medición 
:cieltiempo. 
!2> utilización de instru-
mentes y códigos para 
medir el timpo histórico: 
aplicación de categorias 

CRONOLOGIJ ORDEN cronológicas: 
ta)fechas anteriores 
b) fechas posteriores 
c)periodos anteriores 
rl\ neriodos nosterlores 

CRONOLOGÍA 

PROCEOIMIENTO OB.JETIVOS/ PASOS INSTRUCCIONES/ 
ESPECIFICO PREGUNTAS 
EDAD: 11-12 fsexto arado\ 
1) utilización de números 
romanos para designar di-
~erentes siglos 

~) situar fechas correcta-
mente en el siglo al que 
!corresponden. 

a) utilización de números escribe con números 
romanos romanos los siglos: 21, 18 

15,3 

b) utilización y aplicacl6n ¿a qué siglo pertenecen 
lde siglos las siguientes fechas? 

120 de enero de 1513. 
13 de marzo de 1814 
Í2 de mayo de 1600 
15 de enero de 2001 
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NOCION buBNOCION 
~ROCEDIMIENTO 

ENERAL 
1 

confecci6n de 
lineas de tiempo 

CRONO LOGIA 

REPRESENTA-
CIÓN !CÓNICA 
DEL TIEMPO Y 
DEL TIEMPO 
HISTÓRICO 

1 
:Confecclonamlento de 
llneas de tiempo 

CRONOLOGIA 
REPRESENTA-
CIÓN !CÓNICA 
DEL TIEMPO Y 
DEL TIEMPO 
HISTÓRICO 

CRONOLOGÍA 

PROCEDIMIENTO OBJETIVOS/ PASOS INSTRUCCIONES/ 
ESPECIFICO PREGUNTAS 
EDAD:B-9 ftercer arado 
situar sobre una linea de a} utilización de Uneas de ~) INSTRUCCIONES: 
iempo acontecimientos que lempo (ensayo) (mostrar hoja con linea de 

pasaron durante el dfa ~iempo hacha) "sobre esta 

(por lo menos cuatro) raya pon una ma.rca por 
cada cosa que haz hecho 
hoy, empieza por aquf (se 
t"lalando con el dedo) qué 
ue lo primero que hiciste 

hoy? Ponlo en la linea de 
iempo,¿qué hiciste des-

oués oonlo en la linea 
2) confección de lineas de b) confección de líneas de ¿tienes hermanos? 
lempo de su familia lempo: ¿cuántos? ¿son más gran 

1. Identificación de algu- !des o más chicos que tu? 
nas fechas de nacimiento ¿cómo se llaman? Haz una 
de familiares: hermanos, lista de los nombres, ahora 
padres.abuelos ~com6dalos del más viejo 

lal más Joven, ahora dibuja 
una línea y acomódalos del 
·oven al más viejo, pe-
noiendo una marca en la 
Hnea cara reconorerlos 

EDAD: 9-10 fcuarto arado) 
1) correlacionar en el espa-
¡ele (lineas de tiempo) persa-
najes de la familia con suce-
lsos de fa época 

confeccionar Unes de 
impo de hechos histó-

ricos, utilizando y ha-
clendo constar puntos 
¡de referencia (antes de 
Cristo) 

a) Identificación de per- ¿en qué fecha naciste? 
~onajes y sucesos rele- ¿en qué fecha nacieron 
¡van tes ~us hermanos(padres, 

¡abuelos, tíos.etc.) qué a-
lcontecimlentos Importan 
~es les han ocurrido 
(bodas,natalicios,etc) 
haz una lfnea de tiempo 
senalando personas y a-
contecimientos 

i2> confecclon de lineas de ¿En qué siglo fue la con-
lempo de periódos histó- quista de México? Y ¿fa 

ricos de México independencia de México? 
!a)identificación de su- ¿cuando fue la l"evoluciOn? 

¡ceses relevantes 

b) construcción de Uneas construye una linea de 
de tiempo ~iempo de algunos hechos 

históricos 
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PROCEDIMIENTO 
NOCION SUBNOCIÓN ~ENERAL 

Confeccionar líneas de 
iempo 

REPRESENTA-
CIÓN !CÓNICA 

CRONOLOGI, DEL TIEMPO Y 
DEL TIEMPO 
HISTÓRICO 

CRONOLOGÍA 
EDAD: 11-12 (sexto aradol 
PROCEDIMIENTO 
ESPECIFICO 
¡confeccionar lineas de tiem-
po sobre aspectos históricos 

diversos (personajes, inven-
os,pebtos,etc.) 

'ís"l 

OBJETIVOS/ PASOS INSTRUCCIONES/ 
PREGUNTAS 

a) construcción de una Haz una linea de tiempo 
linea de tiempo de per-$0- Fonsiderando personajes 
najes, sucesos artefac- ¡algunos sucesos impor-
os o inventos relevantes antes.algunos artefactos 

de la historia de México ¡o inventos de los si-
1.Méx. Prehispánico ¡guientes temas: México 
12.conquista de México ¡prehispánico, conquista, 
13.virreinato revolución, México actual 
14. Revolución mexicana 
5, Mc!txico moderno 
D) construcción de una 
linea usando marcas con-
tvencionales diferenciadas 
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NOCIÓN busNOCIÓN 
~ROCEDIMIENTO 

ENERAL 

fatablecer relaciones 
usa-efecto,causall-
d histórica, causalidad 

TIEMPO Y lineal simple 
SUCESION CAUSALIDAD, Reconstruir y explicar 
CAUSAL TIPOS DE enómenos sencillos 

RELACIÓN Prevenir situaciones del 
uturo inmediato en oca-

sienes o situaciones de 
la vida cotidiana 

Establecer relaciones 
causa-efecto,causall-
dad histórica, causalidad 
lineal sfmple 

rr1EMPOY Reconstruir y explicar 
SUCESION CAUSALIDAD, en6menos sencillos 
CAUSAL TIPOS DE Prevenir situaciones del 

RELACIÓN lf'uturo inmediato en oca-
sienes o situaciones de 
la vida cotidiana 

Establecer relaciones 
causa-efecto,causali· 

SU CES ION CAUSALIOAO, ad histórica, causalidad 
CAUSAL TIPOS DE lineal simple 

RELACIÓN Reconstruir y explicar 
enómenos sencillos 

Preveni..- situaciones del 
ffuturo Inmediato en oca· 
:Siones o situaciones de 
fa vida cotidiana 

SUCESIÓN CAUSAL 

PROCEDIMIENTO INSTRUCCIONES/ 
ESPECIFICO OBJETIVOS/PASOS PREGUNTAS 
EDAD:B-9 ltercer aradol 
1) establecer relaciones a)identificaci6n y argu- ¿la gente del México 
históricas causa-efecto a mentaciOn de relaciones ¡prehispánico tenla coche? 
partir de algún descubrimien- ¡causa-.efecto ¿quil!t hacia la gente del 
o, cambio tecnológico, in- México prehispánico para 
\lento o evolución de un de- ¡transportarse, para ir al 
ermlnado artefacto. ~rabajo o para ir a otro 

Pueblo? 
¿cuando se empezaron 
~ usar en México los 
~ches? ¿qué 
¡pasó cuando se empeza-
ron a usar los coches? 
¿qué pasarla si mariana 
no hubiera coches? 

EDAD:9-10 (cuarto grado) 
1) establecer relaciones a)identificaclón y argu- ¿cuándo se empezaron 
históricas causa-efecto a mentaclón de relaciones a usar los ferrocarriles 
partir de algún descubrimien- causa-efecto con relación en México? 
o, cambio tecnológico, in- a fa utilización del ferro- ¿cómo cambió la vida de 
vento o evolución de un de- carril. las personas desde que 
erminado artefacto. :se empezó a usar el 

ferrocarril? 
2) intuir cómo descubri- 3) argumentación de la ¿qué cosas se tuvieron 
imlentos aparentemente sen- utilización del ferrocarril que construir para poder 
clllos (aspirina.maquina de destacando que es un usar los ferrocarriles? 
vapor, vacunas) pueden instrumento que ha modi ¿cambiaron las condiciones 
afectar la vida cotidiana ficado la vida humana ~e los lugares al utilizar J 
de milies de personas los ferrocarriles? 

¿qué crees que hubiera 
¡pasado si en México 
no se hubieran utilizado 
los ferrocarriles? 

EDAD: 11-12 Csexto grado) 
1) Detectar las principales la) Identificar y argumentar ¿en qué fecha fue el des-
causas que pueden incidir fas principales causas Jcubrimlento de América? 
en un hecho histórico y fijar ~ consecuencias de la ¿quién descubrió Améri-
algunas de las principales conquista de México ca? ¿sabes por qué se 
:COnsecuencias que dicho descubrió Amérlca?¿qué 
flecho comportó. Trata..- de cambios hubo en México 
~istinguir entre causas con el descubrimiento de 
inmediatas y lejanas América?¿qué hubief'"a 

pasado si Colón no hubie-
ra descubierto el conti· 
nente americano? 
¿qué hubiera pasado si 
no se hubiera descubier-
~o América? 
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;., - ~ROCEDIMIENTO 
NOCIÓN SUBNOCIÓN ENERAL 

.· 

·'.·. ld~nlificar elementos de 
cambio a partir del aná-
lisis de las transforma-
:Clones de la propia per-

INTEGRACION Y isona y del entorno so-
DIACRONIA clal v natural 

Identificar aspectos de 
continuidad a partir de la 

CONTINUIDAD pbservaclón del entorno 
TEMPORAL ¡social, natural y de 

connotaciones de Ja 
·oroola oersonas. 
Identificar slmultanelda-
!des sencillas a partir de 

islNCRONIA la observación del en-
orno social y natural 

Identificar elementos de 
~mblo a partir del aná-
lisis de las transforma-
fe;iones de la propia per-

INTEGRACION Y sona y del entorno so-
DIACRON(A lcial v natural 

Identificar aspectos de 
~ntinuidad a partir de la 
!observación del entorno 

CONTINUIDAD isocial, natural y de 
TEMPORAL ¡connotaciones de la 

!Propia personas. 

Identificar simultaneida-
ldes sencillas a partir de 
~a observación del en-

SINCRONIA orno social y natural 

CONTINUIDAD TEMPORAL 

PROCEDIMIENTO OBJETIVOS/PASOS INSTRUCCIONES/ 
ESPECIFICO PREGUNTAS 
EDAD:B-9 (tercer arado 
pistinguir lo que continúa y a)diferenciaclón y argu- ¿qué cosas son Iguales 
lo que cambia en diferentes mentación de objetos ~n los dlbujos?¿cómo han 
épocas históricas v su utilización cambiado? 

Identificar sucesiones.simul- ~) detectar la presencia ¿qué cosas que se usa-
aneldades,cambios y contl- factual de objetos o arte- ban antes conoces? 

nidadas muy sencillas a par- !factos antrguos de dlver- ¿todavía se usan algunas 
Ir de un relato oral situado en ¡sas procedencias !de estas cosas? --

el pasado 

constatar diferentes acclo- ¡a) Identificación y argu-
nes que ocurren en un mis- mentación de sucesos 
motlempo ICJUe ocurren simultánea-

¡mente 

EDAD:9-10 rcuarto aradol 
Detectar aspectos de cam-
bio a partir de la observación 
de la evolución de determi-
nades objetos o artefactos 
a través del tiempo 

Analizar objetos.juegos, 
costumbres, expresiones 
(palabras,refranes)acciones 
que denoten continuidad 
o pocos cambios a través 
del tiempo 
Detectar convivencia en el 
presente de objetos o arte 
actos de procedencias es-

paciales o temporales muy 
diversas 
~onstatar diferentas suce-
isos históricos que trans-
currieron en un mismo tiempo 

a)ldentificaclón y argumen Menciona algunos elemen-
ación de cambios a lo os que hayan cambiado 
largo de la historia a lo largo de la Historia 

(cosas que hacen las 
personas, lugares, vesti-
menta, costumbres) 

a)diferenciaclón y argu- Menciona algunos elemen-
mentación de imágenes os que no hayan cam-

biado a lo largo de la 
Historia (cosas que hacen 
las personas.lugares.ves 
timenta,costumbres) 

ia) Identificación y argu- ¡menciona algunos suce-
1mentación de sucesos que isas que ocurrieron en 
Ocurren simultáneamente ~éxico prehispánico y 

Espana al mismo tiempo 
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·PROCEDIMIENTO 
NOCIÓN SUBNOCIÓN GENERAL 

Identificar simultaneida-
des sencillas a partir de 
la observación del en-
!torno social v natural 
Identificar aspectos de 

INTEGRACION Y continuidad a partir de la 
DIACRON(A !Observación del entorno 

¡social, natural y de 
connotaciones de la 
propia personas. 

CONTINUIDAD 
TEMPORAL 

Identificar slmultanelda-
des sencillas a partir de 

ISINCRONIA la observación del en-
orno social y natural 

CONTINUIDAD TEMPORAL 

PROCEDIMIENTO OB.JETIVOS/PASOS INSTRUCCIONES/ 
ESPECIFICO PREGUNTAS 
EDAD:11-12lsexto aradol 
Detectar elementos del pa- a)ldentificaci6n y argumen ¿qué cosas hacemos ac-
sado en el presente de nues ación de cambios a lo ualmente que nuestros 
ra vida cotidiana (lengua, largo de la historia antepasados hacfan? 

expresiones,costumbres) ¿qué costumbres tene-
mos nosotros que tenfan 
los mexicanos antiguos? 
¿es Igual el idioma de Jos 
mexicanos antiguos que 
el que nosotros usamos? 
¿desde cuando se usa 
~n MéJclco el idioma espa-

,. l"\ol? 
Constatar diferentes elemen · [a) Identificación y argu- Menciona algunos suce-
os históriCOS' que· trá:nscU~ i,:;_ .. ¡mentaclón de sucesos que ¡sos que ocurrieron cuan-

rrleron en·.u,n·~~Sf!10_tie~p~ .·. '°curren· simultáneamente Ido fue la conquista de 
iej: Méxlco:conqulsta, Es- México y sucesos que 

-·· pal"\a:edad moderna (unl- ocurrieron en Espai"la 

' 
dad de reinos) Afrlca:trá- y Afrlca al mismo tiempo 
'ico 'de esclavos (suce-
isos que se llevaron a ca-
bo a un mismo tlemno\ 

'10 
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1. Líneas de tiempo y 

2. Lo que cambia y lo que no cambia 

El instrumento terminado. 

A continuación se presenta la conformación de cada sección del instrumento, 

incluyendo las preguntas y materiales requeridos para las entrevistas. Dentro del anexo 2 se 

puede revisar una muestra del protocolo empleado en la investigación. 

1. IDENT/FICACIÓN 
Nombre: ________________________ _ Edad: ________ _ 

Fecha de nacimiento: año _______ mes _____ dla. ____ _ 

género: _________ _ grado: ____ _ 

2. IMAGENES H/STOR/CAS 

MATERIAL: Imágenes históricas. 

INSTRUCCIONES: Mostrar al estudiante las imágenes una por una y preguntar: 

2.1 ¿de qué es este dibujo? ¿qué ocurre? 

2.2 ¿de qué tiempo es? o ¿a qué tiempo pertenece? ¿por qué? 

2.3 ¿Acomoda las imágenes de la más antigua a la más moderna 

¿cuál va primero? ¿cuál le sigue? 

2.4. ¿cómo vivía la gente del México prehispánico? (considerar características 

físicas del lugar, de las personas) ¿qué hacia la gente? o ¿a qué se dedicaba 

la gente? 

2.5.¿en qué fecha fue el descubrimiento de América? 

¿quiénes descubrieron América? ¿por qué se descubrió América? 

¿qué cambios hubo en México con el descubrimiento de América? 

2.6 ¿cuáles fueron las causas por las que se descubrió América? 

¿cuáles las consecuencias? 
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3. El CALENDARIO. 

MATERIAL: Calendario 

INSTRUCCIONES: Mostrar y proporcionar al estudiante el calendario y preguntar: 

3. 1 ¿para qué sirve el calendario? 

¿en qué estación del año estamos? 

¿cuántas son las estaciones del año' 

¿cuándo se repite "x" estación? (x: estación de la respuesta; estación en la que 

se este). 

3.2 Muéstrame en el calendaíio el día de hoy. 

Ahora el .13 de marzo (aplicar con otras fechas) 

3.3 ¿por qué•s~,.~,i~~)'~:ci~;'~i~~~~~¡t~~.~~c~'~risto"? 
¿qué quiere. de:~.ir dosº mil años después de Cristo? 

¿qué sig.~i~C:a,~~:/8.:·3;¡&fai~fo·~·fh·;?·····' 
¿qué.quiere decir1900,d ;p:? e<''·. 

3.4. ¿Cuánto dGr;,.·4ri:~iªlc>.':?;;'!·; ~: 
¿en qué afio'~ri,pi;;Í~í:>:~1 s.:~~Íll? ( hacer otras preguntas con otras fechas) 

3.5 ¿qué es una géner~a.c;:i,éi:í?.}:> ¿qué significa generación? 

3.6 Escribe con números·:ramanos: 

- siglo XXI. -118 
,,-__ .. ".·:.; .-. 

-s. XVIII -'.27•'·' - 19 

-s. XVI - 11 -7 

- s. 111 - 5' -1990 
-,. ,•·· "· 

¿a qué siglo pertenecen las siguientes fechas? 

- 20 de ~~e~6 d~ 1513 .. 
. ·., . . ·~ », .. '' . ·- " ' 

- 13 de mácio:de 1814 

-2de ma~6 de .¡ 600 ' 

4. LÍNEAS DE TIEMPO. 

MATERIAL. Hojas de papel blanco tamaño carta, lápiz, colores, hoja con linea. 

INSTRUCCIÓNES: Mostrar la hoja con linea hecha y proporcionar lápiz al estudiante, darle 

instrucciones. 

4.1 Ensayo. 

Sobre esta raya pon una marca por cada cosa que haz hecho hoy: empieza por 

aquí (señalando con el dedo) 
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¿qué fue lo primero que hiciste hoy?, ponlo en la linea de tiempo 

¿qué hiciste después?, ponlo en la línea de tiempo, (continuar preguntando hasta 

tener por lo menoscuat·ro.suce~os) 
4.2 ¿tienes herrrianos ohermélnas?"lc~élntas? 

~::::::·• .. ~r~Z~7~ºP~:J·i&~7~}ji~t~?¿~::::u:~º~;man? 
Haz una Une~ de 10'sºn'6~'b·~·~·#~tl1 familia, poniendo primero el más chiquito y 

al final al r:.,ás; ~i~jc;'.f}:('.<~' J.i~J;~i;~'Ú · '. .• .. 
Ahora dibujli\.ig~y¡~'ti¡~i-y'<~~6'Ji;l~da del más chico al más viejo a los miembros de 

~ ., ' . 

tu familia; poniendo'Una 'marca por cada uno de ellos. 

4.3. ¿en qué fei::h'ii"i:;Cl6!~te? 
¿en ql.lé fecha ;,~C:i7ro;, tus hermanos (as) ? 

(pregUntar p6~.;~~dres, abuelos, tíos) 

¿qué su'desó~ cdosas) importantes les han pasado a tu familia? 

(Ej. bodas, XV años, nacimientos, graduaciones, adquisición de bienes, etc) 

4.4 Haz. una línea de tiempo considerando algunos personajes importantes de la Historia, 

acomódalos primero por periodo histórico u orden de aparición en tu libro. 

5. LO QUE CAMBIA Y LO QUE NO CAMBIA. 

INSTRUCCIONES: formular las siguientes preguntas a los estudiantes. 

5.1. Menciona algunos aspectos (elementos/ cosas) que hayan cambiado a lo largo 

de la Historia (cosas que hacen las personas, lugares, vestimenta, costumbres) 

5.2. Menciona algunos aspectos que no hayan cambiado a lo largo de la Historia 

¿conoces objetos que se usaban antes? 

¿algunos de estos objetos se usan actualmente? 

5.3 ¿qué cosas hacemos actualmente que nuestros antepasados hacian? 

¿qué costumbres tenemos nosotros, que tenian los mexicanos antiguos? 

¿ es igual el idioma de los mexicanos antiguos que el que usamos actualmente? 

¿desde cuando se usa en México este idioma (español)? 

5.4. Menciona algunos sucesos que ocurrieron en México prehispánico y España 

al mismo tiempo (Ej. construcción de grandes centros ceremoniales vs. fin 

del imperio romano) 

5.5 Menciona algunos sucesos que ocurrieron en la conquista de México y 

sucesos que ocurrieron en España y África al mismo tiempo. (Ej. en México; 
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la conquista; en España. la unidad de reinos; en África; el tráfico de esclavos) 

Se llevó a cabo un registro audio gráfico de cada entrevista que se complementó con 

anotaciones.- Cada entrevista duró aproximadamente 45 minutos. Para construir las líneas 

de tiempo se facilitó a los sujetos papel y lápiz. Las instrucciones en general para los sujetos 

fueron: voy a hacerte unas preguntas, contesta lo mejor que puedas. Se realizó previamente 

una prueba piloto. Se pueden revisar las series de imágenes y tarjetas utilizadas en el 

anexo 3. 

4.9 Materiales. 

ci Protocolo de entrevista 

ci Hojas de papel, lápices del 2 ó 2.5 con goma, para construir lineas de tiempo. 

ci Serie 1. 4 Imágenes de mercados de distintos periodos históricos, presentados en hojas 

tamaño carta (21x18 CMS). 

CJ Serie 2. 5 Imágenes de vestimentas de distintos periodos históricos, presentados en 

hojas tamaño carta (21 x 18 CMS). 

ci Serie de tarjetas "A". Fechas antes y después de Cristo 

CJ Serie de tarjetas "B''. Fechas antes y después de Cristo 

ci Serie de tarjetas "C". Personajes históricos 

CJ Serie de tarjetas "D". Sucesos de la Revolución Mexicana 

CJ Calendario 

ci Grabadora de audio y cassets. Para registrar cada entrevista 

CJ Libreta y pluma. Para complementar el registro de las entrevistas 

Dentro del ANEXO 3 se pueden revisar las series de tarjetas y las series de imágenes. 
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5. ANÁLISIS DE RESUL TACOS. 

5.1 Imágenes históricas. 

Dentro_ de esta primera sección "imágenes históricas" se revisan la noción de 

cronología, la subnoción de duración, los procedimientos referentes a la aplicación de 

categorías cronológicas para situar horizonte temporal y periodos; incluye identificación de 

imágenes',:'a:gumentación del tiempo de cada una, así como la ordenación argumentada de 

las imágerÍes a partir de su antigüedad. 

El primer_ ítem consiste en identificar imágenes de mercados de distintas épocas: 

preC-010;;,bl~~:i';·'c~Íonial, primera mitad del siglo XX {1940 aproximadamente) y segunda 

mitad' ~13:il~iglo ~.x:x- (aproximadamente 1990) Para revisar la aplicación de las categorías 

cronológic_¡,:)s';i'í~ferentes a los periodos y horizonte temporal dentro de la subnoción de 

duraciÓÍ-i'; se' les pidió a los sujetos que hicieran una descripción de las imágenes, partiendo 

de la~.-~-r~fauÍ'ltas ¿de qué trata éste dibujo? O ¿qué ocurre en éste dibujo? Encontrando 

quO:~exi!;;te,n dos categorías de pensamiento para responder ésta pregunta: La primera 

nominal;:' basada en la descripción física de las imágenes, es decir, colores, objetos 

existentes, personas, posibles intencionalidades de éstas, etc, algunas respuestas que 

ejernplifican esta categoría son las siguientes: 

Sujeto 5 ( 3º grado, 9;3 años, Fem.) 

E: mira este dibujo, ¿de qué trata? ¿de qué es? 

S: De unos señores que están trabajando 

E:y¿enquétrabajanesasperaonas? 

S: Hacen cosas pero están platicando. 

Sujeto 7 (3º grado, 8;9 años, mase. ) 

E: Mira este dibujo, ¿de qué trata? 

S: de las verduras 

E: ¿qué están haciendo las personas? 

S: trayendo cosas 

Sujeto 6 (3º grado 8;8 años, mase.) 

E: Mira este dibujo, ¿de qué trata? 

S: están trabajando mucho 

E: en ¿qué están trabajando? 
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S: en unos puestos 

E: ¿qué hacen? 

S: cargan cosas 

La segunda categoría es .una conceptualización, mercado-comercio, los sujetos basan 

su descripciól"I. en ia existencia de un mercado donde ocurre algo, o las personas están 

haciendo algo;: . • 

Ejemplos: 

Sujeto 22. (6".,''.11 ;11 'años, Fem.) 

E: mira e;¡te?'ciíb~j() l;de qúé trata? 

S: es. un;.n;1~r~~~~;~~íl~e:.~.el"l~E!n verduras, venden pescado y dulce 

E: ¿toda la gente,e.stá,vendi':',ndo? 

S •• na· ·t .. o: .d.· 'a" · · , ... · · ·:"'· ·:•<.·: · '·''' •· · · 
'·":': :·~ '?]~;~ ·--~)·:· ~ -,· ·./: ... 

E: ¿qué h.:i~~;,'.l~~~t~,a~s p~r~<:>n;;;s? 
S: urios éstá'n''com·pfand~/tos otros están enseñando lo que hay. 

· .. ·./:.~."·::_, /'·-·/, ·::::·:;- ';-~·'-· . ··~· .. -· 

!~j;~~a2Ji·~~~~~1;·rffStG"ITr:f¡-/00 qué trata? 

S: de un 'm~~c~d~?:z ' 
E: ¿qué h.;¡~9 1~/~~Até?, · 
S: comprando~ ' 

Sujeto 30. (S~~~~:d~, 12;11 años, mase.) 

E: ¿qué ocur~e Ein este dibujo? 
_:~,' - ._ ·:--·-.: ·-·~- .· ·-_,· -. 

S: están ·vendiendo cosas, unos niños están viendo qué comprar, una señora está 

cargand~ ~~·~ c~ja 
E: ¿qué parece esté lugar? 

S: una verdulería 

Los resultados muestran que el 53% de la población hizo una descripción nominal, los 

sujetos que están dentro de esta categoría son los más pequeños: diez sujetos de 3º grado 

y seis de 4º, las edades fluctúan entre 8;7 años y 9 años; el 47o/o de la población explicó a 

partir de la conceptualización mercado-comercio, cuatro sujetos de 4º grado y diez de 6º 

grado, las edades fluctúan entre 1O;1 años y 1O;11 años, con excepción de dos sujetos que 

tienen 9; 1 O años y 9;7 años respectivamente ( ver figura 1 ). 
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fig.1 Descripción de imágenes históricas. 

í 
¡_o d~scrie~_ó~-~~;~¡~,-· -----~L __ _ 
; e conceptualización mercado- : 

¡ ! comercio_ ¡ 

10 
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o 

3º 

10 
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4º 6º 

4º 
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.. -__ .6i----l 
10···-···-_J 

Aunque se pueden observar diferencias entre tercer y cuarto grado (la mayoría de los 

sujetos de 4º hacen una conceptualización mercado-comercio, a diferencia de los de 3º 

grado) existe uí!a diferencia significativa en el 6º, donde es más notoria la evolución del 

pensamiento ... Se puede observar que la totalidad del grupo hizo una abstracción de las 

imágenes manejando conceptos que en los niños más pequeños no se observa. 

El•· íte¡:,, • 2.'2 de esta sección revisa la forma de clasificar las imágenes de los distintos 

periodo~ 'l"listÓricos y la argumentación que hacen los sujetos al situarlas mediante las 

pregunt~ij'¿~e:qué tiempo es? O ¿a qué tiempo pertenecen? y ¿por qué? Encontrando 

una corié:e'ptu.ali:z:ación ordinal con cuatro categorías: 

• La prirñ'era.en ·1a· que sólo se usan adjetivos como "viejo", "muy viejo", "muy antiguo" , 

algunos'~jeÍri~los son: 

Sujeto .2; (3~'~¡.~ci(); 9; 1 años, Fem.) 

E: ¿ de'qú~fie'mpo es esta imagen? 

S: Es d~ h~~6~'°rriJ'6hg 
E: ¿ y estii ;bt~,.'i ¡~¡;~:en de cuándo es? 

S: es de ahora·: •. _ 

E: ¿cól11o 'ii~b~s ~ü.,; ~s de ahora? 

S: no sé 

Sujeto 8 (3º grado, 9;1 años; mase.) 

E: este dibujo ¿de qué tiempo es? 
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S: de hace mucho tiempo 

E: ¿cómo sabes que es de hace mucho tiempo? 

S: porque aquí se ven las cosas que venden. 

•En la, ségUnda,'categoria, los sujetos dentro de la explicación asignan fechas sin 

aproximi;ir;e· '." las reales, por ejemplo: 

Sujeto14. (4.~ grado, 9;años fem.) 

lm'cigel1 mostra'da: mercado prehispánico. 

E: ¿ de qué tiempo crees que es este dibujo? 

S: de, hace poco' tiempo 

E: '¿de cuándo? 

S: como del año 1991 ó 98 

Sujet023 ( 6º, .11; 11 años, fem.) 

Imagen rn.;str¡;¡·da:·r=nercado prehispánico. 

E; este dÍb~Jo J;:d~' cuándo es? ¿ es de hace mucho o hace poco? 

s: d~tí~6~'~U§ti~~Úé~p:6 
E:·Léórnosabés?.::~\:·:, '·i 

S: pdr ia;s fci';ni~¿\~tjúe trabajan, que se visten y lo que hacen 
' ~ .. ,~. . .,., 

E: ·Lqué -hacen?.=.·=:·~~:' ·'', 
S: están'cose6A'~i'.i~o·y otros hacen cabezas y otros están cazando 

E: ¿de q~él~fiC:f'!>~;á? 
S:del60;1960· 

• En la te~¡;13~~}1ci~ .sujetos asignan fechas recientes aproximándose a las reales y fechas ·--··--.·,,,,-, ·----· 
anteriores ·sin 'apfoxímarse. 

Por ejemplo::'. > 
Sujeto3Ó (S~ g'radb, 12;11 años, mase.) 

.- --, -J~ .,_ . - .· -

Imagen rnost~ada:;mercado colonial. 

E: esta im'a'gen:·¿de qué tiempo crees que es?, ¿es de hace mucho o poco tiempo? 

S: es de hace muciho 

E: ¿de cuándo? 

8:1918 

98 TESIS r.0~1 
FALLA VE ORIGEN 



E: ¿ y cómo sabes? 

S: por los gorros, los peinados, por como vest!an antes 

Sujeto 21 ( 6º grado, 11 ;6 años, fem.) 

E: ¿de cuándo es este dibujo? 

S: de.1980 

E: ¿cómo sabes? 

S: por la gen.te 

E: esta imágen ~.i,cie;q~é tiempo crees que es, de hace mucho o poco tiempo? 

s: de hace IJé>cc:l ·· · · 

E: ¿ de qué ¡;¡rió? 

S:de1998 

E: ¿cómo sa~e~7. ··• . 

s: por losbaber?s y los peinados 

Sujeto 21 ( E;º g~~c:I;; 11 ;6 años, fem.) 

E: ¿es de.hae:e ITlÚcho o poco tiempo? 

s: poco.ti9~pc(•. 
E: ¿ dé cuándo? 

S: 1999. 

E: ¿cÓmo s¡;¡be~.? 
S: por.la,g.ente: .· 

• Por ultimo ;los .sujetos se aproximan en sus asignaciones de todas las fechas o periodos 

históricos. 

Sujeto 26 (G~.9~ad~!0c11 ;7 aflos, mase.) 

La imagen·pre~~ntádá es.1.m mercado de la Colonia. 

E: de quéti~in~bes?. 
S: la Coloni~· · 

E: ¿ cómO ~él~~~? · 
s: Por qúe eri E.1 libro se ve como se visten 

Imagen· presentada: mercado prehispánico: 

S: de los aztecas 

E: ¿cómo sabes? 

S: por como se visten 
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Los resultados muestran que el 46.6%, de la población, se encuentra en la primera 

categoria (B sujetos de 3º, 4 de 4º y 2 de 6º); el 26.3º/o esta dentro de la segunda categoria 

(siendo también sujetos de 3º,4º y 6ºgrado); el 26.6°/o está dentro de la tercera categoría 

con·sujetos de 4º y 6º grado y por último sólo el 3.3º/o de la población está dentro de la 

última categoría siendo un sujeto de 6º grado. 

Hay que señalar que los sujetos de tercer año están sólo dentro de las dos primeras 

categorlas: utilización de adjetivos y asignación de fechas sin aproximación a las reales 

(la.s edades fluctúan de entre 8;8 años y 9;años), los sujetos de cuarto, en su mayoría, 

asignan fechas sin aproximarse a las reales, las edades están entre 9 y 11; 11 ai'los. Por 

último. los sujetos de sexto grado. en su mayoría se aproximan en las fechas recientes y no 

se aproximan en las fechas anteriores las edades están entre 9 y 12; 11 ai'los. (ver figura 2) 

r··--·--·-··-
1 

fig 2. Clasificación temporal de imágenes. 
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La segunda parte de este ítem corresponde a la forma de argumentación de los sujetos 

al clasificar las imágenes dentro de los periodos, encontrando que hay dos categorías de 

argumentación una nominal y otra ordinal. 

En la categoría nominal, los sujetos argumentan a partir de los contenidos de las 

imágenes, como son edades de los sujetos u objetos, o la existencia o carencia de objetos 

dentro de la misma, por ejemplo: 

Sujeto 3 ( 3º grado, 9;1 años, fem.) 

E: ¿ de cuándo crees qué sea este dibujo? 
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S: de antes 

E: ¿es más nuevo que este otro? 

S: si, este es más vi~jit?;que este 

E:¿porqué sabes qÍ..ie este es más viejito que este? 

S: porque ~;;.=t'~~rso;;'¡,i5'gí°aiieíes; no tralanparÍt~fÍas, donde están paradas es de tierra. 
··.;; ·:?~:· .: _:• _¡;_ .~ ":;,-: 

. :·: ,~,. ' ;·;.~:·: '', ~~: -~·.~ 

:"!~;~~~~~~if i~~fri:~''>· 
E: es igual 6 más viejo':qGe él primero 

;. !:atª~;~~~~l~~[~~:LY •.•te~"º' •• ra v1e;1to. 

En lá catégorí'.3 ·é:>rdinal,'~'..hay dos subcategorias: la primera en donde los sujetos 

argt:ime,;ta;:, afp~;:t;-;:;~ell:;.:;,:;:;~;~·;teristicas de un periodo, sin especificar fechas en sus 

des~ripcion~s. só16·'&ti'lí.;:~';; ~¡~;,,ó;;;,t6~ de las imágenes y referencias temporales concretas . , ' ,.,' --- ',. - . 

como épocas, vi:ejÓ, muy_ viejitó; por ejemplo: 

Sujeto 11 (4º grado; g;s años, fem.) 

E: ¿cómo sabes que esa (imagen) es más viejita? 

S: por que las personas de sea época se vestían así 

E: ¿cómo? 

S: usaban esta ropa ( señala en la imagen) 

Sujeto 29 (6º grado,12 años, mase.) 

E: ¿cómo sabes que esa (imagen) es más viejita? 

S: por que antes no se usaban zapatos y tienen como un rebozo 

E: ¿cómo sabes que sigue ésta? 

S: por que aquí se usaban taparrabos y vestían con cosas de plumas. 

En la segunda subcategoría los sujetos argumentan sus descripciones a partir de las 

características de un periodo histórico, por ejemplo: 
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Sujeto 22 ( 6" grado, 11 ;11 años, fem.) 

E: ¿ de cuándo es este dibujo? 

s: de la conquista 

E: ¿cómo de qué fecha? -

S:-no se' 

E: ¿cómo sabes'que1E;ls'de la conquista? 

S: por las p~~~Ü¡::¡¡;¡•~;·'~fii visté~ con sombreros, con pelo blanco. 

E: ¿ de qúé ti~m.:>o. es este dibujo? . 
s: -de· 1~i·-r~v,01ú··c¡¿-·n·:::~-~tt·'.::-.:~' -.,·!_, .·_, · 

=~ ~=~~:~~z~~¡~~t~;~t~;~tr~1~:i~:: época 

···~' ·,:~~ ~>/~~~'.',\ (-,:·:'.'···; .. :-:; '·:, .'.:'.·':· 
. En_ lo~ re'~'61t~'ci()~i·5¡;''()t,iú~t:) q~~ el 6.S% de la población no argumentó, el 46.6% de la 

poblaéión'.esl~'J8";;ritro/'!e/la-¿é1te~or1:3 nominal, (siendo 7 sujetos de tercer grado, 5 de 

cuarto ~r.:i~o ~-;~,~~·~~~;t¡;)',· ~I j::;':3%'·~;,;·I~ pClblación, argumentó ordinal mente a partir de un 

periodo éJ'e;''ti~°n-;~6T?~:~sp~cifico, 3 de tercero, (3 de cuarto y 4 de sexto); el 13.3% 

argume:ri{~~~H~íci~~~'r1do' p~riodos históricos (sólo 4 suje:tos de sexto grado). Las edades 

fluctúan-pa'ra i.i:í 6~tegoria nominal de entre los 8;7 años hasta los 10 años, para la segunda 

categ~;t:il,_1:C,.~'Eiét;;ici~s están entre los 9;6 años hasta los 11 ;6 años y en la última categoría; 

la edad de' los' sujetos está entre los 11 ;11 años y los 12;11 años. 

·se'.'puede-observar que la evolución del pensamiento va desde una categoría 

nominal, c¡_ué_.,_incluye una descripción de rasgos concretos de las imágenes, como es la 

edad o 1a:presencia de ciertos objetos o sujetos, siendo esta categoría en la que se ubican 

más sujet~s-,:_,co-r1tinúa el pensamiento ordinal, con una subcategoria en la que no se 

especifican periodos o fechas y por último, la subcategoria donde se hace un referencia a 

las características de los periodos históricos. Hay que observar que cuatro sujetos de sexto 

grado están en-la primera subcategoría ordinal, cuatro en la segunda subcategoría y dos 

no contestaron. Se esperaba que la totalidad de Jos sujetos estuvieran en la última 

subcategoria, en lo que respecta a los otros grupos, las respuestas de los niños de tercer 

grado se acercan más a las expectativas que los niños de cuarto grado, es decir hay una 

coincidencia mayor en los sujetos pequeños a diferencia de los sujetos mayores. A la par 
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con estos resultados se ubican la mayoría de sujetos jóvenes, los que clasificaron 

temporalmente las imágenes a partir de adjetivos; los sujetos mayores clasificaron las 

imágenes sólo apr,oxirn,á_ndose en las fechas recientes y no en las anteriores, gran parte de 

los sujetos d~ sexto"C'grado no fueron capaces de acercarse a las fechas anteriores y 

recient~~>A,: ~~rtf~2;;ti~·'~sto se puede decir que los niños de sexto grado no pueden 

argumentar/o';'ciésci'ibir.;los. periodos históricos ya que no reconocen las caracteristicas 
: ... ,_. .. -· :.:~::~·.»::·;:;;;;·.-"~·f,~:;'-:f'i:.;H¿~:Ac<.;:.~"f. ·:, 

temporales _y hacen· referencia somera de algunas características socioculturales. 
·-,:~'; / ;.\ ;·~:;; '.~:.'.--E;¿\7:)·~~-{';~ ~¡,.:; ·:: ·-

En eí Jt~~/-~'.~!-,t~~:~ ;l~spidió a los sujetos que acomodaran las imágenes 

cronoló13icafr~,2J~(~~~;ú!\~ijí,i~'éigtigua a la más reciente) argumentando su ordenación, 

encontra.ndó qu:e;-~>(ist~~-~dós'categcirías una nominal y otra ordinal. 

.. En la categ'oría';norrÍinal: los sujetos basan sus explicaciones solo en los elementos de 

las imá~en_;;,•s;;:' cc»mo· Ja edad _de los sujetos y/ u objetos o del color de la misma; por 

ejempló: 

Sujeto 17 (4º, 9;7 años, mase.) 

E: ¿cómo sabes que sigue esta imagen? 

S: tienen ropa casi pobre, no tienen zapatos 

E: ¿cómo sabes que primero es este dibujo y luego este? 

S: por que la foto es de color gris y negra, y ésta es de colores 

Sujeto 8 (3º, 9;1 años, mase.) 

E.¿cómo sabes que esta es la viejita? 

S: porque están las estatuas que son de Egipto 

Para la categoria ordinal, hay dos subcategorías; en la primera, los sujetos argumentan 

a partir de periodos determinados, sin poder detallar sus explicaciones por ejemplo: 

Sujeto 27 (6º grado, 11 ;9años, mase.) 

E: ¿cómo sabes que sigue este? 

S: por los sombreros, por que andan descalzos, después se modernizó la vida, como acá 

E: ¿ en qué se ve más moderna? 

En la forma en que se visten, en el mercado, la última tiene ef mercado más 

modernizado: 
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Sujeto 21 ( 6º grado, 11 ;6 años, fem.) 

E: ¿cómo sabes que este es el más viejito? 

S: cuando no tienen ropa es muy antiguo 

E: ¿cómo sabes que sigue este? 

S: en este tiempo ya hay más comercio que en el otro 

E: cómo sabes que sigue este? 

S: tiene ... 

En la segunda subcategoría los sujetos se refieren, en su argumentación, a periodos 

históricos, por ejemplo: 

sujeto 26 ( 6º grado, 11 ;7 años, mase.) 

E: ¿cómo sabes que ésta es la más viejita? 

S: por que es de la época de los aztecas 

E: ¿cómo sabes que sigue esta?. 

S: por que es de la Colonia 

Los resultados muestr;,.n;' por un lado, que E>I 63% de la población ordenó 

incorrectamente' las irn'~g~i.'á~,'.~l~ntras que el 37% hicieron una ordenación correcta (ver 

Fig. 3 ), por ot~o· 1~cl~';::ci;:;i;f~·~{de :I~ ordenación incorrecta, el 43% de la población acomodó 

las imágenes cori:l.J~.,c'ritE;'~i.;; nominal, el 30% con un criterio ordinal, y por último el 30% 

acomodó las irn.ág:;·~~i\:;'éi·rislderando los periodos históricos en su argumentación. 

Los estudiantes'· de tercer grado en general (9 de 1 O) acomodaron las imágenes 

incorrectamente, 5 sujetos nominalmente y 4 ordinalmente (haciendo referencia a periodos 

no determinados). Los estudiantes de cuarto grado también, en su mayoría, acomodaron 

incorrect.alTlente las imágenes dentro de la categoría nominal (7 de 10), las edades de 

estos sujetos van de entre los B;Baños y los 10;1 años, los tres estudiantes restantes de 

cuarto grado acomodaron correctamente las imágenes haciendo referencia a los periodos 

determinados (primera subcategoria ordinal). La mayoría de los estudiantes de sexto grado 

(6 de 1 O) acomodaron correctamente las imágenes dentro de una categoría ordinal, el 50% 

dentro de la primera subcategoría y el otro 50º/o en la segunda subcategoría, las edades de 

esto sujetos están entre los 11 ;2 años y 12; 11 años. 

Al pedirle a los sujetos que volvieran a acomodar las imágenes, pero esta vez de la 

más reciente a la más nueva, se encontró que el 83º/o de la población acomodó de forma 
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inversa las imágenes (reversibilidad) y el 17% de la población no las acomodó 

inversamente (no reversibilidad) de estos resultados, los sujetos que presentaron 

reversibilidad están entre las edades de 9;3 años y 11; 11 años, mientras que los sujetos 

- que no presentaron reversibilidad están entre los 9;1 años y 9;8 años (ver figura 4). 

¡-----------------~-- -·---·-- ----- ----------~- ------ ----------·------------ -----, 

i fig.3 Odenación cronológica de i11 áget ies históricas. 
! 
j 
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o ordiral "pericdos" (a:nedo} 

o rarirel (correcta) 

• ordiral (ir mrecta) 

l!:1 rarirel (irmreda) 

Se puede observar que al igual que el ítem anterior la mayoría de sujetos pequeños 

explicaron la ordenación de las imágenes siguiendo un criterio nominal donde hicieron 

referencia a los elementos concretos de las imágenes y no a periodos, y sólo los sujetos 

mayores (de sexto grado) hacen referencia a los periodos históricos, hay que observar 

también que la mayoría de los sujetos de tercero y cuarto grado hicieron una acomodación 

cronológica incorrecta, guiándose sólo en lo concreto de las imágenes, a diferencia de los 

sujetos de sexto grado donde se aprecia más claramente un cambio en el pensamiento ya 

que en este grupo la mayoría de sujetos ordenaron correctamente las imágenes aunque no 
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todos se refirieron a periodos históricos. En lo que respecta a reversibilidad se puede ver 

que en el grupo de tercer grado existen más casos en que no se presentó la reversibilidad 

aunque la mayoría de sujetos si la presentaron en los grupos de cuarto y sexto grado, sólo 

en un sujeto por cada grupo no se observó la reversibilidad. 

:G no reversibilidad 

111 reversibilidad 

5 

o 

3º 

3 
7 

fig.4 Reversibilidad. 

4º i -
9 

6º 

1 

.. ·~·-·~·-·J 

l 111 no reversibilidj¡I 
I • reversibilidad 
-··-· . 1 

l 
... -- ··-···· _______ .] 

En el siguiente ftem se les pidió a los sujetos que acomodaran cronológicamente una 

serie de tarjetas con información de acontecimientos de la Revolución, tomado de los libros 

de texto de cuarto y sexto grado; hay que aclarar que esta sección, excluye a los alumnos 

de tercero ya que sus libros no incluyen estos contenidos; por otro lado no es un dominio 

que se e::;pere en este grado. 

Se observaron dos categorías ordinales para acomodar estas imágenes 

incorrect~.n;iente; la primera que se basó en uno o más periodos históricos sin situarlos 

adecuadamente, y la otra categoría donde los sujetos hicieron referencia a la revolución 

mexicana'.'. Los resultados muestran que el 50°/o de los sujetos de cuarto grado acomodaron 

incorrectamente las tarjetas haciendo referencia a más de un periodo en su argumento, 

10°..i de'.Íii.:'población del mismo grado y 100% de la población de sexto grado, acomodaron 

incori~cia·n'.i·ente los sucesos. utilizando como referencia a la revolución mexicana en su 

argumento. También se observaron dos categorías ordinales en la acomodación correcta 

de los sucesos, en la primera el argumento se basó en más de un periodo histórico, sólo el 
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1 Oº/o de los sujetos de cuarto grado estuvieron en esta categoría; en la segunda categoría 

los sujetos acomodaron correctamente los sucesos haciendo referencia a la Revolución 

mexicana, solo un 1 Oo/o de los sujetos de cuarto grado estuvieron dentro de ésta (ver fig. 

5). 

~----------------

fig.5. Ordenación de sucesos de la revolución. 
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Posteriormente al revisar la reversibilidad de los acontecimientos históricos se 

encontró que el 45% de la población no acomodaron inversamente los acontecimientos (no 

reversibilidad) y el 55% de los sujetos las acomodaron correctamente (reversibilidad). Se 

puede observar como aumenta la no reversibilidad (casi al 50%) a diferencia del ítem 

anterior (menos del 25º/o). Obsérvese que todos los sujetos de sexto grado reconocieron 

los sucesos como parte de la revolución mexicana pero también fueron incapaces de 

acomodarlos cronológicamente; a diferencia de los sujetos de cuarto grado en donde 50°/o 

de los sujetos acomodaron incorrectamente los sucesos basándose en más de un periodo 

histórico, sólo dos sujetos fueron capaces de acomodarlos correctamente, uno hizo 
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referencia a más de un periodo histórico y otro a la Revolución Mexicana. 

Dentro de este ítem se hizo un revisión de un conocimiento procedimental y 

declarativo, se-'. rastreó qué ta-nto saben los sujetos de un periodo histórico específico (la 

RevoluciónC..Mexiéaria) .. además de pedirles que acomodaran algunos sucesos 

cronoló:~a~1~:;:'2~·-:-1:~ ambos grupos acomodaran correctamente los sucesos haciendo 

referen~i13 ~~ la',}~libluC:ión mexicana, ya que se abarcó un contenido que se revisa en 

cuarto, :quinto-'y':'sexto' grado. Dicha expectativa no se cumplió. Esto aunado a la no 

reversibilid~d{;bs-erJada, también se esperaba que la mayoría de los sujetos presentaran 

reversibilidad; 

·En el ú'ltirr1o:· ítem de esta sección se les pidió a los sujetos (excepto tercer grado) que 

situara~ element6:s ~~lacionados con la Revolución Mexicana, en sus aspectos más 

coné::retc:>s, -d~_rn:~J113 '~voiución de la vivienda, vestido, transporte, etc:, se les pidió que 

explicaran a,partil-''de'1'aspreguntas ¿cómo vivla la gente del México de la revolución, a qué 

se dediéat>a·1~-:·9~~i~'>,cómo se vestra, en dónde vivia, en dónde conseguía sus alimentos. 

cómo eran -161;/b~i~fo~'~ cÓlonias donde vivía? Encontrando cuatro categorías: 
''··· ._-.:. ::,.\,.":::·., ~;., .. :{:-.¡i~-~~:.-.'-·. -;C.' :: :: 

La primera:ordinal, donde el argumento señala sólo guerras y/o clases sociales bajas 

por 'eje~plo:-)-- ' 

Suje~í>'1fr( 1~ grado, 9;10 años, fem.) 

E: ¿cóm.o •,vivla la gente del México de la Revolución? ¿a qué se dedicaba, cómo se 

vest_ian;·~~-'cúinde vivian, en dónde conseguian sus alimentos? 

S: se' vesi_ían_ de revolucionarios, con sus correctas (carrilleras) y sus pantaloncillos como 

son pero a-'¡a mitad, playera y pantalón blanco 

E: y ¿las señoras? 

S: igual pero con vestido 

E: y ¿los niños y las niñas? 

S: igual como los grandes 

E: ¿cómo eran sus casas? 

S: de madera o de cartón 

• La segunda, donde hay una mezcla de periodos en la descripción, por ejemplo: 

Sujeto 16 (4º, 9;5 años, mase.) 

E: ¿cómo vivía la gente del México de la revolución? ¿ a qué se dedicaba, cómo se 

vestían, en dónde vivían, en dónde conseguian sus alimentos? 
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S: pues cortaban árboles, para hacer sus casas de madera, después en la Independencia, 

llegaron a romper sus casas 

• La tercera, d~nd¡; hay un·a descripción del periodo histórico (revolución mexicana), como 

poco civilizado r;;;firié~c:Í~se a características físicas de los lugares y personas. 

Sujeto 2B(6°";j1;11·af1os, mase.) 

E: ·¿cómo.vívl~·:Ía ·9~~te del México de la Revolución? ¿a qué se dedicaba, cómo se 

vestían, eri dónde'O-¡;.ívlan, en dónde conseguían sus alimentos? 

S: se•dec:Íic5i.ti~~ ¡,i ia tierra 
__ ,.· :' .. ::"'-:'·,-,,.,:·:;'.·.>·" E: ¿dÓndeºconseguían sus alimentos? 

S: s~ comí~n I~ de sus cultivos 

E: ¿compraban algunas cosas? 

S: no había dinero 

E: ¿cómo se vestían? 

S: cºomo.indios 

E: los lugares donde vivían ¿cómo eran? 

S: Jo _dé arriba.era de lámina y lo demás como de ... Tabique 

• Por· último, u~a ca¡~gorla donde la descripción del periodo considera características del 

luga;,. pe~~:¡,;::;~~;/~~¡ como actividades. 

Sujeto :29 ( 5.;;_1.2años, mase.) 
'·,'. ., .,. 

E: ¿cómo;vililá la gente del México de la Revolución? ¿ a qué se dedicaba, cómo se 

ve~tí~l"l; en ció~'dE1 vivían, en dónde conseguían sus alimentos? 

S: sus ca~as:eran de paja, trabajaban en la cosecha, vestlan de pantalón blanco, camisa 

blanca y sombrero 

E: ¿y las mujeres como se vestían? 

S: con un vestido largo, con huaraches y rebozo 

E: en ¿qué trabajaban? 

S: en la cosecha 

E: ¿qué hacían los niños y las niñas, iban a la escuela? 

S: no 

E: ¿porqué? 

S: porque no había escuelas 

E: las colonias donde vivlan ¿cómo eran? 

S: de tierra 
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E: ¿cómo conseguían sus alimentos? 

S: no sé 

E: ¿en dónde crees.que los conseguían? 

S: en pueblos lejanos~·--~"-
E: ¿comprab~~ la~dom'id~,? .. -

S: si la ~,;rn~ra'béÍri:; ~ •. ; 
.'',~:~~-'.-, »-~\:·~~::.' 

,{._:\»< 
Ld~ ~~:'U1i~~~J· ITiúestran que el 35% de la población no contestó esta pregunta. De 

I'. t· «:•_,,· 
estos sujetos;\:e(85%ºfueron estudiantes de cuarto grado (6 de 7) y el 15% de sexto grado 

(1 de7)'°•1aJ:~~~•(:¡'E'.;';3 de .;,stos sujetos están entre los 9;6 años y 10;1 años, hay que aclarar 

que estei d6rnif'ii'b~~·o estaba considerando a los sujetos de cuarto grado, el 15% hizo una 

descripciÓ;'.;'~';'.~firié~dose a batallas y/o clases sociales bajas y otro 15% mezcló periodos 
-· ,; •. .,,. -- ··. '·º 

históricos· eri ·su argumentación, las edades de estos sujetos, fluctúan entre los 9;8 ai"ios y 

los 11 ;6 :éÍño~·; el 1 0% hizo una descripción refiriéndose al periodo como poco civilizado, los 

sujetos están entre los 11; 11 años y 12; 11 años, ver figura 6. 

fig.6 Descripción del periodo histórico de la revolución. 
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Obsérvese que dentro del grupo de cuarto grado el 60% de los sujetos no contestó. 

Del resto, la mayoria describió el periodo sólo hablando de batallas y clases bajas, a 

diferencia de los sujetos de sexto grado donde el 50% de los sujetos incluyen dentro de su 
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argumento elementos de la vida cotidiana, haciendo una caracterización más compleja del 

periodo. 

De ·todo lo anterior se puede .decir. que: 
; __ - ~---·----... ,-,,_... --·----o - ''- --;:',--= _; _____ -c=,:..=---,;o_~.'-~"-··---, -.o_o.._ __ --o'~ - -'--"---~ 

;· ~~.- ,-:; 
.. 

'<:>Los sujetos maspequeñ()s.son IÓ~'que·cubren o se acercan más a las expectativas 

::Pn~~:JJ;·]~7f1~r;~i'..t~~~;~l~~tj.f1:::: g~:dot~rcer grado cumplen los dominios 

'<:>Se pu~c!e'. ~b~~r'.'/~~J.~\j·~ ·~~;fa~y-~if~réncias de pensamiento marcadas o muy marcadas 

entre lo.s grupos:de tercero y :cü,aito, revisando un cambio significativo de pensamiento en 

los suj~t~s' de .se>éto grado, ~a. que hacen categorizaciones menos concretas en donde 

inCiu~'é~'e;1~;.¡:..~nÚ)s más complejos, socioculturales o de la vida cotidiana a diferencia de 

los ·otros ··grupos . que se refieren a elementos o características que observan 

concretámente ~n un.a imagen, pero que al no estar presente esta última no son capaces 

d~ nomb'ra/ . 

'<:>L~ ·éapacid~d para reconocer, nombrar, describir y delimitar los periodos históricos es 

d~tidienl.e 
'<:>No hay un conocimiento adecuado del periodo de la Revolución Mexicana, el 80% de los 

sujetos no reconocieron el orden de algunos sucesos representativos de este periodo 

'<:>Se puede observar que dentro de la subnoción duración, la capacidad de los sujetos 

para aplicar categorías temporales como situar un horizonte temporal y periodos, no es 

adecuada, enfatizándose esta incapacidad en el grupo de sexto grado. 

5.2 Códigos de medición. 

En esta sección se hizo una revisión del uso de referentes temporales 

convencionales para la medición del tiempo: utilización de instrumentos y códigos para 

medir el tiempo histórico, espec!ficamente la aplicación de categorías cronológicas: (fechas 

y periodos anteriores y posteriores, conocimiento de nombre y magnitud aproximada de 

diferentes unidades temporales, utilización del concepto año a partir de referentes 

socioculturales y/o naturales; argumentación del uso del calendario y/o códigos de 

medición). Estos procedimientos están dentro de la noción de cronologia y subnoción 

orden. 

Los items 3. 1 y 3.2 de esta sección revisan la identificación del nombre y magnitud 
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de la hora, por medio de la pregunta ¿cuántos minutos dura una hora? Se encontró que el 

10% de la población dijo saber (dos sujetos de tercero y uno de cuarto), el 13o/o de la 

población contestó incorrectamente (un sujeto de tercero y:uno de cuarto), el otro 77% de 

la población contestó correctamente {diez sujetos de sexto grado, seis de cuatro y cinco de 

tercero) verfigura 7. 

Al re;,;isar :108 resultados se puede observar, cómo los sujetos de tercero y cuarto grado 

no muestr;,;n diferencias significativas pero, si revisamos el grupo de sexto grado, podemos 

ver co~OJ¡;i-:_t-otaÚdad de los sujetos contestaron correctamente, a diferencia de los otros 

dos grupos·:- donde hubo respuestas incorrectas. 

fig.7 ¿cuántos minutos dura una hora? 
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En el siguiente item 3.2, se hizo la pregunta ¿tiene más horas una semana que un 

mes? Encon_trando que el 70º/o de los sujetos de tercer grado, el 60°/o de los sujetos de 

cuarto y el 100º/o de los sujetos de sexto grado respondieron correctamente. 

El ítem 3.3 tuvo como objetivo la exploración de la utilización del calendario, se hizo 

la preguriia -¿para qué sirve el calendario? encontrando que las respuestas de los sujetos 

se pueden ;~Íasíficar dentro de tres categorias: personal, social y como referente para medir 

el tiempo_:_ Dentro de la categoría personal, los sujetos explican la funcionalidad del 

calendario,_a. partir de algún suceso que pasa o puede pasar en su vida; tal como una 

referencicipropia, por ejemplo: 

Sujeto 2 ( 3º, 8;7 años, fem.) 

E: ¿para qué sirve el calendario? 

S: para ver la fechas 
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E: ¿para qué? 

S: para saber cuando es nuestro cumpleaños 

Sujeto 25 (6~ ;13; 11-añ.os," ~e'm.) ,

E: ¿para ql.lé-i;irve-e.1 caiéñ'ciario? é.· 

S: pa~a saberl~~-me'se:~}1os-dlas .. . 

=~ ~~~~t~~Z~~1tt~~i~~~f¡~º];r~ses y 1os dras? 

:;.º:~E2l%1¡J~;i~~~:lf t ¿:.::~"~:~~;:;:~:,~: 
Sujeto_1_5;-.<~~·~\;:0,:~~~~~~.1}~$)~, •.. 
E: ¿para qué_sin,¡e~el caléncja~io? 

:: :::::~¡ufg~:iit0~t:J:~~:s:i;~~os días festivos? 

s: paraf;;;st~Ja~los··· · -

~ -; : \ ,:~-~.>>· ., . . ·:.". 
Sujeto 20 _(4°,11 ;2 meses, mase.) 

E: ¿para:~ué si"rve el calendario? 

S: para ver.IÓs dlas y las fechas importantes, dlas festivos 

funcionalidad del calendario 

y las fechas por sucesos 

E: ¿y para qué nos sirve ver los días festivos y las fechas importantes? 

S: para cumplir lo que se prometió para el cumpleaños 

Dentro de la última categorla los sujetos explican la funcionalidad del calendario como 

un referente para medir el tiempo, que sirve para situarse temporalmente y desempeñar 

determinadas actividades; como saber cuándo ir o no a la escuela o al trabajo, o para 

saber en qué fecha estamos, o cuando hay que celebrar algo, por ejemplo: 

Sujeto 8 (3º, 9;1 años, mase.) 

E: ¿para qué sirve el calendario? 

S: para saber los días de la semana 

E: ¿para qué nos sirve saber los dias de la semana? 

S: para saber la fecha de hoy 
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Sujeto 30 ( 6º, 12, 11 años, mase.) 

E: ¿para qué sirve el calendario? 

S: para ver en qué día estás 

E: ¿para qué nos sirve saber.en qué día estas? 
,:. .-··--·,,·>' C·o'.. "'-'· ': _ .. : . ·,· ., .. - _ -

S: para saber a dónde .tenemos que ír o saber cuando es un día festivo. 
"<,· ···.-·- -.- _:·;!..;., . ; . e·,<~·-.;~\ , . ~:> 

Los resultad,osllTlúes.tran que· en lós tres grupos la mayoría de sujetos argumentan 

la utilidad del ~á.íerici.;:;.i6' s~ci;,;¡-~en.té.; no;existiendbdifer~mcias importantes entre estos 

(ver figura 8), :~ t~r'i,t;'t~ri •. s~ puede señalar que en Jos tres grupos se encontraron 

explicaciones referentes al uso del calendario como código de medición consensual. 

40°/a 

30°/o 

20º/o 

10
o/· L....11111 ... lllli!!:ll .. • 0°/o 

: r=l referente 
1 social 
i a-;.ere~-rrte · 
¡ ·- ~~,~~~ª! 
¡e no 
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7 

o 

6" 

2 

B 6 

o 

·1 

c:::J referente de 
medición de tiempo 

c:::J referente social 

; • referente personal 

c:J no argumentó 

1 
___ j 

Es importante señalar que se esperaba que la mayor parte de los sujetos de sexto 

grado estuvieran en la categoría que señala que el calendario es un referente de medición 

y sólo el 20% del grupo cumplió la expectativa; hay que observar también que en general la 

mayoría de la población habló de un ámbito social para explicar la funcionalidad del 

calendario, encontrando dentro de esta categoría variaciones en la abstracción de la idea, 
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por ejemplo algunos sujetos hablaron de recordar los cumpleaños de amigos o conocidos 

y otros hablaron de fechas que recordar o celebrar porque son importantes históricamente 

en el País; por otro lado en la última categorfa, donde se esperaba una abstracción mayor, 

se,- pudo observar que los sujetos fueron incapaces de explicar la funcionalidad del 

calendario como una herramienta y /o código de medición útil socialmente. 

El siguiente ítem tuvo como finalidad revisar la utilización del calendario, se les pidió a 

los sujetos que señalaran diferentes fechas. encontrando que el 100% de la población 

realizó correctamente esta actividad, es decir los sujetos de tercero, cuarto y sexto grados 

utilizan correctamente éste código de medición de tiempo. 

En el ítem 3.5, se revisó la identificación y magnitud de la década, mediante la 

pregunta ¿cuánto dura una década? Se encontró que el 20%1 de los sujetos de tercero, el 

0%1 de la población de cuarto y el 50%1 de la población de sexto contestaron correctamente 

la pregunta, éste ftem debería de ser un dominio de cuarto grado, por lo que se esperaba 

que el 100º/o de los sujetos de cuarto y sexto grado respondieran correctamente. (ver figura 

9) 

r -
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l!I incorrecto 

o no se 

fig.9 ¿cuánto dura una década? 
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Al revisar si los sujetos conocen el nombre y magnitud del siglo; se encontró que el 

50°/o de los sujetos de tercero, el 1 Oº/o de los sujetos de cuarto y el 30º/o de los sujetos de 
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sexto grado, contestaron correctamente, ésta pregunta que también debería de ser dominio 

de cuarto grado y, como se puede observar muy pocos sujetos conocen la magnitud de 

esta medida de tiempo (Ver fig. 1 O). 

Al revisar el nombre y magnitud de un milenio, los resultados fueron los siguientes: 

40% de los sujetos de tercero, el 0% de los sujetos de cuarto y el 50°/o de los sujetos de 

sexto grado contestaron correctamente. 

10 

5 

o 
,-----
·D correcto 
!it inco~ecio ! ¡-----~ - -- ----- --

L __ . ___ L~~'lC>. ~.~~ .. ·.' .: 

fig. 10 ¿cuánto dura un siglo? 
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Al preguntarle a los sujetos ¿en qué año empezó el siglo XVII, los resultados 

muestran que el 90% de la población de tercero, el 100% de los sujetos de cuarto y el 60% 

de los sujetos de sexto grados dijeron no saber y lo que resta de la población contestó 

incorrectamente, lo que muestra que en ningún grado se maneja adecuadamente ésta 

magnitud (ver figura 11 ). 

Es importante hacer énfasis en que estas tres medidas de tiempo (década, siglo y milenio), 

deberían de haber sido adquiridas y utilizadas en cuarto grado, esto no se observó, 

además de ampliarse esta deficiencia en los sujetos de sexto grado. 

Los siguientes seis items, revisan la identificación y utilización de la referencia 

temporal antes y después de Cristo y se aplicaron a los grupos de cuarto y sexto grado. 

Primero se revisó si los sujetos conoclan las siglas a. C: y d.C. Y qué significaban, 

mediante las preguntas en la fecha 1900 d. C. ¿qué significa d.C.? Y ¿qué significa a.c.?, 

encontrando que el 60% de los sujetos de sexto grado, conocen el significado de d.C. y el 
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fig 11.¿en qué año empezó el siglo XVII? 
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o 3º 4º 6º 

o correcto o o o 
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El incorrecto o 4 

' ~[:J no se 9 10 6 

100% de los sujetos de cuarto grado dijeron no saber, al respecto de a.c., los resultados 

muestran que el 70º/o de los sujetos de sexto grado saben el significado y sólo el 10º/o de 

la población de cuarto grado saben su significado (ver figura 12). 

¡---------------;~-~~~-;-Referente antes y después de Cristo. 
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-----1 
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------- -------- 1 
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: o no se (a.C.) 11 
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: E:I no ,;i¡, (d._(?.) __ -·-··· il 
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Al pedirle a los sujetos que acomodaran algunas fechas con indicativo de antes y 

después de Cristo cronológicamente (4 para cuarto grado y 6 para sexto grado) se 

encontraron tres categorías en las que los sujetos clasifican las tarjetas, en la primera los 

sujetos acomodan las fechas con un orden numérico ascendente sin respetar la referencia 

antes y después de Cristo, en la segunda los sujetos acomodan las fechas en un orden 

numérico ascendente separando las fechas antes y después de Cristo y en la última 
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categoría los sujetos acomodan las fechas en un orden cronológico correcto. Dentro de la 

primera categoría, se localiza el 80°/o de los sujetos de cuarto grado y el 70º/o de la 

población de sexto grado, las edades para esta categoría fluctúan entre 9;8 años y 11 ;6 

años. En: la segunda categoría se encuentra el 20% de la población de cuarto y sexto 

grado, ·no. encontrando un continuo en las edades y en la última categoría sólo se 

encuentr~ el'10%.de la población de sexto grado (ver figura 13). Se puede afirmar que no 

hay Ün manejo significativo de los indicadores antes y después de Cristo. 

·------· --- ------- --------- ------~·--- -----------~ 

fig.13 ordenación antes y después de Cristo. 
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En el siguiente ítem se les pidió a los sujetos que reconocieran (entre cuatro fechas: 

dos antes y dos después de Cristo) la fecha más cercana a la que estamos viviendo, 

encontrando dos categorías para elegirla; en la primera, los sujetos eligen la fecha a partir 

del indicativo numérico y no de la referencia antes y después de Cristo y en la segunda 

categoría, los sujetos. eligen la fecha a partir de la referencia antes y después de Cristo. Se 

encontró que el· .100% de los sujetos de cuarto grado y el 40% de los sujetos de sexto 

grado coÍltest~ror{dentro de la primera categoría y el 60% de la población de sexto grado 

contestó e~ iíii'.~'égunda. Las edades para la primera categoría están entre los 9;6 años y 

los 11;6 ii•i;'()~·.·~i'~ara la segunda categoría están entre los 11;11 y 12 años. Se puede 

observar en el grupo de sexto grado que aunque no hayan ordenado cronológicamente las 

fechas .en el item anterior, más de la mitad de los sujetos eligieron la fecha más cercana a 

la que estamos viviendo considerando la referencia antes y después de Cristo. 

Los últimos dos items que revisan la referencia antes y después de Cristo, sólo se 

aplicaron al sexto grado y tuvieron como finalidad revisar la justificación del uso de esta 

referencia, se les preguntó a los sujetos por qué crees que se usa a Cristo como una 
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referencia de tiempo y ¿en todo el mundo se usa esta referencia? Dentro de la primera 

pregunta existen tres categorias de respuesta: la primera, en la que los sujetos se refieren 

a Cristo como un indicador de tiempo, los sujetos no tienen una idea clara de esta 

convencionalidad, sólo saben que es una referencia, por ejemplo: 

Sujeto 27 ( 6º ,11; 11 ~ñcis. Ni¡;.sc.) 

E: ¿por qué C::re'3S; qJ+-~~·l.l"s;aéÍnacimiento de Cristo como una referencia de tiempo? 

·s: para señ~l~r~G~·ñd~J~a~ó ~lg:~. Se.basan para saber cuál fecha ocurrió primero y cuál 

después:···•·i .,··;:._.fü·f ¡}~11L~}NJif&~~st~fB~~t} : :: 
En ICI .seg(J_n;cici:c;:at~g<?,r,!;;i{;18:S, sujetos explican la utilización de la referencia a partir de 

1a importancia"C¡i'.ít;'!iéne,crístoplira tóciaslas personas, por ejemplo: 
-;~r~. :::~.~-L)2~~·: .. -?~:~·~~~;>):~~~'.·)<?;·J'.'>'-. -,--... ··:.: 

Sujeta··~~-• .<~~;¡;.·iJ.i~j~~~~;:f~füi_?};'./~'i··?··y· 
E:¿por qué c~7es que seUsa'e;I naocim,iento de Cristo como una referencia de tiempo? 

s: para~s~6~~-~~~~~2~,~::~[~I~:8N;tb y-~~ qué años existió 
E:. ¿por qué s_e· .':;i.abla ·de Cristo ·y no de otra persona? 
S: no ·sé · .. :"'~ .·,. ·•'- ·,. :;::\ 

-·, ' · ,. ,:;-, >;:~-

. ;·:.:" ';:, -. -.~· . -.·_::·-~: . 

Sújetci 22 (S~. 11 ;'11 años, fem.) 

E:l.po~q°Jé cre~s que se usa el nacimiento de Cristo como una referencia de tiempo? 

S: porque antes es lo que pasó, mucho antes de que naciera Cristo y después fue lo que 

pasó después de que naciera Cristo 

E: ¿por qué se dice de Cristo y no de otra persona? 

S: por lo que significa Cristo 

En la última categoría la explicación del uso de Cristo como referencia de tiempo, tiene 

su origen en la influencia de la religión, ejemplo: 

Sujeto 26 (6º, 11 ;7 años mase.) 

E: ¿por ql.lé crees que se usa el nacimiento de Cristo como una referencia de tiempo? 

S: en los paises que llevan la religión de Buda no tienen el mismo calendario de Cristo. 

Los resultados muestran que el 60°/o de los sujetos respondieron dentro de la primera 

categoría, 30°/o de la población respondió en la segunda categoría y sólo el 10°/o de los 

sujetos respondió dentro de la tercera categoría, lo que muestra que los sujetos no tienen 

conocimiento de la razón del uso de esta referencia. 
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En el siguiente ítem se preguntó ¿en todo el mundo se usa esta referencia (Cristo) por 

qué? Se encontraron dos categorías: la primera en donde la argumentación se basa en lo 

que "otros hacen'.' donde río se ha cuestionado el sentido o el origen del uso de esta 

referencia, se usa po~ql.J~. así. debe sé~ .. por ejemplo: . 

::~~:~~·:' ~: ; __ ~-~:.~~-:.~~:~~~ :<:~~~~ .. : : ~·:::- -'.~~~- -~·~: ~<: ~-,~~ ; 
Sujeto 23 (6º,;11;'~·1 :~.i~;;'j~~:{· ··•· .. • 't 

=~·¿en •iocioi~J?;,u~~º~.5~;;~~~t~·~~f+ter1Cia"Cristo"? 
E:· ::uiéri0s~1c;;~ei·5'~~~.~!:\~.r:::c,,'.: 
s: nosotro; ,1(j'1d':t'.'isa~o~·.~so1C> lo usan los que hacen los libros 

de la ie~~,¿~/~i~J,~i~~r·~rt· ,sé Ju~ufléa el uso del. ,eferante ·c,1.to". Pº' 1a ra1evanc1a 

-._-,_~~_.,. '~;_;~~~>'.':~.<t}i'{ .. ii:::- '.''.:'.:.:,,_< .. _,, 

" : .-:·'.;'':'._:.::;.•·:¡:\~,~~ff~::!.>:(,:><;'.'-~:··<¡/ <<·"_\ :'.:;.' _ .. '''._ " 
Sujeto27 (6~; 1:1-¡ ;9 años,i.rT"la~c;); : •• < .••. · .·· .· 
E: en t~d6 ;;I ~·~-ª~~é;¡~::.~~?~~li·~~i~~~?c;,i~ ;,Cri~to", ¿por qué? 
S: no, porque hay: m1;1.~has pers·onas que no creen en Cristo 

: . ,> ·: ;: ,: _ ~1J?··.- '. ~·-·:'.:'<:·;,,:-

:' -:._~ .. ;_·, ~; ~-t~; ' --
· Los.re~~!ta'ci'().~:·ml.iE!súan que el 80% de los sujetos dijeron no saber porque se usa 

la referenci¡;. 'cristo,' el 10%. está dentro de la primera categoría, y el otro 10% está dentro 

de la otr~ d~t~go~ía . 
. Co;n . .:i•J ~e . puede observar no existe una manipulación del referente Cristo, los 

sujetos' de sexto grado manejan lo elemental, como clasificar las fechas antes y después 

de CristÓ en secciones separadas, pero no las acomodan cronológicamente. 

Dentro del ítem 3. 12, se revisó la utilización de los números romanos, este se aplicó 

a sujetos de cuarto y sexto grados. Se les pidió que escribieran algunos números en una 

hoja, encontrando que el 20º/o de los sujetos de cuarto y 0°/o de los sujetos de sexto grado 

no escribieron ningún número correctamente; que el 30º/o de los sujetos de cuarto, y el 

30% de los sujetos de sexto, escribieron correctamente el SOo/o de los números requeridos, 

el 20°/o de los sujetos de cuarto, y el 40°/o de sexto, escribieron correctamente el 75°/o de 

las respuestas y el 30% de los sujetos de cuarto así como el 30°/o de los sujetos de sexto, 

escribieron correctamente el 1 00%, de las respuestas (ver figura 14 ). Se puede observar 

que la población de sexto grado, manipula con mayor exactitud los números romanos que 

los sujetos de cuarto grado. 
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El último ítem de esta sección tuvo la finalidad de revisar la manipulación de algunas 

fechas relacionadas con los siglos, se aplicó solo a sujetos de sexto grado, la pregunta fue 

¿a qué siglos pertenecen las siguientes fechas? Los resultados muestran que el 40°/o de la 

población _no_, _situó_ correctamente ninguna fecha, el 50% de la población situó 

correctame_nte_;el f_5_"(o de las fechas y el 10% de los sujetos respondió correctamente el 

75% de_ lasrespúestas. Se puede observar que en general la población no tiene un manejo 

adecuado de é~ando empieza o termina un siglo. 

- --- ---- --·- --~---------- --------· -----·---------~ 

fig.14 utilización de números romanos. 
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"<:> En general no hay una manipulación adecuada de los códigos de medición en ninguno 

de los grupos, los sujetos en su mayoría conocen los nombres pero no las magnitudes de 

algunos códigos de medición, teniendo como resultado el manejo parcial de estos y la 

incapacidad de representar mentalmente y situar adecuadamente en el tiempo algunas 

fechas o periodos. 

~La población en general conoce y manipula magnitudes temporales cortas y de uso 

cotidiano como, la hora, minuto y el calendario, pero desconoce y son incapaces de 

manipular magnitudes mayores de tiempo que son útiles para la comprensión de la 

Historia, tales como la década, el siglo, el milenio. 

'<:>Los sujetos de los tres grupos pudieron utilizar adecuadamente el calendario, aunque al 

reflexionar sobre su funcionalidad se refirieron principalmente a la relevancia social, 

dejando de lado la abstracción, en que la utilidad del calendario radica en ser un código y 

121 

-J :_.: j\1 

FALLA DE ORIGEN 



herramienta para medir el tiempo y el tiempo histórico. 

'<;.se puede observar que en general no existe un manejo adecuado del referente "antes y 

después de c'rísto". Se esperaba que los sujetos de sexto grado ya manipularan 

correctam~nte:, la;;;'~;fech~s.-> que pudieran acomodar series cronológicamente, que 

maneja'raíl e'n9~'íle~~1.16'~;cÓcÚgos de tiempo para medir el tiempo histórico, viéndose sólo 

un manejo·-:mú,y-'supeÍficial ··é::te los códigos, sin llegar a conocimientos más abstractos 

como la·i~dlién'ci~~a'e'1~--~eligión en los códigos de medición occidental. 

'<:>Puede ¿'¡;~~~~s;~-;~Uf~-i-i,t5ién que los sujetos de tercer grado son los que cumplen las 

expecta;i~~~,;~;:~;;;:~~-á·s; probablemente porque ·1as habilidades revisadas tienen que ver 

c~n la vid~-6otia'i~~~ y la medición de magnitudes cortas (máximo un año) siendo una 
··- ~ • -_,; :· ""-.>:- ' ~ 

categoria'111éiS"o>cancreta para analizar; a diferencia de los sujetos de cuarto y sexto grado 

qu~ pres~.;r~H;f~"r1:;ves deficiencias debido a que se esperaba la manipulación de las 

magrÍitu·d~s''.ciU~'t'ie~en como finalidad la medición del tiempo Histórico, que se alejan de 

las exp~~ie~-~i;ii·'i;ersonales de los sujetos (como por ejemplo la representación mental de 

I~ 'duraciÓn :d~·:¡;n' siglo o un milenio) y que, por tanto, tienen un nivel de abstracción 

mayor. 

'<:>También hay -que aclarar que los libros de texto gratuito de la SEP no enfatizan, ni 

ejercitan, la utilización de dichos códigos; sólo en los libros de tercer grado, donde existe 

una introducción al conocimiento histórico, se incluye una lección referida a la medición 

del tiempo donde se señala nombre y magnitud de algunas medidas. 15 

5.3 Lineas de tiempo. 

En esta sección se revisa la representación icónica del tiempo y del tiempo 

histórico. Esta subnoción está incluida en la cronologia, se incluye el confeccionamiento de 

líneas de tiempo de actividades cotidianas y de acontecimientos históricos. 

Esta sección incluyó tres tipos de lineas de tiempo, la primera (y más sencilla) 

donde los sujetos ordenaron algunas actividades hechas recientemente, hasta la más 

compleja, que implicó la clasificación de personajes de dos periodos históricos. 

Es importante aclarar que todos los sujetos hicieron un ensayo antes de construir 

~ 15 Revfsese en los libros texto gratuito de tercer grado de la Secretarla de Educación Pública del Estado de México y del 

Distrito Federal el bloque 3 y la lección 6 respectivamente, que están dedicadas a la medición del tiempo, Incluyendo 

algunas actividades. 
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su linea, también que este estuvo supervisado aclarando dudas y explicando 

detalladamente el cómo construir la linea. La linea de tiempo la construyeron totalmente 

solos. 

En el i:>rinier, í.ten:i.· se .les .pidió a los sujetos de tercer grado, que mencionaran 

algi.mas .. "c()si;;s,. 'gue~hubie;~n.tiE!cho el día de ayer y el día de hoy, posteriormente que 

construy.eran·unaúr:ie'ac:letiempo con dichas actividades . 

. ··.· se·e~fdnt~~~d~~¡;·~;2at;agorías para estas líneas. La primera en donde los sujetas 

acomod'iii~'.'~~ff~~ÍÍ~¡;~'fJ';~~;~~cesión de acontecimientos ordenados cronológicamente, no 
· - : , :~·;:··::~\A,;.:..:;';';.;;.:. ó:~t~~:~;:r:.~%.:;.i.,:·~:¡:.•:o.:~.: ·. 

segmentada··en·h~r¡;¡syrninutos, sólo en días . 

. ~ri .. 1:~.·:·~~~.~·r;g~·t~~~~goría, los sujetos construyeron una línea de acontecimientos 

ordenados crono.lógicél'!'e.rite, segmentada en horas y minutos. 

La;· ~~~::iJi';;;;cig~:;¡/:i'U~stran que el 80% de la población de tercer grado, se ubican 
> • '. ··"· ' •• -~ •• •• -,,,,, 

dentro de 1a·primera'cátegoría y el 20% dentro de la segunda (ver figura 15). 

Nótese_ ci'ue'1a·rríi:!yorra de la población presentan una incapacidad para desarrollar 

la parte más abstracta de la tarea que fue segmentar temporalmente una línea, sin 

embargo no tuvieron problema para ordenar cronológicamente los acontecimientos . 

i 

'-· 

fig.15 Actividades de ayer y hoy. 
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¡ IB sucesión 
¡ segmentada en : 

1
- __ h_~~~- y_'!'~"-~'?~_ l 
s sucesión ! 
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El segundo ítem de esta sección consistió en la construcción de una linea de tiempo 

de actividades hechas el día de "hoy"; esta linea la construyeron los sujetos de cuarto 

grado. Se les pidió que escribieran las actividades hechas en el día y que elaboraran con 

éstas las líneas de tiempo. 
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Se encontraron dos tipos de categorías para la construcción de estas lineas, la 

primera en donde los sujetos no segmentan la linea con horas y minutos y la segunda 

donde los sujefos hacen una segmentación en horas y minutos. Los resultados muestran 

que el40%--de.Ía población está dentro de la primera categoría y el 60% está dentro de la 

segund~ (v~/tig~;a .16) . 

. N.Ótese,qüe la complejidad de la tarea es mayor ya que se pidió una lista de 
. . - . . 

actividades hechas en un dia enfatizando la medición temporal, obsérvese como la mayor 

parte d·e_·l~s ~uje;tos de cuarto grado, logran segmentar la línea temporalmente, a diferencia 

de. los suj~tos d~· tercero que fueron incapaces de hacer esta tarea. 

¡-----------·-----· ·-----·-------------;i~.16 Actividades de hoy. --- -- -------¡ 
1 

¡ 

10 

o 
: IEI sucesión segmentada 
¡ en horas y minutos , 

!c,-,;.:;;;es16;:; C:.rc1~~ada sin · 
1 [ ___ .:a..=s~~~~~s ~~_':'~ras 
¡_ ___________ ------- -
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seg~~~~C?~-~!1-~~ª-~--- ---·-- __ .. 1! 

i 

1 
j 

Por último el ítem diseñado para los sujetos de sexto grado, consistió en la 

construcción de una línea de tiempo histórica. Se les mostró a los sujetos una serie de seis 

personajes de dos periodos históricos (Independencia y Revolución Mexicana) se les pidió 

que clasificaran a los personajes y posteriormente que reconocieran los periodos a los que 

pertenecí<m; finalmente se les pidió que construyeran una linea de tiempo con todos los 

personajE'.s .. 

Los resultados muestran dos categorías para construir la líneas; la primera, en 

donde los_ sujetos hacen una ordenación incorrecta de periodos y personajes, algunos 

sujetos dijeron que los personajes eran de algún otro periodo histórico y cambiaron los 

personajes de la Independencia con los de la revolución. 

En la segunda categoría, acomodaron correctamente los personajes y períodos 

históricos. 
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Los resultados muestran que el 70º/o de los sujetos están dentro de la primera 

categoria y el 30% en la segunda ( ver figura 17). 

Hay que señalar que, ·en este ítem; se-revisó tanto un conocimiento declarativo como 

uno proceciime~tal;;nÓte~e-~~éimo~~a1-desconocer o no manejar adecuadamente la 

informiición histórÍca/~e obtienen ;resultados incorrectos, la mayoría de la población tuvo 

problemas para idemti-fic'a~ I¡;,:;;: ~~_ri~dos y los personajes de cada uno y en consecuencia 

construyeron incorrectamente la linea. Hay que recordar que el dominio esperado para este 

grado era la correcta construcción de la línea de tiempo. 

fig.17 línea de tiempo histórica. 

10 

5 

o 
fCl~~-~~~~-Y ·p;;,ri~d~s ; 
¡ _E_~".!_ecto~--------- . 
1:1il personajes y periodos 

l ___ 1~~~;~~~;i~y~::~--=-_L_. 

6ª 

2 

7 

De todo lo anterior se puede decir que: 

¡o pe~a~;;;j~~·yp~ri;;-d~-~ 
correctos 

• personajes y periodos 
incorrectos 

l!I no la construyó - ___________________ J 

'<:>es importante mencionar que, la mayoría de los sujetos, desconocían qué eran las lineas 

de tiempo, el 100º/o de la población no había construido nunca una. 

'<:>los lib_ros de texto gratuito de la SEP (de Historia), incluyen una linea de tiempo de todos 

los periodos que se revisan en el curso, estas lineas incluyen: periodos históricos; 

aparición y muerte de personajes, sucesos, descubrimientos e inventos; en el libro de 

tercer grado en la lección 6, hay una explicación sobre la medición del tiempo y la 

representación esquemática de un suceso, se habla de las líneas de tiempo y dentro de 

las actividades de esa misma lección se pide a los alumnos que construyan una línea: 

" ... 2. Haz en tu cuaderno una linea de tiempo personal parecida a la de abajo. 

DTraza una línea y divídela en diez partes iguales, cada una representa un año. 

Dlnvestiga cuáles son los sucesos más importantes de tu vida, por ejemplo tu nacimiento, 
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cuándo empezaste a hablar, caminar, tu entrada a la escuela, a leer y a escribir. 

DRegistra e ilustra los hechos más importantes en la Hnea"1• 

Parece ser que estas actividades no se llevan a cabo, trayendo como consecuencia 

que los estudiantes no desarrollen la habilidad de construcción de las lineas y con eso la 

incapacidad para situar adecuadamente en el tiempo personajes, sucesos o alguna otra 

variable: 

'<:>La expectativa era que los sujetos de sexto grado construyeran una linea de tiempo 

histórica que incluyera aspectos diversos como personajes, inventos o artefactos, 

sucesos importantes de cuatro periodos históricos, encontrando que sólo pueden manejar 

una variable (personajes), en dos periodos históricos (Independencia y Revolución 

Mexicana) por otro lado, fue necesario proporcionar a los sujetos los nombres de los 

personajes en tarjetas para facilitar la construcción, es decir, la tarea consistió en 

reconocer los personajes que se supone ya conocen, encontrando que la mayoría no 

construyeron adecuadamente la linea. 

En un estudio realizado por Sastré en 1990 (Taboada, 1995 ) se indagó cuál es el 

· reconocimiento y valoración de algunos héroes relevantes de la historia de México, de 

egresad.os de educación primaria. los resultados obtenidos mostraron que, el nivel de 

identificación de los personajes, según los autores, es "excesivamente bajo" 

sobresaliendo Hidalgo y Juárez como los más identificados y también sobre los que más se 

tiene información y los más consistentemente valorados; en general, se encontró una 

deficiente comprensión de la participación histórica de los personajes. Entre las 

conclusiones se destaca que tos egresados de educación primaria poseen un bajo nivel de 

conocimientos acerca de los personajes relevantes de la historia de México, la época en 

qué vivieron y sus aportaciones. 

'<:>en el caso de tercero y cuarto grados, también se redujo el nivel de complejidad para 

construir las lineas de tiempo, aunque en menor escala. 

5.4 Lo que cambia y lo que no cambia. 

En esta sección se revisa como los sujetos establecen relaciones causales, dentro de la 

subnoción de tiempo y causalidad, así como los tipos de relación, que están dentro de la 

Ll 16 Secretaria de Educación pública (SEP). (1994). Historia. Tercer grado. SEP: México. 
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noción de sucesión causal. 

Se incluye .el establecimiento de relaciones causa-efecto, causalidad histórica, 

causalidad lineal simple, se revisó la forma en que los estudiantes reconstruyen y explican . . . . -

fenómenoscsencilÍÓs; como·prevenir situaciones del futuro inmediato en ciertas ocasiones 

de la vida .·cotidfana'.: también cómo argumentan la implicación de algún descubrimiento 

aparémtemente·.:sencillo de la vida cotidiana de miles de personas; por último, se revisó 

cómo los··estudiantes detectan las principales causas que pueden incidir en un hecho 

histórico:· y' fijar algunas de las principales consecuencias que dicho hecho comportó, 

además de distinguir entre causas inmediatas y lejanas. 

La primera parte de esta sección incluye items que revisan el establecimiento de 

relaciones causales simples, basadas en la utilización del automóvil. La exploración partió 

de la pregunta ¿la gente del México prehispánico tenía coche? Encontrando que el 1 OOo/o 

de la población respondió que la gente del México prehispánico no tenía coche. 

En el segundo ítem de esta sección se preguntó ¿qué hacía la gente del México 

prehispánico para transportarse, para ir a su trabajo o para ir a un pueblo lejano? 

Encontrando que los sujetos respondieron dentro de tres categorías. 

En la primera categoría los sujetos explican que los pobladores del México 

prehispánico, se transportaban en carros de ruedas, algunos sujetos dijeron que este 

medio de transporte era rudimentario, otros se refirieron a coches parecidos a los actuales 

con la diferencia de tamaño ya que los actuales son más grandes. Por ejemplo: 

Sujeto 1 (3º,8;7 años, fem.) 

E:• ¿cómo le hacia la gente del México prehispánico para transportarse, para ir a su trabajo 

o para ir a otro pueblo? 

S: h·acían sus carritos con llantitas que ellos construían, con palos y se iban así 

E: ¿cómo eran esos carritos? 

S: eran de madera y se movían parejamente 

E: ¿cuántas ruedas tenían? 

s: .. cuatro. 

E: ¿tenían vidrios? 

S: no 

E:· ¿cómo eran? 

TESIS C01'' 
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S: eran con ventanas y en vez de vidrio le ponían hierba, los pintaban y los ponían hule 

transparente. 
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Sujeto 3 ( 3º; 9; 1 años, fem.) 

E: ¿cómo le hacía la gente del México prehispánico para transportarse, para ir a su trabajo 

-- - o para ir a otro pueblo? 

S: en bici 

E: ¿cómo eran las bicicletas, eran iguales o diferentes a las de ahora? 

S: diferentes 

E: ¿cómo eran? 

S: de madera 

En la segunda categoría los sujetos respondieron que los pobladores prehispánicos 

se transportaban en burros y/o caballos, por ejemplo: 

Sujeto 16 (4º,9;5 años, mase.) 

E: ¿cómo le hacía la gente del México prehispánico para transportarse, para ir a su trabajo 

o para ir a otro pueblo? 

S: en sus burros 

E: ¿tod~s teni'á~ ~urros? 
S: si 

Sujeto 20 (-~º. _11 ;2 ·años, mase.) 
- -- -~ .-·. - ·-

E: ¿cómo .le .hacía la gente del México prehispánico para transportarse, para ir a su trabajo 

o para ir áotro pueblo? 

S: conseguían animales, o sea burros o caballos 

E: ¿toda la gente viajaba así? 

S:no 

E: ¿quiénes no viajaban asi? 

S: los pobres caminaban 
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En la tercera categoría los sujetos respondieron que los pobladores del México 

prehispánico caminaban para transportarse, por ejemplo: 

Sujeto 21 (6º, 11 ;6 años, fem.) 

E: ¿cómo le hacía la gente del México prehispánico para transportarse, para ir a su trabajo 
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o para ir a otro pueblo? 

S: caminando 

E: ¿toda la gente caminaba? 

S: si 

Sujeto .18 .C4º, 1 O años, mase.) 

E: ¿cómo: le hacia I~ :génte del México prehispánico para transportarse, para ir a su trabajo 

o para• ir iJ ?tr:o pi'.it3blo? 

S: carnir;~ndo. 

E: ¿había otraforrna de ir? 

S: no Loi~r~L;{1~t~ ~~estran que el 50% de la población de tercer grado están dentro 

de la pri~~·ra'C:~¡;,;9C:;~ia;' el 10% de los sujetos de tercero, el 50% de los sujetos de cuarto y 

el 20% d~· Í¡;s \~l.Jjetbs de sexto están dentro de la segunda categoría; el 40% de la 

población de tercer grado, el 50°/o de la población de cuarto grado, el 80% de la población 

de sexto g·rado se ubican en la tercera categoría (ver fig:.Jra 18). 

fig.18 ,.;;~~io~-~e-~ra~-sp~rte-~~ehispánico~ ... -----¡ 
10 1 

11 

11 

5 

o 

: o caminaban 

/~_b·~-~~;y1c;·~-~~1ios 
'e carros rudimentarios/ no 

rudimentarios 

3º 4º 

4 5 

5 

5 o 

. o caminaban 

ji 
: El carros rudimentarios/ no r¡· 
: rudimentarios !. ·--· i 

• burros y/o caballos 

6º 

8 

2 

o 
1 

·-----··-------_! 

Se puede observar que los sujetos más pequeños (tercer grado) son los que se 

refieren a la existencia de coches, contradiciendo al ítem anterior (en donde los mismos 

sujetos habían contestado que los prehispánicos no tenían coche). En esta categoría no se 

ubican los sujetos de cuarto y sexto grado; por otro lado, también podemos ver que en los 

tres grupos se hace referencia a la caminata corno medio de transporte y esta idea 
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predomina en el pensamieñto de los sujetos conforme aumenta su edad. 

Se puede observar que en los tres grupos se presentan ideas erróneas acerca de 

los medios de transporte prehispánico, como la existencia de coches que tenían ruedas, o 

estaban cubiertos ~~~~ ~l,ástico, ··'º . que tenían motores, o la utilización de burros y/o 

caballos. Se --evidencia~ un él>, contradicción entre estas argumentaciones y los datos 

históricos; com~:'e(~s;:;;ei~i~'rueda, caballos y burros. 

En ef}siguieryte'íi~m·:se fes preguntó a los sujetos ¿cuándo se empezaron a utilizar 

los coches eñ México? Se -encontró que los sujetos respondieron dentro de seis categorías: 

La': p'~i,,:.;~;~'.'¡ji!,~'de los sujetos dijeron no tener información al respecto, la segunda 

donde fo~ süj~tb~'-~~·-¡efirieron a fechas anteriores al Siglo XX, fa tercera en la que los 

sujetos sitúar'ol"l:~(j~~- de los coches entre el año 1970 y 2000, la cuarta categoría donde 

los sujet6~ sif'i,;~~6~'-~¡ L.;so de los coches entre fas fechas 1 940 y 1970' la quinta categoría 

donde: los'.é:ib'~¡,~'s·~e; usaron entre 1910 y 1940, la última categoría, donde los sujetos 

dijeron qi.:;~ ~¡'¡;,{6io·d~I ~so del coche fue entre 1890 y 1910 . 
. \. : ·;·. .: ·.< 

.; 

Los resultados muestran que el 60% de los sujetos de tercero, 30% de los sujetos 

de cuarto )·_·1.'oo/~':cie los sujetos de sexto dijeron no saber cuándo se empezaron a usar los 

coche.s. El 2'0% ·:de los sujetos de tercero y el 1 0% de los sujetos de sexto contestaron 

dentro 'de ia segunda categoría, el 20% de la población de tercero, el 60% de los sujetos de 

cuarto·y el_,20º/o de los sujetos de sexto contestaron dentro de la tercera categoría, el 30% 

de los· sujetos de sexto contestaron dentro de la quinta categoría y sólo el 10% de los 

sujetos de ·cuarto contestó dentro de la sexta categoría (ver figura 19). 

Se puede ver que los sujetos de tercer grado dijeron no saber cuándo se empezaron a usar 

los coches o se refirieron a fechas anteriores al siglo XX , la mayoría de los sujetos de 

cuarto grado respondieron fechas entre 1870 y 2000; mientras que en el grupo de sexto 

grado no existe una categoría que predomine. La información que tienen los sujetos al 

respecto del inicio del uso de los coches no es completa. Nótese como los sujetos más 

pequeños se refieren a fechas más recientes, pensamiento que cambia progresivamente, 

obsérvese también que sólo un sujeto de cuarto grado tuvo una respuesta mas cercana a 

fa fecha histórica esperada. 

En el siguiente ítem, se les preguntó a los sujetos ¿qué pasó cuando se 

empezaron a usar los coches en México? Encontrando tres categorías de respuesta: 
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fig 19 ¿cuándo se empezaron a usar los coches en México? 
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XX 
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-·---~--J 
En Ja primera Jos sujetos hicieron referencia a Jos beneficios individuales (funcionalidad) 
que implicó el uso de los coches, por ejemplo: 

Sujeto 5 (3º,9;3 ~~()s, fem.) 

E: ¿qué pasó el.Ja¡.)~() ;;:e ej,,pezaron a usar los coches en México? 

S: se ib~n ~cái í-á;icio ~ ~-ff fr;;¡t,~j~ ~ ver a su mamá 

: ::::~~~i~~f 'li~b167'. ... 
S: en la ropa;·en:los·zapatos;-;en _los sombreros asl... 

E: ¿al usarlos[qbq~~;;¿~Tbidia ,:,;d~ d~ Ja gente? 

s: si. porque sé-:va-n miís'rápido al.trabajo 
, >"!.:, · :::i.;'c";.~":: .,;f·i.; .. r ···'-. •,, : ~· ;. , · 

Sujeto 6 (3~. a;a·iiifi~s'.~asc.) 
E: ¿qué pásé> cuando se empezaron a usar los coches en México? 

S: la gente se iba en carro o en autobús 

E:¿qué cosas se tuvieron que hacer para usar Jos coches? 
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S: pagar dinero 

E: ¿a quién? 

S: al seños que tenia el carro 

E: ¿para qué?c 

S: para que .te ·neve 

-Én :1a segÜncta categoría los sujetos se refirieron a los beneficios y/o perjuicios 

sociales que t~;,¡.jc(;;;Í uso de los coches, por ejemplo: 
;·{ ~~'- ·--· . ' .'"::.\"e .~-- • ' ' ···, . ' . 

;u~:~~i~i~~~~~¿~~ffilti:;t~::~::·.:~:::•n en Méx;=? 

E: ·¿Por tj ~ ~,i .'.~::~::f ~-~-;~if , ~ .. e<~.: -. "., -·-~ 

s: por 1as 6é>C:tie's;e; ,' > ' 
'-;~- ?.~,::::\:·.t:·· '.:{~~ ... -

sujeto 13 c4~;.'9;_8'a'¡;b'5; t~,,,~> 
E: ¿qué pcisó é::uan'Cío se empezaron a usar los coches en México? 
S: cambi~·;g-~--·¡,~:~-'~:~·J1~~-'"-~·: .<·:·· .-·"--· . 

., _ __: ·.,., ;_,·,;;~-. ~--< ~>:.\ 
E:¿cómo? /._> 

s: las co-~st~uy~ro~ b_ilan, les pusieron topes 
-~,r· -· ~~-.. ·-

, -·-:: ,_ ~'-"-;_;',;,,~ '.'.;:;,,._'---~ ·, · ... _ :. - - '-• 

Sujeto 23•(6º,}1;11 ar;os;.6°) 

E: ¿qué pasó cuan~o se empezaron a usar los coches en México? 

S: La g~nte se'e.:!terríiaba por la contaminación 

E: ¿cómC>.cambió'la vida? 

S: fue mejéii~ru:Ío; .casi toda la gente tenia carro ya se vestían mejor 

' ' -

Los.resultados muestran que el 10% de los sujetos de cuarto grado no contestaron, 

el 70°/o deJos. sujetos de cuarto y el. 50°/o de los sujetos de sexto grado, están dentro de la 

primera categoría; mientras que el 30º/o de los sujetos de tercero, el 20% de los sujetos de 

cuarto grado y el 50% de los sujetos de sexto grado están dentro de la segunda categoria 

(ver figura 20). 
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fig. 20 Consecuencias en la utilización de coches. 

1 Cl beneficios y/o 
perjuicios sociales 

i m beneficios individuales 
; (funcionalidad) 
1-----·- - -------- --

;_~__.!JP._ _c9r:_i~~~__!_'?!_Qº_ ~~-__ _ 

3• 

3 

7 

o 

4• 

2 

7 

6º 

5 
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o 

o beneficios y/o perjuicios 
sociales 

• beneficios Individuales 
(funcionalidad) 

m no contestó/ no sé 

------- ------- -- -- ______________ __, 

Se puede observar que, en los grupos de tercero y cuarto grados, prevalecen las 

respuestas dentro de la primera categoría, es decir, para estos sujetos las implicaciones 

del uso de los coches se refleja en las funcionalidades individuales o personales, esta idea 

se modifica en sexto grado donde sólo l_a mitad de la población ·está dentro ·de ·.esta 

categoría y la otra mitad hace referencia tanto a los benefi_~ios.c<Jmo la ¡;>erjtJicip~ sociales. 
--}~,'. ·: • ',·::t(,"-C· '"'> ,:;•'{· • -

En. él_ sigUiente(itern se les_ preguntó a'.los sujetos ¿qué.cosas cambiaron? ¿qué se 

tuvo que ·i-iacei-.:'c)''~'coiístr'Uir-:para'cus:ií'r: los.~céichei.?:;·se·;en'cántrarori; tr¿s -categorías de 

respuesta~ ".,:.;;:L·:J.~:~¿:_;;~;; ~:: . 

sujetos E~i~~:g~-~i~J'.~~0~tor:, ~:::i~:tocso~:re~::te::::n,laen c:n:~~~~=~ categoría los 

de calles o 

carretera~. po~·~j·~~p16:'• 
'"·-- ·--~ ~\.:·_e_ 

Sujeto 19 c.4~.16,1 • áños, mase.) 

E: ¿qué ~c,5·~5 5:;,• tl.l~ieron que hacer para poder usar los coches? 

S: hiciero~~l'pi;~j¡rr;:e;nto, semáforos, banquetas, estacionamientos 
--- ---~·.::':.·,"·;r?-·'· 

Sujeto 23 (6º; 11;11 años, fem.) 

E: ¿qué cosas se tuvieron que hacer para poder usar los coches? 

S: Pavimento 
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E: ¿los lugares cambiaron? 

S: si .• pavimentaron las calles, hicieron las casas bien, ya había flores en el parque. 
:. -- ·' - - - ~ ~- - - ' 

En la tercera categoría_;· los sujetos hicieron referencia a cambios no solo en lo físico 

sino tambiéne.r;·'ót;ºi;; áFbit-'0'~'66rri-.:>~I so'61a1; por ejemplo: 
.. :·-·.-'i·:-":-·. , :~J/~:·:·-> _·;;: 

" 
Sujeto 21 (6º;11;6 afios,:fem.) 

E: ¿qué p·~sÓ·¿:u'~;;Cto;~·~:;,,mpezaron a usar los coches en México? ¿cómo cambió la vida 
de -la Qe~-~-~--~,?~~'.::<~:;.t_.: ·----,~; 

S: camb.ió la.vid.a.de la gente en varias formas, las personas de altos recursos compraban 

coches y:se t~anspOrtaban en ellos, la clase media se transportaba en pesaros 

E:, ¿qué otras cosas cambiaron 

S: ias car;et~ras 

Sujeto 5 (3°; 9;3 años, fem.) 

E¿ qué <:>tr~~:·cosas cambiaron cuando se empezaron a usar los coches? 

S: si tiene i:i~;,¡ cita con eldentista o tiene una junta su papá, agarra un coche y se va más 

rápido 

E:¿qué otras c_o,sasse tuvieron que hacer o construir? 

S: no sé 

Los resultados muestran que el 30°/o de los sujetos de tercero, 30°/o de los sujetos 

de cuarto'.8 1 Oº/o. de los sujetos de sexto no argumentaron; el 50°/o de la población de 

tercero, el 70% de la población de cuarto y el 80% de la población de sexto respondieron 

dentro de la segunda categoría; el 20º/o de la población de tercero y el 10% de la población 

de sexto respondieron dentro de la tercera categoría. 

Se puede observar que la mayoria de la población hace referencia a cambios 

concretos, como la construcción de carreteras y calles, existiendo muy pocos sujetos que 

se refieren a cambios que impliquen progreso. 

En el siguiente ítem se revisó la forma en que los sujetos establecen relaciones 

causales a partir de un fenómeno dado y sus posibles consecuencias. La pregunta que se 

hizo· fue ¿qué pasaría si mañana no hubiera coches? Encontrando cinco categorias de 

respuesta. 

Dentro de la primera categoría, los sujetos dijeron no saber o no contestaron la 
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pregunta, en la segunda los sujetos hablan de un regreso a algunas formas de 

transportación, un retroceso en la vida cotidiana, por ejemplo: 

Sujeto 22 (6°,11 ;1.1 .;,ños;'fem.);. · .. · 

=~ ~~~év:::tl!~~.~~~f,i~~1:p~:~tf:tt:h;;:egar º ir andando 
'·'.~: ::.·~, -.·: :;·~,;.-. :~·':,~:t.~~\t-' :·:·:~~·~-; '\>~'.;, 

'"-·· :.:"~:·. ¡· 

En ··1a \'te~q~·,:~3~ ·Jat.egorlao los sujetos suponen que las consecuencias se verían 

reflejadas''~n''ia~':·áctivldades ·que la gente tiene que realizar inmediatamente o en un 

periodo de .·ti~mp() c;·e:»rt'o", no visualizan las consecuencias a largo plazo: Explican que la 

gente e'1 día cie'mañana (sólo hablan de ese día) no llegaría o llegaría tarde a sus trabajos, 

por ejemplo: · 

Sujeto 10 (3º, 9,2 años, mase.) 

E: ¿qué pasarla si mañana no hubiera coches? 

S: llegarían tarde a su trabajo los señores que trabajan y llegarían a su asunto pendiente 

tarde 

Sujeto 16 (4º,9,5 años ,mase.) 

E: ¿qué pasaría si mañana no hubiera coches? 

S: serla el descanso del trabajo 

En la cuarta categoría, los sujetos centran su argumentación en las consecuencias 

negativas que se evitarían al no utiliz~~ •. los coches; explican que al no haber coches el dia 

de mañarÍ~; tampoco existirían '1C>s p';;~juicios en la sociedad que estos ocasionan, como 

contamin.áció?X.tr:áfico,. por ejemplo: 

Sujeto 23(6º,11 ;11. fem~) 

E: ¿qué ~~~a;ía si mañana no hubiera coches? 

S: vivirí~ni°os mejor porque no habría contaminación 

E:¿y cómo iríamos de un lugar a otro que estuviera lejos? 

S: en caballos 
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Sujeto 27 (6º, 11 ;9 años, mase.) 

E: ¿qué pasaría si mañana no hubiera coches? 

S: se acabaría un poco la contaminación 

En 1á:qui[:lta·,c::ategoría, los sujetos centran su argumento en la resolución inmediata 

y lógica dEÍI p~bl:)'j~~a;'explican que la gente tendria que caminar, por ejemplo: 
:~; ~·?t ~¡y:-{.~ .. : 

Sujeto25CS.~;12.;1·~ años,fem.) 

E: ¿qué pa~~rí~{!S'i r;;;~Ftana no hubiera coches? 

S: la gent~··~~mirlá;ía.' .. Tendría que salir más temprano 

Sujeto .29 ( 6°, 12 años, mase.) 

E: ¿qué pasaría si mañana no hubiera coches? 

S: pues sé irían caminando a trabajar 

Los resultados muestran que 10%, de los sujetos de tercer grado y 1 Oo/o de los 

sujetos de sexto grado no contestaron la pregunta; el 10°/o de los sujetos de sexto grado 

contestaron dentro de la segunda categoría, el 40%. de los sujetos de tercero y el 20°/o de 

los sujetos de cuarto contestaron dentro de la tercera categoría, 10% de los sujetos de 

cuarto y 20º/o de los sujetos de sexto dentro de la cuarta categoría; 50º/o de la población de 

tercer grado, 70% de los sujetos de cuarto grado y 60°/o de los sujetos de sexto grado 

están dentro de la quinta categoría (ver figura 21) 

Se puede observar que la mayoría de los sujetos de los tres grupos contestaron dentro de 

la última categoría (caminar), también que en los grupos de tercero y cuarto grados se 

hace referencia a las consecuencias inmediatas (llegar tarde) mientras que esta categoria 

no aparece en sexto grado. En los grupos de cuarto y sexto grados aparece la categoría de 

perjuicios sociales, que no aparece en tercer grado. Se puede notar cómo para los sujetos 

de tercer grado las consecuencias a las que hacen referencia son individuales, mientras 

que las que aparecen en sexto grado son sociales, habiendo una transición en cuarto 

grado donde aparecen ambas categorías. 
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fig.21 ¿qué pasaría si mañana no hubiera coches? 
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1 ___________________ J 

La siguiente parte de esta sección se diseñó para que la contestaran los grupos de 

cuarto y sexto grados, con la finalidad de revisar las relaciones de causalidad histórica y 

causalidad lineal simple. 

Se les hizo a los sujetos una serie de preguntas sobre el uso del ferrocarril, se les 

preguntó ¿cuándo se empezaron a'usar los ferrocarriles en México? Encontrando que los 

sujetos mencionaron fechas dentro de las sigui:entes categorías: 

• entre 1970 y 2000 

•entre 1910 y 1940 

•Entre 1890 y 1910 

• En la última categoría los sujetos hacen referencia a los periodos históricos del porfiriato y 

la revolución mexicana 

Los 'resultados muestran que el 70% de la población de cuarto grado y el 40°/c, de la 

de sexto dijeron rio saber cuando empezó el uso de los trenes, 1 0% de la población de 

sexto grado dijo que empezó entre 1970 y el año 2000, el 20% de los sujetos de cuarto y el 

1 0% de lo·s-.sujetos de sexto dijeron que se inició el uso de los trenes entre 191 O y 1940, el 

1 0% de los sujetos de cuarto y el 10% de los sujetos de sexto dijeron que se inició entre 
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1890 y 191 O y 30% de la población de sexto grado dijo que se inició en el poñiriato y la 

revolución mexicana. 

Se puede observar que la mayorla. de los sujetos de tercer grado no saben cuando 

se empezaron._a •. usa_rJos"tren~_s_enµéxic'o,,s_ólo __ un_sujeto mencionó una fecha dentro del 

periodo en el que se ini;;iÓ ~1 u¡;o dE!I feirroci.rril;: por. otro lado, en caso de la población de 

sexto. grado,• ~I 4b0;.; d;,;-16~?~1.JJ~tci~\dij~~¿;~_~ci ;~-ber. la fecha, pero también el 40% hizo 

~~~:::~;;~~~~~iitt~~lf i~!itI;i~:~~~~~~;~l:;~:~;~i:.~~~ 
historia de cuarto gr;:ci611;; a1 ¡:.,:;~;,,ento cii:;fT1';;.~ar a cabo 1a entrevista me cercioré que 1os 

sujetos hubier~;:, ícivi~~ci;; ~~t:'os''te~~s'O s~ ~G~de decir que 1os sujetos de cuarto grado no 

tienen consolidada esta información. ·.· ' ,. .·· . 

En el 'sig¡:.iente '1tern ;;~· les pr~gLJntó a los sujetos, a partir del tema de los 

ferrocarriles lcó;:;¡o 'é::~rnbiÓ la .vida de las personas? encontrando tres categorias de 
.;;•,: ... , 

respuesta: 

En la :primera,: los:sujetos no contestaron o dijeron no saber. En la segunda, los 

sujetos hicieror¡'ref~~¡;c;,aa-á iosbeneficios individuales, por ejemplo: 

sujeto 23 (6-~~z~~f\1·/¡~il!í~) .-~· · · 
E: ¿cófr]o :ci3i~1~i~: 1;;.~yi~~'f'.cle; las personas a partir de que se empezaron a usar los 

ferrocl;:lr.riles? · ··: ···•-• 'i'• ·•>;ce 

S: ya no se .. usaban caballos-y no se iban caminando, los tomaban y llegaban muy rápido 
'"·.!,~~:~::\·-, __ :.o.~-. ;_,~:t ·.> .. " .. -

-. ~-· , . .: . - . ' .. , .-.-." .. 
Sujeto 16 c~:.;_~;5~¡:¡_ñ_e>Hr:nasc;) 
E: ¿cómo·•_cambió·•"1a\vida··de las personas a partir de que se empezaron a usar los 

ferroca;~iles? • . 

S: las p~rs'onas que iban a trabajar a otro lado se subian al ferrocarril y así se iban 

17 Se puede decir que los libros de la Secretaria de Educación Pública, dedican una gran parte al periodo porfirista. dando 

gran Importancia al tema del ferrocarril, véase los libros de cuarto, quinto y sexto grado. En el libro de cuarto, dentro de la 

lección 16, titulada .. el Porfirlato", se habla de la consolidación del Estado Mexicano, haciendo mención de las prosperidades 

porfirlstas (como la electricidad, el teléfono, los gramófonos y fonógrafos, el cine, el automóvil), también se habla de la 

inauguración del ferrocarril mexicano con la linea de México a Veracruz en el ano de 1873, existe información detallada en la 

página 135, ver: Secretarla de Educación Püblica (SEP). (1994) Historia. Cuarto grado. SEP: México. 
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En la tercera categoría, los sujetos mencionaron beneficios sociales; por ejemplo: 

Sujeto 30 (6º, 12; 11 años, mase.) 

E: ¿cóm_o ·cambió.- la vida de las personas a partir de que se empezaron a usar los 

s: _pues ya_no ib~~-ª utiliZ~~ ruec:ias de madera para transportar madera, la gente seguía 

cargando ca~~~ p~s~da;; p~~o menos 

Sujeto 28 (6~;11 ;11, mase.) 

E: ¿en la ·vida la gente qué cambios hubo al usar los trenes? 

S: se_ usaban para transportar material 

E:- fue importante el uso del ferrocarril 

S: si, para cargar pasajeros 

E: ¿por qué era importante? 

S: porque los utilizaban en otros paises (los productos) 

Los resultados muestran que el 30o/o de los sujetos de cuarto y el 30% de los 

sujetos de sexto no contestaron la pregunta, que el 20% de la población de cuarto y el 20% 

de la población de sexto; están dentro de la primera categoría, mientras que el 50°/o de los 

sujetos de cuél.rto>y el.-.-50% de los sujetos de sexto están dentro de la segunda, se puede 

decir que ,.,;· n:,itad "de-1~ población argumentó que los cambios en la vida de la gente al 

utilizar el ferrocarril fueron sociales, reflejándose en el progreso y la calidad de vida de la 

población. 

En el siguiente ltem, se revisaron las consecuencias que tuvo el uso del ferrocarril 

con la pregunta ¿qué se tuvo que hacer o construir para usar los ferrocarriles? Se 

encontraron dos categorías de respuesta. 

En la primera categoría los sujetos no argumentaron o dijeron no saber. En la 

segunda categoría los sujetos hablaron de elementos concretos, como la construcción de 

trenes y vías de comunicación, por ejemplo: 

Sujeto 27 (6º, 11 ;9 años, mase.) 

E: ¿qué cosas se tuvieron que hacer para usar los ferrocarriles? 

S: el carbón 

Sujeto 26 (6º, 11 ;7, mase.) 
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E: ¿qué cosas se tuvieron que hacer para usar los ferrocarriles? 

S: las vías y los carros 

·Los resultados niúestran que el 30% de la población de cuarto grado no contestó, 

mientras qu~ €!1 ~Oº/o: rE'!~tan.te y el 1 00% de los sujetos de sexto contestaron dentro de la 

segunda •. cai:egoria::·; SE{ puede observar que las explicaciones dadas por los sujetos están 

dentro de uhcÍ':háteigoria concreta, limitada a un parámetro físico . 

• . · .. ,En".~1.ÚltirTi:i:l,ítem, referente a los ferrocarriles, se les preguntó a los sujetos ¿qué 

hubÍera;p~~~·do'si'en México no se hubieran usado los ferrocarriles? 

E¡,c6;.,t:~~~~·¿¡'¡:,¿6 ~ategorias de respuesta: 

Enil·a:pri.rnera los sujetos no contestaron, en la segunda y la tercera categorías los 

sujE'!to~:\;¡e;l::>asan' en la idea de que no hubiera sido posible el progreso. En la segunda 

catE!gorri. ~~·h"1bla de un retroceso, la gente hubiera tenido que caminar o usar caballo por 

ejerTIP1o;<L :~:::: 
sujeto 23 ~E5ºgrado, 11; 11 años, fem.) 

E: ¿qué cíe~s· que hubiera pasado si en México no se hubieran usado los ferrocarriles? 

S: las pers6ha~ t~vieran caballos para poder transportar 

E.n I~: t~r~E!l"a 'categoría los sujetos se basan en la idea de que no se hubiera usado 

nunca e1'(é;:~6ci:irri1, por ejemplo: 

Sujeto 1.S'.C~.;g;ado,9; 1 O años, fem.) 

E: ¿qi.Jécr~-~s'que hubiera pasado si en México no se Hubieran usado los ferrocarriles? 

S: México estuviera solo 

E: ¿porqué? 

S: porque .,. 

Sujeto 16 (4ºgrado, 9;7 años, mase.) 

E: qué cree.s que hubiera pasado si en México no se hubieran usado los ferrocarriles 

S: la gente no podría viajar asi de Estado en Estado 

En la cuarta categoría los sujetos se basan en el argumento de que al no haber trenes 

tampoco hubiera habido daños: 

Sujeto 27 (6ºgrado, 11;9, mase.) 

E: qué crees que hubiera pasado si en México no se hubieran usado los ferrocarriles 

S: no habría tanta contaminación 
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En la ultima categoria la explicación se basa en que si no hubiera habido trenes 

tampoco hubiera habido beneficios por ejemplo: 

Sujeto 29 (6ºgrado, 12 años, mase.) 

E: qué crees que hubiera pasado si en México no se hubieran usado los ferrocarriles 

S: no llegarian cargas a otro lugar 

E: ¿fue importante el uso de los ferrocarriles? 

S: si fue importante 

E: ¿por qué? 

S: ( rio respondió) 

Sujeto 25 (6ºgrado, 12;11 años, fem.) 

E: qué crees que.hubiera pasado.si en México no se hubieran usado los ferrocarriles 

S: no hubiera petróleo n} hubiér.a minas 

E: ¿fue importante el uso del ferrocarril? 

S: sí,.para trae; la!> ~o~;as de aqui a allá y de allá a aqul 

.. f -

Los re~l.J'itados múE!stran que el 10% de los sujetos de cuarto y 10% de sexto no 

contestaron;''20°/o de los sujetos de sexto están dentro de la segunda categoría; 30% de la 

poblclción dE!.~cti'3rto está dentro de la tercera categoría, 1 0% de la población de cuarto y 

10% c:le la población de sexto están dentro de la cuarta categoría y 50% de la población de 

cuarto y 50°/o de la población de sexto están dentro de la última categorla (ver figura 22). 

Se.puede observar que en los dos grupos la mayoría de la población hacen referencia a 

la pérdida de beneficios que trajo la utilización del tren. También se puede ver que sólo los 

sujetos de cuarto grado hablan de un retroceso y no progreso en el país al no haber habido 

trenes; y sólo los sujetos de sexto hablan de la utilización de un transporte alternativo, 

como usar caballos o esperar a que aparecieran los coches o caminar. 

La última parte de esta sección se diseñó y aplicó sólo al grupo de sexto grado, las 

preguntas qi.Je se hicieron versan sobre el descubrimiento de América. 

La p~im~ra 'p,regunta fue ¿En qué fecha fue el descubrimiento de América? las 
•, .. ,_-,. 

categorías encontradas fueron tres: En la primera los sujetos dijeron no saber, en la 

segunda dijeron una fecha al azar y en la tercera categoría los sujetos hicieron referencia 

al 12 de octubre, sin especificar el año. 
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fig.22 ¿qué hubiera pasado en México si no se hubieran 
usado los ferrocarriles? -1 
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Los resultados obtenidos muestran que el 70°/o de los sujetos estuvieron dentro de la 

tercera categoría, el 20% dijo otra fecha y el 10% dijo no saber cuando fue (ver figura 23) 

Se puede observar que la mayoría de los sujetos tiene la información del descubrimiento 

de América, aunque no el año. 

¡---------fig. 23 -¿E;:;-~-~é fech~fué el-de~~~~rimiento de América? 
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La siguiente pregunta que se hizo fue ¿quién descubrió América? Encontrando dos 

categorías, la primera en la que no contestaron los sujetos y la segunda donde los sujetos 

dijeron Cristóbal Colón; el 20% de los sujetos contestaron dentro de la primera categoría y 

el 80% restante dentro de la segunda, lo que muestra que la población conoce este dato 
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histórico. 

En el siguiente ítem se les preguntó a los sujetos ¿por qué se descubrió América, 

encontrando tres categÓrías· de· respuesta: 

La primera_~f1~doncje,Je>.s.sujetos no argumentaron o dijeron no saber, la segunda donde 

los sujetos confundier()n los he~hos, por ejemplo: 

Sujeto 27( 6~~fracic_<1j;9~ñ~'s: n~a~c.) 
E: ¿sabes po~ qú§ se:?~~'?ubri? j\mérica? 

S: porque pensó:que !atierra era plana. 
, ' ~·{;~·:··,e:;- ''.ii'.':.~'. :-~~~ .: '· {},\:¡·:~· -,~ ~ ;·, - , 

La e tel"C:~r~·~é~t'.'igoria donde la argumentación se basa en la llegada por 

;:~~~=:~~i~~~~~~i;rt~:j~~r~:=~~::.~or ejemplo: 

E: ¿sabe¿ p;J¿,q-qé~~- d~~cubrió América? 

S: porquéi"' Cristób'k.1 •Colón pensaba que existía la India y viajó al otro lado del mundo y 

descub;ió·A;,,~ii6~. · 

Sujeto 2.s (é;:9'ra,do 11 ;7años, mase.) 

E: ¿sabes po~ qué se .descubrió América? 

S: porque ~e c:l~~~ió'c:le la ruta para ir a la India 

Los r~sultact~~ rnue~tran que el 10% de los sujetos no contestaron, el 20% se 

confundieron'~;, ?j~\J'rgú.r;:;entación y el 70% contestó que fue una equivocación. Se puede 

observar que.en ·9é·ri'eral los sujetos recuerdan y manejan la idea oficial de la historia. 

En,-;;1-_s·i~l:iÍ~nté ítem se les preguntó a los sujetos ¿qué cambios hubo en México 

con el desc~·bi'imi~nto de América? Encontrando cuatro categorías: 

En;-i~ .·'pri.mera los sujetos no contestaron o dijeron no saber, en la segunda 

categoría i6's':Sujetos basaron su argumento en la idea de que América se pobló o que con 

la llegada'"cie·'1os españoles la gente que vivía en el continente se hizo sedentaria, estos 
.<f¡·. -· 

sujetos suponen que la forma de subsistir de los prehispánicos era la caza y recolección, la 

idea de la.·il1' civilización prevalece en estos sujetos, ejemplo: 

Sujeto 29 (6º grado, 12 años mase.) 

E: ¿qué cambios hubo en México con el descubrimiento de América? 

S: la gente vivía igual 

E: ¿cómo vivía la gente antes del descubrimiento de América? 
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S: viajaban en barcos y vestían con taparrabos 

E: ¿a qué se dedicaba. la gente? 

S: a pescar 

E: ¿cuándo se descubrió América la gente se dedicaba a lo mismo? 

S:no-

:; ~=:c~:~~t?if~;e?,!7? 
:''~~~y~:_ /{: .. ~ ';·~:·';--.~ .. -

E~--1'a 't~fb~~;¡-. C:~te;g-orla la idea de los sujetos se basa en el mejoramiento de la 

calidad de viC:t;;l'ci.,; i~ p6bi¡;¡dón, por ejemplo: 

sujeto 23 cs0::~-~ácl6·S11:1.1·:.fem.) 
E: ¿q~é~~;.f;tií~'J't.iJb'oenMéxico con el descubrimiento de América? 

S: las p;;,°~5¿,·.;¡-~~:~;;;~tl'¡'aron su forma de vestir a la de Cristóbal Colón y cosechaban, ya no 

pesc~ba~;; ~~t.,;'~~-·~;,;jo~ la vida y alguna gente se fue para allá para que vivieran mejor 
~"···.,:: :s.11.!,· : ·'\, ~ '-

E: ¿para clónde7·c· 

s:· para A,,:;¿;ic'a; : 

E: ¿có'mo vi:.,Ía I~ gente en América antes de que llegara Cristóbal Colón? 

S. S~ v~~ú~i',"~~';;:;é~tlos indígenas, usaban barcos y pescaban para comer 

En la" cuarta categoría los sujetos dijeron que con la llegada de los españoles, 

comenzó en México la esclavitud y saqueo o el dominio español, por ejemplo: 

Sujeto 26 (6º.grado, 11;7, años, mase.) 

E: ¿qué cambios hubo en México con el descubrimiento de América? 

S: los españoles empezaron a sacar riquezas de aqui y después empezaron a gobernar 

Los resultados muestran que el 30º/o de los sujetos contestaron no saber, el 20°/o de 

los sujetos están dentro de la primera categoría, el 30°/o dentro de la tercera y 20°/o dentro 

de la cuarta ( ver figura 24). 

Se puede observar que en general los sujetos argumentan con ideas erróneas que son 

compartidas y al reflexionar sobre el tema dudan, confunden o mezclan datos en su 

argumento, trayendo como resultado una explicación pobre o confusa. 
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flg.24 ¿Ch . .oé cambi<>s hub<> en l\llé:xic<> 
con el clescubrimient<> ele América? 
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En el siguiente ítem se les preguntó a los sujetos ¿qué hubiera pasado si Colón no 

hubiera descubierto América? Encontrando cuatro categorías de respuesta. En la primera, 

los sujetos no contestaron o dijeron no saber, en la segunda que está dentro de ésta 

argume~tan qLie América no e'staría poblada, por ejemplo: 
.-. -- ··- ·. ---:- -----. ·' -,., 

., 

sujeto 24 (6º 9~ado, .11 ;4 ~ños,: ter'n:> 
E: ¿ qué tllJl:>irI~é1·6~~~cÍ6 e;;.;' MÉ!~iC::~ si Colón no hubiera descubierto América? 

S: no hubieraflasaéfo'nada · 

E:¿qué pásarra'.e.~Amédca? 
S. No habriá gt;inte ahí, seguiría igual sin gente 

En· la" tercera categoría los sujetos suponen que América sería como antes de la 

llegada de.los españoles, por ejemplo: 

Sujeto 23 (6º grado, 11; 11 años, fem.) 

E: ¿qué hubiera pasado en México si Colón no hubiera descubierto América? 
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S: los personajes de los libros no hubieran tenido batallas y la gente seguiría vistiendo así 

como los indlgenas 

Sujeto 27 (6ºgrado; 11 ;9 años, mase.), 

E: ¿ qué hubié~a pasado ~n México ~i Colón n,o hubiera descubierto América? 

s. serramos iílci~19~r1~~\:}' ·. ..•.. ' · :: ... 

, .· Er11~j[~~i,~-h;~S~~1.f~~fi~,;;~1~~¿~j'~;i~:;EP.1i~an que si Colón no hubiera descubierto 
América algúieín riiás'.la.hübiera'.deiscubierto,':tehiendo como consecuencia otro idioma, otro 

:·- ;.· . . : ·· :·: .. ··· i. -~h': (;.:7ft~;>r:.:~·t1.-¡;,;::;:.'i~~.'Y;':.\#:\~);·.~;:~~~;,;; ,~;:::»:J,.:;;~p:;;\,·:::;~\~f'~:,~;~9~·.:~.-~.:,.- ·' · ·' 
nombre· de Continente;' otro 'descübridor:· por.ejemplo: 

~u~:~~;7*ii~jl~Jl~~~ti~~t~•ra descub;erto Améd=? 

, +·· :;~-\· ,:_))'~;,~::.~;.: ,',--.»;~ -.·. -. :.~:: .. \<;: 

Sujeto 26(~~ 9i-ado,.f1:i·áñó's;'iri~sc.); .. ··.. . . · 

:: ~=~~:i~~l1~~~~:±ic;:~:~é~ico si Colón no hubiera descubierto América? 

. l..:~s:res~'uados muestran que el 40% de la población dijo no saber, el 10% de la 

poblacÍón ~'itc:{cier'ltro de la segunda categorla, el 20% de los sujetos está en la tercera y el 

30% d~'los_~li}etos restantes está dentro de la última categoría (ver figura 25) . 

. Se pliede observar que la mayoría de los sujetos dijeron no saber, es decir no hay 
·-'.:·· 

una reflexión de este tema, el conocimiento histórico al respecto es deficiente, por otro 

lado, ,se ·'J:>'~'ede observar también que hay tres sujetos que suponen que hubieran habido 

otros co.nquistadores con las consecuencias que esto implica; por otro lada también hubo 

tres sujetos que explicaron que al no haber sido descubierta América por Colón, el 

continente ·estarla despoblado o la vida actual seria la prehispánica. 

En el último ítem de la sección se les preguntó a los sujetos ¿qué hubiera pasado si 

nadie hubiera descubierto América? Encontrando tres categorías de respuesta; en la 

primera, los sujetos no contestaron o dijeron no saber, en la segunda, los sujetos se 

basaron en la idea de América como tierra virgen, un lugar deshabitado, además de no ser 

conocido, por ejemplo: 
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... -· ··-··---··. ---· .. ... ·-· ..... .... .. . . .. . - . . - ·--·---~---¡ 
fig.25 ¿Qué hubiera pasado si Colón no hubiera descubierto 1 

r~ ~t~ idio~~:-~t-r~ --- -
J nombre de continente 
l- ---- -·---. .. .. 

¡e la "'da seria como 2 
; antes de los espar"ioles r· .. ~-ohab;ia· g·en1·e ~~ - -
: América 

~ ~ ~~ sel__ ~~-~~~t_e~~ó 4 

Sujeto 21 (6ºgrado, 11 ;6 años, fem.) 

América? : 

1 

o ~~~¡¡:~~ª· otr_o_n_o_m_b_r_e_d_e-~,:

1 ·o la vida seria como antes de los 
españoles 

• no habria gente en América 

HI no se/ no contestó ··-·- --···. ··--¡ 

---------J 

E: ¿qué hubiera pasado si no se hubiera descubierto América? 

S. Quedaría sin habitantes, no hubiera nadie 

Sujeto 22. (6ºgr~d~, 11 ;11 'años; fem.) 

E: ¿qué hubi~r~;~ci~;d:~ ~i'.'no'~;e; hubi~ra descubierto América? 

S: no se conoéér.Ía'Arliérica 

TESIS CQ:f\T 
FALLA DE OfüGEN 

En la '.t~;~~ra categoría la idea central es la vida en América como antes de la 

llegada d7, '<:>.~ españoles, por ejemplo: 

Sujeto 26 (6º, 11 ;7 años, mase.) 

E: ¿qué hubiera pasado si no se hubiera descubierto América? 

S: seguiríamos como antes de la llegada de los españoles 
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Los resultados muestran que el 60°/o de los sujetos no contestaron la pregunta, el 

30º/o está dentro de la segunda categoría y 1 Oº/o está dentro de la tercera categoría. Se 

puede observar que la mayoría de los sujetos tienen conocimientos supeñiciales acerca del 

descubrimiento ó de·• América. y al tratar de profundizar o revisar las relaciones causales 

haceninfé~~ricl'a~'~obrE;ls y poco reflexionadas. 
··::.0:' 

De lo ante:i§r•;f :~tj~cje-·decir que: 

~co~:ec~¡~~~~)~t!~&Le~:: a ::t~:1::::. relaciones causales deficientes, que tienen 

'".;;·'-'-

~Se o_bserit~3,¡,;;;~~jén ;~ue los sujetos tienen respuestas erróneas que no han sido 

cuestionáda~/! ;_y
1
'.'al i momento de reflexionar, se contradicen o se contraponen con las 

nuevas·argumentaciones, muchas veces sin darse cuenta, esto es mucho más claro en 

los· sujetbs peq~eñ~s. 

~ Existen contradicciones muy claras entre las argumentaciones personales de los sujetos 

(concepciones erróneas} y los datos .históricos presentados en los libros de 'texto gratuito 

de· 1a Se~~etarla de Educación Pública 

~La. mayor parte de los sujetos .d~: los tres grados establecen relaciones_ causales 

mediante .u~ .•. pensamiento . conc~eit6f 'notándose una evolución del pensamiento en los 

grados .·· sup~rio,res, aunq~e : .1á·5:: re~puestas son deficientes; pueden hablar de 

construccl~nes sci~ carr~t.¡;;~;;;~. .~iE:i ~horro de tiempo para las personas al usar los 

ferrocar~ihksfte!ró~'~o ·c:l~ u¡; p;69r~s~·en el País. Pueden establecer relaciones causales, 

limitándd~e·'~~{¡:;;, ~~bltopersonal' y no social, considerando normalmente sólo una 
·, { . 

variable,. la mayc;ria de la población hace referencia a cambios en un ámbito físico y no 

sociocultural, hablan de consecuencias inmediatas y no a largo plazo, explican la 

funcionalidad personal de automóvil o el ferrocarril pero no las implicaciones sociales para 

el País. 

~Los conocimientos de sucesos y periodos históricos son someros, por lo que los sujetos 

no pueden establecer relaciones causales simples y mucho menos múltiples. 

5.5 Continuidad temporal. 

En esta sección se revisan la noción de continuidad temporal y las subnociones de 

integración, diacronía y sincronía. Se inspeccionan: 
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• La capacidad de los sujetos para identificar elementos de cambio a partir del análisis de 

las transformaciones de la propia persona y del entorno social y natural, a partir de 

distinguir en una serie de imágenes, lo que continúa y lo que cambia en diferentes épocas 

históricas~ -dif~re~éÍa~·do 'y argumentando la utilización de determinados objetos; 

• La habiÍÍd~d de ide'nútÍcar aspectos de continuidad a partir de la observación del entorno 

social y'nat9r~.1}1:~·identificación de sucesiones, simultaneidades, cambios y continuidades 

muy sencilÍa-s·;a p'ártir de imágenes o relatos situados en el pasado, mediante la detección 

de la prese~·~¡~·'.aC:tual de objetos o artefactos antiguos de diversas procedencias. 

Refereríte'a 1cl-'s'iné::roriia· se revisó: 

• La habilldél:ci:'de1iid~'~tificar simultaneidades sencillas a partir de la observación del entorno 

social y nati.Í~~l?.1~::&6nst~tación de diferentes acciones que ocurren en un mismo tiempo. 

mediante 1él íd~·Ati~;;~g¡e,n y argumentación de sucesos que ocurren simultáneamente. 

Se le;;;; n16~t~~ ~''lo~ sÚJ.;,tos una serie de imágenes de diferentes periodos históricos 

con la temátiC:a 'd~>,~;~~~tin~enta. 
En el pri.mer.)tem se les mostró a los sujetos las imágenes y se les preguntó ¿qué 

cosas son iguales en- los dibujos? Encontrando cuatro categorías de respuesta: 

En la primera, los sujetos no contestaron o dijeron no saber; en la segunda los 

sujetos no encontraron elementos semejantes. 

En la tercera categoria nominal, los sujetos hicieron referencia a semejanzas 

concretas, de elementos encontrados en las imágenes, por ejemplo: 

Sujeto 1 (3ºgrado, 8;7 años, fem.) 

E: ¿qué cosas son iguales en los dibujos? 

S: este dibujo se trata de este señor que se llama Algar y era general de otros paises 

donde había peleas 

E: fíjate en este dibujo y en este ¿hay algo parecido? 

S:No 

E: ¿en qué son diferentes? 

S: él es negro y él es blanco 

E: ¿cómo están vestidos? 

S: el tiene una faldita y él un traje de soldado 

Sujeto 20 (4ºgrado, 11,2 años, mase.) 

E: ¿qué cosas son iguales en los dibujos? 
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S. No sé 

E:¿ de qué crees que traten estas imágenes? 

S: los trajes 

E: ¿entre estos dibujos'qué cosas son iguales? 

S: la falda.• .. :•,:;¡: • ·· i'·'' :·''.:;. >: : ;/. 

=·.!,::~2t~~~~~i~i~~JiTuMi· 
.'·.~~ 1: ~::r;ta:%~i~~~~i~ ~;r1in~l. los sujetos hicieron comparaciones de las formas de 

vestir en lo~ étifer~:rltEi._~\;'~,:itid(:;s: ·· 

;"'.~:~tf r~r~¡;~f ¡~~~!~~f ::~~~'º•? 
E: ¿ enqJ:~ s~'.~:~f:~2·~?·•••·•.· · · 
S: en los t¡o¡parri;'bos > 
E:. en ¿qJé. 56'~ cl~~r~ntes? 
S: Este ya'nd~:~~;'.~~~~ch~. ni su arma y éste está más tapado 

>· :; . : : :: '..": -.. . ¡-~.:: 
- - --:;.,;;,;;,,,.",. 

Los· resultados'\ muestran que 20% de los sujetos de sexto grado no contestaron la 

pregunta; .ioo/:'ci~;los. suj~tos de tercero, 50% de los sujetos de cuarto y 40% de los sujetos 

de sexto estárí''dentío de la segunda categoría; 60% de la población de tercer grado, 40% 

de los su]:,;:¡~¡¡••de'°i::uarto grado y 20% de los sujetos de sexto grado están dentro de la 

categorla ·;,¿,~iniil';· 10% de la población de cuarto y 20% de la población de sexto están 

dentro de 1E.;6~te~'oría nominal, (ver figura 26). 
·.-. ·. 

Se ·~l.J~de observar cómo en los tres grupos hay sujetos en la categoría nominal. En 

general los·· sujetos de tercer grado se sitúan en esta categoría, se puede observar como 

esto·.se modifica, en cuarto grado existiendo ya sujetos dentro de la categoria ordinal, esta 

categoría :se acentúa en sexto grado, donde hay un número igual de sujetos en la categoria 

nominal .. como ordinal. Se puede notar la evolución del pensamiento que va de una 

categoría concreta a una categoria con mayor abstracción. 
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fig.26 ¿qué cosas son iguales en las imágenes? 

a referencia ordinal 
.<~stim~nt~) 

a referencia nominal 

8 

6 

4 

2 

o 

' _ (rasgos de imágenes) . 

: ~ ~?-~~~ cc:>~~s igu~tes_ 
~e no se/ no contestó 

3º 

o 

6 

4 

o 

4º 

4 

5 

o 

6º 

2 

2 

4 

2 

D referencia ordinal (vestimenta) 

o referencia nominal (rasgos de 
imágenes) 

· • no hay cosas iguales 

o no se/ no contestó ,1 
" -_______________ J¡ 

--·-~·· J 
En el siguiente item se les preguntó a los sujetos considerando las imágenes de la 

vestimenta ¿qué cosas son diferentes? Encontrando 5 categorías; la primera categoría es 

nominal, los sujetos se refirieron a diferencias concretas sólo. de las imágenes, no 

ahondando en el tema, por~jerriplo: · 

;"I~~t~~l lliitf~~~t=z..? 
e:_f:- -:·e }'; '- ·,, .. ~'- :;.:,J\;;1;':-~;;,c::~-~-;~_:_- •• •' 

-·-j :·. :!;:_~r_~~~,::~ ··-,,·:~WL~~:-~~·'_ --
sujeto .1 o C3f:9ra.cio;L9;?,añe>s. rri-asc.) 

=~ ~q:P:::~~"~~7l!!~f~~t~;; ~n l~s dibujos? 

E: ¿cómo está .vestido uno y cómo está vestido el otro? 

S: el otro tien~ casco 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En la segunda categoría (ordinal) los sujetos hicieron referencia a la antigüedad de 

la vestimenta, utilizando adjetivos: 
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Sujeto 21 (6º grado, 11 ;6 años, fem.) 

E: ¿qué cosas son diferentes en los dibujos? 

S: se usaba otra ropa, la ropa de.esta Era 

E: y ¿entre estas dos qué c;;;ª~.;;on cfüerentes? 

S: éste está mejo~.ve';;tid;;·~Ge"éste.~'p~rql.le er~n tiempos más adelante 

E: ¿qué es mej~r? .2?S:2~·::'§{;. ~.: 3c • 
S: Este. está v7stido de .charr().Y éste no. , 

:::;~:1:;1¡~~¡1~!,~·f•-'·?· 
S: porque trae·pantalón:de·vestir 

' ·' ,'• . . :;;~:.- '.'- ;-" -- - . 

: ··:·:-,::-"._ ~::; ,-:-'·~;;~-,~~: :· _1, \.: ;:,\:_~} -. ;~_t.::-~_·:.: ~ 
Sujeto 24'.(6°:gr¡;¡do;1h1 ;'f años."f~rn·> , .. 

:; ~=~é~:::~;~~;~~!~~~~JfüJ:ci~b::;: no. Éste se vestía como de antes y éste te ve 

~~:: ~~t:J::~t::·zJ1f~T~Jj~~q:é cosas son diferentes? 

S: ante~ ~o ';;¡;¡i~~~tri~ i;~¡ '1~'~'h'6inbr~~. éste es más adecuado, más guapo que acá 
.:>;. r-?:-'~~- ·\"-Y;~ ·:,1;~'./:, ~~~{ ·~:~ ~;-

.·En 1a\e'r~¡f~ij.g~i~1Q~i¡¡/ig~dinal).los sujetos basaron su argumento en la idea de que 

~u~;~f ~~~1~~f~(~~~~?~::j:~?mplo 
S: la ge~{~~~."rriÜ'~t16 más decente 

Sujeto 6 (3;;~;fraci~; 8;8 años, mase.) 

E: ¿qué ~o~'aSi ~on diferentes en los dibujos? 

S: que no tienen ropa como acá 

E: ¿cómo es la ropa? 

S: acá como vestido y acá es como hojas 

E: ¿entre estos dos dibujos qué es diferente? 

S: que aqui es mejor la ropa que acá 

E: ¿por qué es mejor? 
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S: porque aquí ya se inventaron los cinturones y los sombreros 

E: ¿cómo están vestidos? 

S: éste está vestido con pantalón y saco y éste no 

E: ¿y entre. éste y ~ste dibuJÓ que cos~s son dife.rentes? 
' ,- - - : ',--.e - ' ' -- ' - =~ .. - . ' . "" '.·. -. - . - .....•• - .; 

S: este tiene pantalón ·rnf.sbcinito:que;este'.'y)iene é::amisa·azul 

d;su~l~·~;;,21;~~i~~~i~~~1~~f f E f ¡ d;ferantes vesUmenras basados en los 
Sujeto 11_ (4~gr~cjo/9;6.,.~rj?'.s;',f~irj.) · 
E: ·¿qÜé .coséis i;ondif'3rerites en lcis di~ujos? 

;: ::f.~~i~ef~~~~Thi~í~~~!~~ll~::~0e:::::~o que est• ahorita, lo que ~ usa y 

esto fue t:l~ Í~' i;i~ffgÜ~~~i~ .; 

En la quin~;~:C,~-!~~Órí~/ los suj~tos argumentan las diferencias de las vestimentas de 

acuerdo a los carTibios _de .los periodos históricos: 
' ~ • - • .-:.;,. -.- '.·- í ··; ·"·-·~ :;• 

> -.,~·:,:.:.:·::>:-,«'..->:- ·.·.-.:--: ··:.-r_ .. <-.. ~-- .. _:,. 

=~j:~~~.:~:~:~~i~6;k'.~~g~~~~}!::~•~Üjos? 
s: la forma Cie ~ei-s_tir 1< , º·. • __ 

E: ¿qué cos'a5-$'gndifer~ntes? 
.. .. ---:.'.·;;_:; '<''·: ··:."'.' 

S: este es __ c?rnº~de México prehispánico y este es más nuevo 

Sujeto 19 (4º- grado,9; años, mase.) 

E: ¿qué cosas son diferentes en los dibujos? 

S: en que éste es de hace más y este es como de la revolución casi, casi. 

E: ¿ y entre estos dos, qué cosas son diferentes? 

S: casi nada, porque éste ya viene siendo lo moderno 

Los resultados muestran que 60o/o de la población de tercer grado, 60% de la población 

de cuarto grado y 50°/o de la población de sexto grado están en la primera categoría , 30°/o 

de la población de tercero, 1 Oº/o de la población de cuarto y 20% de la población de sexto 
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están en la segunda categoría, 1 0% de la población de tercero y 10% de la población de 

sexto están dentro de la tercera categoría, 100/éi de los sujetos de cuarto y 10°/o de los 

sujetos de seXto e;,tán dentro c:1e;• la cuarta categorla, y 20% de los sujetos de cuarto grado. 

están dentr? de la quil"lta catego~ia (ver figu~a 27); 

Se puede Obs~r:-J;ilr qiJe en los .tres
0

grupos la mayorla de sujetos están dentro de la 

primera categ'oÍ-ié{.(nominal)~ es• decir,. las diferencias que detectan estos sujetos son muy 

concreta~ yse·1t~ital1,;;i los elementos que observaron en las imágenes, también se puede 

observar ci'Ge'·:e,;,: i6s ·g:rupos de cuarto y sexto grado, ya existe una referencia de tiempo 

histÓ~ico·~·~'¡,.· ti~d~{1á!5.comparaciones. 

. ·En el.:~~i;~.ie~te ·ítem se les pidió a los sujetos que mencionaran algunos elementos que 

hayan . cambiado . a·. lo. largo .de la historia de México utilizando una imagen, encontrando 

siete cál~g<:lria;,. derespdesta; 

Enh;; ~~ime~a; ios sujetós no contestaron o dijeron no saber. En la siguiente categoría 

:i:r:~:.~~}i~~~~~t~t~~~~~~~i;;racteristicas o elementos, sin argumentar o justificar 

sujeto. 3· (3º.grado;· 9;~.•·Años;Jem:) .· 

E: Me ~Jecie'i;"~!~\'~;'~'¡~'~'~~~¡~osl3 que hayan cambiado a lo largo de ta historia de México 

~~o=~t:=~~üii~§"~t~~féfi~;:;·~1~~=~es, vestimentas, costumbres) 

E: ¿puede~cie6frrne otra cosa que hayan cambiado como lugares? 

S: n6sé>: 

Sujeto 10(3º grado, 9; 1 O años, mase.) 

E: Me puedes decir algunas cosa que hayan cambiado a lo largo de la historia de México ( 

cosas que ·hacen las personas, Jugares, vestimentas, costumbres) 

S: los sombreros, los zapatos, la ropa 

En la siguiente categoría, de tipo nominal, tos sujetos basaron sus argumentos en 

elementos o rasgos específicos tomados de las imágenes, sin ampliar o argumentar más a 

fondo, por ejemplo: 

Sujeto19 (4º grado, 10;1años,masc.) 

E: Me puedes decir algunas cosa que hayan cambiado a lo largo de la historia de México 

(cosas que hacen las personas, lugares, vestimentas, costumbres) 

S: antes se usaban tos pantalones más arriba y las chaquetas eran muy chiquitas 
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10 

• dferercias "¡::aicx:t:s 
listéricx:s" 

8 

6 

4 

2 

o 

o dferercias "¡::aicx:t:s ro 
es¡:ecificx:s" 

o cEsp..és se \isten 
rnjcr/ rrm da::erte 

li! dferercias ce 
"8Stírrenta (aiti9-0-
ra::ierte) 

o dJera-cias es¡:ecificas 
a-tre irrÉg3"125 

E: alguna otra cosa 

fig.27 Dferencias en las i11 áget ies.. 

3" 

o 

o 

3 

6 

4º 

2 

o 

6 

6' 

o 

2 

, 
6 1 

~---J 

• cifererria;; "pericx:lc:s 
lisláioos'' 

o cifererria;; "pericx:lc:s ro 
espedfioos'' 

O desp ÉS se \Asten rreja/ rrás 
deca1e 

• cifererria;; de \.E!Stirrerta 
(a-tigu>-rederte) 

@! cifererria;; específicas ertre 
j¡¡ Ég3 ES 

-----··---- --------------~ 

S: usaban armas y caballos y ahora aquí ya no hay caballos 

E: ¿los lugares cambiaron? 

S: si 

E: ¿cómo? 

S: antes aquí vivían con casas con techo y ahora los techos son de yeso 
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Sujeto 12 { 4º grado, 9;8 años, fem.) 

E: Me puedes decir algunas cosa que hayan cambiado a lo largo de la historia de México 

{cosas qué hacen las personas, lugares, vestimentas, costumbres) 

S: los puestos e __ .,- ___ ----~- '-~·---·- _ ----~ __ 

E: ¿cómo eraÍ1 anlesy~6ónio Íson ahora? 

S: antes erari.:. 'como los'delseÍ'i~r del'dibujo y ahora los mercados son nuevos. 

Sujeto 22 {6º.grado;11; 11 años; fem.) 

E:_ Me p\Jed~s J;;;.c;i?_~l~~rí.:;s ¿6sa que hayan cambiado a lo largo de la historia de México 

{cosas que)í~c::ehJé)~-¡:>~~s;nas, lugares, vestimentas, costumbres) 

S: como era la gént;;;;.eran los presidentes, gobernadores 

-:;~~6c::1~z:~·,bdi1~:J~;Z~? 
S:-antes ~~an.:·~u~~bí'~~5-ch'iC:tuitos. ahora ciudades grandes 

E: ¿ y 1a-;;; ~o-~ti.í~5re~? -
S: la forma de vestir'~ I~ que se come 

En la siguier:ite categoría, de tipo ordinal, los sujetos argumentan los cambios a lo largo 

de la histo-ria_ basilridose en la idea comparativa de "mejor que" por ejemplo: 

Sujeto 25 { 6ºgrado, 11 ;11 años, fem.) 

E: Me puedes decir algunas cosa que hayan cambiado a lo largo de la historia de México 

{cosas que hacen las personas, lugares, vestimentas, costumbres) 

S: que antes eran buenos, ahora hay muchos delincuentes; los aztecas no tenían agua 
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Sujeto 24 ( 6º grado, 11 ;4 años, fem.) 

E: Me puedes decir algunas cosa que hayan cambiado a lo largo de la historia de México 

-(cosas que hacen las personas,- lugares, vestimentas, costumbres) 

s: cambiaron los -l~gares, las casas 

E: ¿cóm'~ ii;r~n antes y cómo son ahora? 

S: aquí er~ri coin~ CLJ~~~s.'terih;m sus casas de madera, más o menos, aqul sus casas 

más boriiú.ís;~:~~~'1rriái·ii¡¡f:ii'~i3nte~ porque ya se empezaron a hacer las calles y todo 
~> ~~· > ·.- _.;. ;~~~·~Y<i~t~·¡'.~~;~~~,:.~:~/-if:?~_. ·x;-.. ~'. -

En la ~ sigu_ú;:8te "catego~ia ordinal los sujetos explican los cambios basando su 

~:~~i!tt~Jlf Ji~ij;:~;~¿~;~~~~:~~~~~:, ~~::: ·~~:~~~:~~~~ 
antes no~ • · -·; _:) ' ' - ·-~-- -

En la últin;~;;d~t~g6-~t~ l'o:~_súj~·faiargumentan los cambios en la historia de México, a 

~:7~~6d:~~l~31~s~~~~r~t~~E~t~~!~~t~\~d-~s históricos. por ejemplo: 

E: Me puedestde~ir,algunas-~osa qlJe hayan cambiado a lo largo de la historia de México 

::0::~)f ~o~~~~2;l~f ;~=~t~~~2~~o:~e;~;:s:i:e~~ss~sc~s~~:=~e=~crificios y acá ya no 

Sujeto 3o (6º g~~~~ ~<1,;11 años, mase.) 

E: ·Me. pJ~ci'~'s~,'(j_~~i}:-¡;,¡9lJ'nas cosa que hayan cambiado a lo largo de la historia de México 

(cosas que'tia&iilrí'la~personas, lugares, vestimentas, costumbres) 

S: La ciGdoiici'E!s. 1ah~ra grande, antes eran de pura tierra las calles, no había tuberías, 

edificios,', ;;~·sa~. -coches. 

Los resultados muestran que 20% de la población de tercero y 1 0% de la población de 

cu_arto no contestaron; 50º/o de la población de tercero, 30°/o de la población de cuarto y 

20% de la población de sexto están dentro de la segunda categoria, 20% de los sujetos de 

tercero, 40o/o de los sujetos de cuarto están dentro de la tercera categoría, 30%, de los 
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sujetos de sexto están dentro de la cuarta categoría, 20º/o de los sujetos de cuarto y 20 °/o 

de los sujetos de sexto están dentro de la quinta categoría, 20°/o de los sujetos de sexto 

están dentro de la sexta categoría y 10% de la población de tercero, 10% de la pobláciÓn 

de cuarto y 10 º/~de la población de sexto están dentro de la séptima categoría (ver.figura 

28). Nótese que- los sujetos más pequeños mencionaron objetos y costumbres siri'refü;;xión 

o argumentación alguna, habiendo posteriormente en los sujetos de cuatro gra'cib . u;, 

cambio importante donde hacen referencia a elementos concretos que observaron en las 

imágenes, en el grupo de sexto grado ya se pueden observar otros cambios de 

pensamiento a una categoría más abstracta donde en un principio incluyen comparaciones 

ordinales sin involucrar etapas, posteriormente comparaciones entre periodos de tiempo, 

sin especificarlos y por ultimo una categoría que implica la mayor abstracción donde los 

sujetos comparan periodos históricos. 

En el siguiente ítem se les pidió a los sujetos de cuarto y sexto grados que mencionaran 

algunos sucesos que ocurrieron en México y España al mismo tiempo, encontrando que el 

100% de los.sujk~6i·d~.cuarto y 90% de los sujetos de .. sexto no contestaron y el 10% de 

los sujetos de ~ext6.hi¡;leron ref~rencia sólo a guerras ~/ batalÍas, sin especificar cuáles o 

en qué fecha~; '~e ~úd6'observar que no hay un conocimiento de los acontecimientos que 

se desarrollare.,. al n'iisrrio .tiempo en otros paises (sincronía) . 
. ' : ' ' .:: ~' '., : .' .> .: 

' ' ' 

Los siguientes' ocho ítems se aplicaron sólo al grupo de sexto grado, ya que incluye 

conocimientb·s· hí.s'tÓricos propios del grado y procedimientos históricos esperados en las 

edades de e'!>t·~s¡·~ujeto~. Se les preguntó a los sujetos ¿qué cosas hacemos los mexicanos 

actuales--~~~·~1i'é'r~n los prehispánicos?, encontrando cuatro categorías de respuesta; en la 

primera: los· ~Lljetos dijeron no saber o no contestaron. En la segunda los sujetos se 

refirieron ·a élspeºctos o temáticas diferentes, sin sentido para comparar, o poco claras por 

ejemplo: 

Sujeto 23 (6º. grado, 11 ;11 años, fem.) 

E: ¿qué cosas. hacemos los mexicanos actuales, que los mexicanos prehispánicos hacían? 

S: los de ahorita ya se hicieron modernos y los otros usaban taparrabo. 
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fig.28 aspectos que han cambiado en la historia. 
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•la vida como "mejor que .•• " il 
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imágenes ,!·,', 
• objetos y costumbres (sin 

argumento) 11 
e no se/ no contestó 1 ! --· ___________ _JI 

1 

'¡ 

En la siguiente categoría Jos sujetos se refirieron a actividades económicas, 

entretenimientos y creencias religiosas, por ejemplo: 

Sujeto 29( 6º grado, 12años, mase.) 

E: ¿qué cosas hacemos Jos mexicanos actuales, que Jos mexicanos prehispánicos hacían? 

S: ellos bailaban danza y nosotros también 

Sujeto 27 (6º grado, 11 ;9 años, mase.) 

E: ¿qué cosas hacemos Jos mexicanos actuales, que Jos mexicanos prehispánicos hacían? 

S: Ja fe, que creían en dioses 
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En la siguiente categoría se hizo referencia a las actividades agrícolas y de 

autoconsumo, por ejemplo: 

Sujeto 22 (6º grado, 11; 11 años, feim.) 

E: ¿qué cosas hiicemC>~ los.IT)exi6anC>s actuales, que los mexica!1os.prehispánicos hacían? 

S: comer. las'cosiil'~'qi'.Je('¡j,j1C:iei s'erriÍ:>iabany ahora también se 6ome 1C>'quese siembra 

. Lo.s r~~ult~d;~;~;~ü~¡~:~~·E(~f ;t,ii~;~g~c~~.°ia.~§~~1'3ci1'.~
1

~ci~do,~t~ii~.•·+8%' de la población 

esta ·.~:~t~6·:·:~.~rJ:~~:r:i~~'~,~§:J~~i~~~~~~{gi~7~::,~~-~~;;'.~~~r~~~.~;~,~~t~i~~:~frC>'cie la tercera 
categoría·y ~.º. %'.dE;los'.~ujetc)sºéstan·i:léntro. d~. lá ~üart~ categOrla:' "' . 

Se pu~~e~~;5,.~~f~1.~.~i'\~~,~-~~i,g,.;~.~.'};~f;~f~~:f,!~s~~l~i~ron referencia ii actividades de la vida 
cotidia~a.yposterio~IT\el"l~E!l~s;~ocio13conómicais.·;. · 

:;~~~i!t~~Ei~~f ~~~t~~t~t:~l·:~au;n:;=::::.E:~:;:::,;;;;;~~ 
sÚj~to 2s (6~ grado .1.:i.;.11 ~~~·;i, i=,~m.) 
E: ¿qué cbst¿mb~e t~ne.:n'éis a¡;tuiiÍ;,,ente que tenían los mexicanos de la Colonia? 
s: :s·u.Y.icio·:· t6~~~'a·;,·'<m:L~f~~~-<;~, ···\,:y,-~:··. 
En la tercera 1cis sujetos tíal:l1a~~~cde guerras y batallas por Ej.: 

Sujeto 22.(6º grado ,11 ;'11 a~os, femenino) 

E: ¿qué costumbre tenemos .actualmente que tenían los mexicanos de la Colonia? 

S: la guerra. 

Sujeto 28 (6~ grado.;11,;11 años, 'masculino) 

E: ¿qué co~t~O,b;e ~~neimo~ actualmente que tenían los mexicanos de la Colonia? 

S: que aquÍiban'á'pur~s gÚerras .... También los viajes, les gustaba viajar 

En la cuarta categoría, los sujetos se refirieron a bailes tradicionales y juegos, por 

ejemplo: 

Sujeto 27 ( 6º grado 11 ;9 años, masculino) 

E: ¿qué costumbre tenemos actualmente que tenían los mexicanos de la Colonia? 

S: Jos bailes tradicionales 
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Sujeto 30 (6º grado, 12;11años, mase.) 

E: ¿qué costumbre tenemos actualmente que tenían los mexicanos de la Colonia? 

S: los juegos 
. ' 

. En la quinta -categoría. se-refirieron a actividades Económicas.como el comercio, por 

ejemplo:. 

- < • -- ·-· •• '" 

Sujeto 21 (6~- grado, 11;6 a~o:s: fem.) · 

E: ¿qué costumbre tenemo~ á'ctuCÍlmente que tenían los mexicanos de 1él,c¡;1onia? 
s:·'er'COme~~io -de alimerÍto~- - ·:-·;~ :·,'"_ .. _._ ... . . .. . 

Los resultados muestran qué,(c40% de la población dijo no saber; 10%,de:la ;P!:)blación 

está dentro de la segundél: c~tégorí~; 20°/o en_ la tercera categoría; 20% _ef1 \la cuarta 

categoría y 1 0% en la quir¡t~ ~~!\~-9.<:>rfa. , , . . 

Se puede observar'qlJe'ía''ma'yoría de los sujetos no contestaron esta pregunta, y los 

que lo hicieron no pres~ntél'n' ci~:-~~~áO:.etro cte comparación basado en datC::.s históricos o al 

menos .la mayor_ía de ell_os;_ha.cen, las comparaciones las hacen a partir de concepciones 

erróneas someras 'y.0supeÍficiales, enfatizando los datos bélicos y no otro tipo de datos --.. ; - -. ·';·-~, ..... . .-' -.. -( . . 
históriéos. '.~~.;~,,/e:~'-. 

La sig~iente'pr~~U~tél hecha a la población fue ¿es igual el idioma de los mexicanos 

pretiispár'iico,~.-~í;~_?!¡_-;~1? ~ncontrando dos categorías; en la primera los sujetos dijeron no 

saber.·. En' la •. segllncia'categoría, los sujetos contestaron "si". Los resultados muestran que 

el 10% 'ele 1'¡,i'.r]6~-l<lción dijo no saber y el 90% respondió afirmativamente; se puede 

obse~CÍr~TI~··¡g•~.iujetos al responder una pregunta donde no tienen que argumentar 

pueden· écinté-st~í-: té~ilmente. 
' ·'' - ,,~---}1;:~: ... _ 

En el sig"i.Ú~~t~·:ítem se les preguntó a los sujetos ¿cuál es el idioma de los mexicanos 

actuales?'7'E:;rii:ci~tr~nclo tres categorías: en la primera, los sujetos no contestaron; en la 

segunda·.~1ci~:·i¿i~t~~- no tienen una idea clara del idioma que se habla refiriéndose sólo al 

lenguaje .:;óilio \j;~'1;. '·e'n la tercera categoría, los sujetos especifican que el idioma que se 

habla en :·Méxié6' es el español. Los resultados muestran que el 10°/o de los sujetos no 

contestaron la p;egunta; el 10°/o de la población contestó dentro de la primera categoría y 

el 80% de la población está dentro de la tercera categoría. Se puede observar que, en 

general, los sujetos contestan que el idioma que se habla en México actualmente es el 

español. 
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En la siguiente categoría se les preguntó a los sujetos ¿qué idioma hablaban los 

mexicanos de México pre.hispánico? Como complemento de la pregunta anterior se 

identificaron tres cat7gorias; enla primera los sujetos dijeron no saber o no contestaron; en 

la segunda .categoría: los sujetos:_tienen una .visión de la época prehispánica como salvaje 

::te:2í:c~~=:·~t~~~zzi;~zz~~~:~=L7::~= ~~i~:i:;~e º h~:~:buaan ::: sseeña~:·blaen e: :::7;: 
prehl~pá~i~o'.;'~6io':~~·:~~fi~~€;;:.i'i'.'.i'~tro idioma, en la cuarta categoría los sujetos se refieren a 

'-' .. --\ :'; .'::"· '. ~i-~5:.~:.-.-,'-;~:s:t2:.:¡~::,::.:,-:~ .. _\,\\;:~:·.~i,~;~~-,~:\\;,_;,º,~J.;·~-· 1 
-

un dial7cto; pr7hispánic() ·~~náhuatl, 'como lengua prehispánica. Los resultados muestran 

qu~ 20.;//;cii!i:U~~fP"66í~fi~Q'~i:¡:,r?'t6;;~testó, 10% contestó que hablaban con señas, 20% 

contestó ~ú;:h~bl~~¡;¡.¡::;TC,t~~·'id{~~'.a sin especificar cual, y 50% de los sujetos contestaron 

náhuatl u otrC>'dia'Jeft'b'.,'~·;:,;t;'¡~:~~~ího, ( véase figura 29) se puede observar que La mayoría 

de los suj¡ifs~~,~~;~~~~t'~;,if·.&~~~él otro idioma. 

En." el ~igui.~l'lte'ít.7m·se:1es preguntó a los sujetos ¿desde cuándo se habla español 

en MéxiC:b?;·~~;;~~t~~~~~·,.,ti-~~:·~C:~tegorias de respuesta; en la primera, los sujetos no 

contestaron~ dij~~ori n~'~élber,•en la segunda se puede ver que los sujetos no reflexionan 

en. que la: 1~11~1.J';;.' e'~ ii~~ ~~n~ecuencia de la conquista española, los sujetos de esta 

catego~i~ ~o~·te!ii~~n ~ue el español se ha hablado desde siempre en México; en la tercera 

categoría I~ respu~sta se basa en el argumento de que la lengua que se habla en México 

es resultado de la conquista española, por ejemplo: 

'' · ¡ 

1 

fig. 29 Idioma del México prehispánico. 

1 Cl nahuatV dialecto 
! prehispánico 

L~. ot~~ idi~~a 
l• señas 

[º_Ec?-~~.~~~-c~ntes.!_6 . 

2 

1 

2 
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Sujeto 26 (6ºgrado, 11 ;7 años, mase.) 

E: ¿desde cuándo se habla español en México? 

S: desde que nos conquistaron 

Sujeto 30( 6º grado,12;11 años, mase.) 

E: ¿desde cuándo SEl ha.~la español en México? 

S: desde que llegaron los españoles 
;:,,~: <~ .- :::. 

Los resultados ..;.,Se~{ra~ que el 40% de los sujetos no contestaron, 10% contestó en la 

segunda categoría y :·5,?,º/o 0'contestó en la tercera categoria (ver figura 30), podemos 

observar que sólo la"mitad}deL:grupo puede inferir la procedencia del idioma, en México, 

como una conseé:u~nbi~;,d~'1¡,;¡ ci'ominación española. 
;~·'.(\:_c~~~ ... ~<''o :/;'"- >. ' - ;S,"' ' 

En el siguie~~.<~~r.t~ª;~~:]i}t~~l~V~~~-ª los suj~t°,s si la forma de vestir de los mexicanos de 

la revoluciól"J.f3.íª.;;gLJ~l;o;diferente que•·'ª .actual; encontrando tres categorías de respuesta; 

en la primer~<icis~sui~tos conte~tarém que 'es\ igual sin abundar en el tema; en la segunda, 
' '·' "······'--_,- '<:/:'' - .- - .. . , ,,, ;•'. 

los sujetos contes.ta'ron que era diferente; porº ejemplo: 

Sujeto 21 (6~ ·;;ri3ci6, :¡ 1 ;6 años, fem.) 

E: ¿la .té>rrt"l'a' d.e ~~~tir de los mexicanos de. la revolución era igual o diferente a la nuestra? 

s: diferente 

E: ¿qué canibíó? 

S: no sé 

Sujeto24( 6º grado, 11 ;4 años, fem.) 

E: ¿la forma d~ ;;4'lsti~ d~\os mexicanos de la revolución era igual o diferente a la nuestra? 

S: diferente 

E: ¿qué cosas·cambiaron en la_ forma de vestir? 

S: en nada se_ parecen 
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fig.3: :~;,sde cu~,;d~ ~e h.;;,;; e~p~Ool en -Mé;.1co:J 
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En la tercera categoría, los sujetos contestaron que algunas cosas son similares, por 

ejemplo: 

Sujeto 25 (6º grado, 11 ;11 años, fem.) 

E: ¿la forma de.vestir de.los mexicanos de la revolución era igual o diferente a la nuestra? 

:; ~~a:~:a~;~Lil;~t]~r~m .·. 
S: en el zarap'e\(los ~apatos 

Sujeto· 22 .. (~:-~~t~'~:-\-~;~t.~~~·:) 
E: ¿la forma d.e:.yestir:.'i:!eJos'fl1extcar:ios de.la revolución era igual o diferente a la nuestra? 

s: antes s~-~s;~¡;~;-~~-~taíóri de; tela delgada y ahora la mezclilla 
. "--· ··~~~--"'"'.~::,>~··!~~-,~~~t: .;:-. 

Los result:iú:ios·muesfrarÍ que 10% de los sujetos dijeron que la forma de vestir era 

igual, 50%' dije-ron .. que• era diferente y 40% de los sujetos dijeron que algunas cosas eran 

iguales y otras diferentes; se puede observar que las respuestas que explican los sujetos 

son parciales y sin argumento. 

En el último item de esta categoría se les pidió a los sujetos que mencionaran algunos 

sucesos que ocurrieron en México, España y África, al mismo tiempo; encontrando dos 

categorías de respuesta: en la primera dijeron no saber y en la segunda batallas y guerras. 

Los resultados muestran que el 90°/o de los sujetos están en la primera categoría y sólo el 
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10% están en la segunda (véase figura 31) 
¡--- --·---- ----

/ 

fig.31 Sucesos que ocurrieron en México, España y 
Africa al mismo tiempo. 
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Se puede observar que los sujetos no tienen conocimiento de está información y que 

sólo un sujeto pudo decir algunos sucesos generales, sin profundizar o decir qué guerras 

eran las que pasaban simultáneamente, se puede inferir que la historia que se enseña 

enfatiza los sJcesos bélicos. 

De lo anterior se pUeéte?deeír que: 
,, . ·. -'·, -•.:. .... ,;,. ·- ' - " -

~hi~t:~i~:~t~j~Jf~E~~~ÉJ~~~.º:~:::; od:::~::~0p:ron~op~:::d~::n~=~n~~ar10r:I:;:~:: 
causaiesc::; ~i. ·;,~~>/:f,~~~~i~~'.;~~' {f;~t~?r~· 
~ Las eixl)Hqácio~:es:~cie~.carácter efimero que los sujetos hacen se pueden deber al 

apren~izai~/;,-¿;'f~i~':l'ifi'c~tiv~. o bien a un olvido, como consecuencia de la naturaleza 

acu~u1~h;¡~i~~"i"bih':,;~hos y conceptos que se estudian en Historia. 

~Se· pud'c:> 6~~~~':~,·«;!Le los sujetos carecen de conocimientos de sucesos sincrónicos 

~Hacen·· rÍ');;Í~b-rC~~.fi;sis en los acontecimientos bélicos y políticos que en otro tipo de 

sucesC>~ "'tii~tÓ;i~~~. ·como la vida cotidiana, el uso y evolución de herramientas, la 

evo1UcÍÓ~-'cj~'{tkistld6, los roles de género, la cultura, etc 

~La mayo;í.;;'''c:ie los sujetos comparten la idea que equipara, lo pasado o antiguo con lo 

salvaj~·c:)·•h:,-~Í~ilizado. La mayoría de sujetos comparten la idea de que los mexicanos 

prehispánicos eran cazadores y recolectores, que vivían en cuevas y que, con la llegada 
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de los españoles, los prehispánicos vivieron mejor; que lo moderno es "bonito" y "mejor", 

no considerando las implicaciones que tiene la vida moderna en la gente y en el planeta 

en la actualidad. 

'<:>Se pudo. observar: •• ,que __ rio . existe un análisis de los acontecimientos pasados ni 

presentes. ; L..o'f> :~stu~i.a~te-s en . general tuvieron una incapacidad para establecer 

relaciC>~e~ é:a~;;~l~s/~ár~ iÚentificar elementos de cambio y continuidad simples a partir 

de las transfo~-;:n'a'éi';;;;,~5··,personales, sociales y naturales; se observó que es deficiente la 
'--- ·-, ----- ·'-' " .. -- -- ,_,.··-·.--e;~ -·. -· ·-

capacidad para:_idE'n!ifi.Cc;¡r simultaneidades sencillas y constataciones que ocurren en un 

mismo tierripo históric¡.):•;< 

'<:>Se observó t~_;,.,bié11 ;q-~e estas habilidades no son ejercitadas en los cursos de Historia 

de la secretarla de, Educación Pública. 

Dentro del· anexo 4, se incluye una matriz de resultados que contiene las nociones, 

subnociones, preguntas y categorlas dadas por respuestas además de incluir las 

frecuencias de respuesta de los sujetos. 
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6. CONCLUSIONES 

Para que el conocimiento histórico no sea un mar de · información inútil y los 

estudiantes se a1:m:>ximen a la compri:nsión de la· realidad situándose como parte de ella, 

con una ·conCien~iélºhistóricá:'es·~ecesari~-desa~rollar los· dominios y habilidades cognitivas 

que p e~;~~:~i~~~~~~f~~~~~f -~id~1~:~~;;~to:~crít~C:o; ~ediánte estrategias de enseñanza-

aprendizaje/,·que;ten"gan :conio eje'la:nociónde tiempo histórico a través de la cronología, la 

suces!.~~::~a..9,~~f~~ ·~:,S!~~N~fü~i;~!:i~fi1:~-~~r~ue~permiten al estudiante manipular la 
inform~·ción '.mediante i· ha~iU~adeslb~sicas_ nec:esarias para una adecuada comprensión 

históri~~_.·n~';>,~\~.~~~~t~f;f~¿~9:~:.~J~~~?{.iograndoque al estudiar Historia se conozcan las 

caracte_ris~icas'discip!irl.aresde ésta' •e-.•·• 
'• Léls ~o~"t,J;~~':;{og'niti;,o::.;;o~~tructi~istas, sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, señalan 

que _1a·cir'i~·~~~'¡,~~·d~ esta disciplina sólo puede ser comprensible y significativa si se guía y 

se'ayuda;a1:afu'mno.a participar en la construcción de conocimiento. Según Lerner (Taboada, 

1995), es necesario hacer una evaluación en función de las habilidades de comprensión y 

eje_cución de los procesos, más que una enfocada a valorar el cúmulo de conocimientos 

históricos adquiridos. Es fundamental que la enseñanza de la Historia pase del 

conocimiento meramente declarativo al conocimiento procedimental, a su vez este sería un 

proceso formativo y no sólo informativo, que volvería significativo el aprendizaje. Tomando 

en cuenta los resultados de la investigación realizada se desprende lo siguiente: 

La noción cronología, está compuesta por tres subnociones: duración, orden y 

representación icónica del tiempo. La subnoción duración, incluye la aplicación de categorías 

referentes al horizonte temporal y periodos. La subnoción orden, que está conformada por la 

utilización de referentes temporales convencionales para la medición del tiempo, utilización 

de instrumentos y códigos de medición del tiempo histórico, aplicación de las categorias: 

fechas anteriores y posteriores y 

representación icónica del tiempo 

periodos anteriores y 

y del tiempo histórico 

posteriores. La subnoción 

está compuesta por el 

confeccionamiento de lineas de tiempo. Tomando en cuenta los resultados anteriores, se 

puede concluir, que en cuanto a la subnoción de cronología, la capacidad para aplicar 

categorías temporales (como situar un horizonte temporal y periodos) no es adecuada, 

observando mayores dificultades en el grupo de sexto grado, en general los estudiantes 

tienen dificultades para nombrar, describir y delimitar Jos periodos históricos mexicanos. En 

cuanto a los códigos de medición se pudo observar que Jos sujetos utilizan adecuadamente 
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el calendario, aunque al reflexionar sobre su función, las explicaciones se centraron en una 

esfera social, donde el calendario sirve para no olvidar cumpleaños de otros, saber cuando 

ir y cuando no. ir a: la escuela ·o: al' trabajo y no olvidar cuando hay que celebrar fechas 

históricas importantes~.y,.~;;isti~~a,e.stas,:no:.mencionando la idea de que la función del 

calendario radica en s;e,r:un"cc~di~c:(~·.he~l'arnienta de medición del tiempo y el tiempo 

histórico; también ~~ ob~er\ÍÓ:"ciG'~.16~ ~ÚJ~t~s en general conocen los nombres pero no las 

::gº::~i~:asn:: :~g~~~"~~~~~~~f ~~Jf~~=u~:~:: :7::a~:i:é:::~~1 e; ~~g:~c:p:c:~=n~o~ 
representar mental~~:;:;i~·(y'.~/(tf¡¡;:;:r~~~:~:S~~·~rnente fechas y periodos. En cuanto al referente 

' e·;<:' -::·:.f.;J:,-, :~.,·.:l:~[;'~~:~,~~f~.\'.;::.>,.,~;:o-.O:-'··:,:);';·:.·:.:~';:>'. -, 
"antes y después de Cri:;;to';ise;con,cll.Jye que no hay un manejo adecuado de este referente; 

se observó que i~~~iiiJti::¡:¿;iii;gt~·;,;t~·~:{~~~to grado son incapaces de ordenar una serie de 

fechas utilizando e~iei'.tief~~~'\.;'iei;~;fi'¡;.5¡ c6mo algunos estudiantes de cuarto grado que no 

conocían las sig¡;,;•;::CÍ~l};?~'feiiÍiint~-- •·•Se consideró, por tanto que existe sólo un manejo 
• .- < • .;. o> '··'.' ~ : ·,.:-,.,~i ,' •"!.] •• ' 

superficial sinUegar:a:carich.isiones más abstractas, corno la influencia de la religión en los 

códigos de· medi¿;i¿~· ¿;6cide~tal. . Es importante mencionar que los sujetos de tercer grado 

son los que cumplen' las expectativas esperadas, probablemente porque las habilidades 

revisadas tiene~ qlJ~ ver con la vida cotidiana y la medición de magnitudes cortas (máximo 

un año) siendo una categoría más concreta para analizar; a diferencia de los sujetos de 

cuarto y sexto grado que presentan graves deficiencias debido a que se esperaba un mayor 

dominio de las magnitudes que tienen como finalidad la medición del tiempo Histórico, que 

se alejan de las experiencias personales de los sujetos (como por ejemplo la representación 

mental de la duración de un siglo o un milenio) y que por tanto tienen un nivel de 

abstracción mayor. 

Estos resultados probablemente tienen un origen en los salones de clase y libros de 

texto donde el tiempo se maneja de forma inapropiada coincidiendo con algunas 

investigaciones (Lerner, 1990; Taboada, 1995), las descripciones y explicaciones históricas 

giran alrededor de magnitudes corno siglos y periodos Históricos sin tomar en cuenta si 

comprenden estos conceptos las y los estudiantes: también se ubican los hechos históricos 

convencionalmente; se señala que sucedieron hace 40000, 1 O 000 ó 500 años, dando por 

hecho que las y los niños comprenden que algunos fenómenos duraron 10 ó 100 años, 

además de no ejercitar comparaciones entre pasado y presente. 

También hay que agregar que los libros de texto gratuito de la SEP, no enfatizan ni 

ejercitan la utilización de dichos códigos; sólo en los libros de tercer grado donde existe una 

introducción al conocimiento histórico, se incluye una lección a la medición del tiempo donde 
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se señala nombre y magnitud de algunas medidas. 

En lo que se refiere a la representación icónica del tiempo, se encontró que los 

estudiantes de los tres gradOs no eje'rcita la tarea de'-construir ilne.;,.s de tierT1po trayendo 

coino-resulfadcÍ~~nél inca.¡:>ac_idCJd para situar-adecuadamente en el tiempo a personajes, 

sucesos o'áígúna' ;itr~ -variabie: Se encontró en los tres grupos dificultades para llevar a 

cabo esta, fare·a-, ·a_. los·:'sujetos de tercer grado, se les pidió situar acontecimientos que 

hubieran vivicl6 d'C>s ~¡é)~ al1tes de la aplicación de la prueba, encontrando que la mayoria 

acomodó 8¡:;';,61ógl~arnente los sucesos pero no pudo construir una línea de tiempo 

segl11entél:cia'; -;,; '1'1~ sujetos de cuarto grado se les pidió que realizaran una línea temporal 

de acontecimientos"que hubieran pasado el día de la aplicación de la prueba; encontrando 

que construían líneas segmentadas temporalmente, pero al llevar a cabo la representación 

del tiempo', ,los 'segmentos de las horas o minutos que marcaron no tenían las mismas 

medidas únos, con otros, a pesar de trabajar en hojas cuadriculadas; posteriormente al 

grupo- de_ sexto grado se le pidió que construyeran una línea de tiempo sobre aspectos 

históricos/considerando dos variables: el reconocimiento de dos periodos históricos y el 

recon,oC:"irilJento de tres personajes de dichos periodos históricos, en este sentido se 

encontró,:_u,na incapacidad general de los sujetos para acomodar cronológicamente la 

aparicÍón'de' personajes en los libros de texto. Hay que decir, que esta parte de la prueba 

fu~ ;;Cidifl6~da en los tres grupos, después de haber sido piloteada dos veces, si se revisan 

las investigaciones hechas al respecto sobre el tema ( Trepat l. C., Hernández l.C ; 1991; 

Trapat L C., 1995) con poblaciones de las mismas edades pero de otros países se puede 

observar que los dominios esperados para estos grupos eran mayores, para el tercer grado 

se esperaba una línea segmentada en horas y minutos de sucesos personales de los 

sujetos; para los sujetos de cuarto grado se esperaba una línea de tiempo histórica donde 

se manipularan dos variables, y para sexto grado se esperaba una línea de tiempo histórica 

compleja con diversas variables: personajes, sucesos, artefactos o inventos relevantes y 

periodos históricos. Se puede observar que las tareas esperadas fueron sustituidas por 

otras menos abstractas; sin embargo los resultados muestran que no existe una mínima 

manipulación del conocimiento histórico, aunque sólo se pida reconocer dos periodos 

históricos y tres personajes de cada uno. Estos resultados coinciden con los hallazgos de 

Sastré, 1990 en: Taboada, 1995) en esta investigación se indagó cuál era el 

reconocimiento y valoración de egresados de educación primaria, de algunos héroes 

relevantes de la historia de México, los resultados obtenidos mostraron que el nivel de 

identificación de los personajes fue "excesivamente bajo" , sobresaliendo Hidalgo y Juárez 
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como los más identificados y también sobre los que más se tienen información y los más 

consistentemente valorados, en general se encontró una deficiente comprensión de la 

participación. histórica de los personajes. Éritre las conclusiones, se destaca que los 

egresados de-edu~ac.ión primaria poseen-un-;bajo nivel de conocimientos acerca de los 

;~::::t;~JJlf i~i~~ii~1~t€if ~~~¡:~:.,:::~:~::':~~:~::.:::::::~: 
de los'sujetos' __ m)~sablan-·qué'eran-•1a;11rieas· de tiempo y el 100% de la población dijo nunca 

- . : ··.~':·-Je;. _:J¡'._.1~:,:<~-?'- ;-1:>,-s&.\\~\:~~·;;.~~'S{~"'.'!.·>'t..t'.'...:.<.~t'{i'"'..•;,\':_~i'.:-;):á~'.}:;:.r.;~~-:1_,,;_:~::.,;tü~\!_1'.: V·, ._ · ... 
haber constru,ido; lJ,ni;i:}"~C>r" ~tro/lad()~l'.i.,los Ubres de texto gratuito de la SEP (de Historia), 

incluyin ~~~:[ib*'fr:~~~:-~~~~~~t,'~~-~-~-~¡~,li~~eriodos que se revisan en el curso, estas lineas 
incluyen::period,(),!;;histórié:os;c,a¡:faricióri.;ymuerte de personajes, sucesos, descubrimientos 

=~~~r2=;;i,t~~i~-i~~~t;1~~~~~~ª~~1~it l::c~~ns~·c::~.una explicación sobre la medición 

Pa~ece.¡s~r.·c¡ll:;::l"loj se;n:va' a la práctica la construcción de Uneas temporales, 

::~~ti~~lf~~~~¡~;r:•::: v:7:::=;~~= p~: ::~:;o:::cu':da::~::•:n d; 
- L·¡,;c_e:rc;,:.;¿;¡;;~¡ii'zti'eri~':s~ntido ya que permite situar, en sus relaciones, realidades -_ ·< -· ~-1<'.- ,~·::)..::-. 15·-.:::¡:-,:\:-;~L",;.~'-S':<~'-' ~ 

significativ_as;•:mediaritej,la~:cronologia es posible apreciar la sucesión y el encadenamiento 

de -_ los ~c<:l¡::;t¡,,,c::W;:;i~~ta;[\t'~;,; captan las permanencias y los cambios necesarios para el 

análisis ci~('Ú~~¡;¡~'~¡;,:;¡-·i~nto de las sociedades. No hay Historia sin cronologla, pero 

tampoco'ii.:.i"ief'6;.i{~'6irrii~ntos, el proceso de aprendizaje debería proporcionar un bagaje 

histórico ·qU~~~' i.;'6iSt'a;': junto a determinadas referencias cronológicas básicas, algunos 
.·.:··.·-.···''•'''' ' 

conocimientos\¡ nociones históricas esenciales. 
'.; ... , .. ·. 

Respe'cto;~~,,(~ noción de sucesión causal tenemos que está compuesta por dos 

subnocion~;,;·;~¡¿~po y causalidad y tipos de relación, incluyendo relaciones causa-efecto, 

causalidad· hlstórica, causalidad lineal simple, también se revisó la forma en que los 

estudiantes reconstruyen y explican fenómenos sencillos, como prevenir situaciones del 

futuro inmediato en ciertas ocasiones de la vida cotidiana, cómo argumentan la implicación 

del algún descubrimiento aparentemente sencillo de la vida cotidiana de miles de personas; 

la detección de las principales causas que pueden incidir en un hecho histórico y fijar 

algunas de la principales consecuencias que ese hecho comportó, además de distinguir 

entre causas inmediatas y lejanas. Sobre la noción de sucesión causal se concluye que: 
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En general los sujetos establecen relaciones causales con consecuencias a largo 

plazo deficientes; generalmente sólo mencionan las consecuencias a corto plazo. Se pudo 

observar que· la . mayor parte de la población estableció relaciones causales dentro de 

categorías ._conc~etas. notándose la evolución del pensamiento en los grados superiores 

aunque ; c<ln·'. respuestas incompletas dejando de lado categorlas mas abstractas, los 

sujetos:j'¿J~iies:se,refirieron a ámbitos físico y personal incluyendo sólo una variable en sus 

explicacio;,es;.ciescribiendo consecuencias inmediatas a diferencia de los sujetos mayores, 
,, .,.,-,-·-·-,_·,---. -·-· --··. . 

que\ in~~IÚ~ra~()¡, }a relevancia de un ámbito social en sus explicaciones sin llegar a ideas 

más·· abstra-ct¡,¡s\é:cimoel :progreso de. 1. país. Por otra parte se observó que tienen ideas 
~ ..... . ,;.: .-- ''. ,, . - . '/ .. , . . ... ' - . - .-- -

erróneá~ qÚe'.ne> ~ .• ªn sid°; cuesti~nadás' yal momento de reflexionar sobre ellas los sujetos 

::E·3t~~jf i~~it~~~~~t~~y.~:nn~ son ::ns:~::P::•:.,.:º:n:;:d;c:~::: 
Existe;. •u~ -,L''.abil>mo !.(.,,~t~~)'.j la,s: argumentaciones personales de los sujetos 

(concepC:ioil~s:;~r;rÓ'r'.i~~~)+~:··í;~:J¿j'~¡o~ históricos presentados en los libros de texto gratuito 

de la s~br~t~¿i~··~~·.~~~ii~i~:.¿~·~:~~Úba, por ejemplo: en cuanto a los pueblos prehispánicos, 

la existenciacde aútorrióviles;L:burros y caballos. Las actividades de caza y recolección, la 

:~~::~~;~~1[~~~~f ~~~f~~~!l~?f !ti::~ta~:t: ::::~c~:nlo ~7:~:a:~;e~7o:e~:~~t=:~:n::;: 
que los: li~r.os,.:de•;,t'9xto'~d'9: la Secretarla de Educación Pública incluyen una serie de 

hechos frá~¡;;:;~~t~~¡~;~l·;;;:):jriconexos en los que no se enfatizan las relaciones causales y 

por télnto ¡.;¿;5~"ici~:ia'r?'J1i~ y fomenta esta noción. 

La inf~r~~ci~·;_·cf¡i;u~'ai·'es una característica organizadora fundamental del pensamiento 

cotidiano. , ~~~únll<~tinÍ:!
0

ri,ann (en Kunh, Penniggton y Leadbeater, en 1984), "la gente 

intenta ·a1cél'n:Z.af•:~"iht~rp;etaciones coherentes de los acontecimientos que los rodean y la 

organizaé:ié>_i{~ci~:·~~os-acontecimientos mediante esquemas de relaciones causa- efecto". Las 

inferencias.·causales suelen realizarse de un modo rutinario y por todas las personas, a partir 

de los dat<l~ -b~slcos que dependen de muchas variables, que suceden de modo natural y 

que se presentan espontáneamente, durante su experiencia diaria, depende de esta 

capacidad que se pueda desarrollar una comprensión integrada de la Historia por lo que la 

Inferencia causal es una habilidad elemental en la comprensión histórica. 

Al respecto de la noción de continuidad temporal, hay que mencionar que está 

integrada por las subnociones de integración, diacronía y sincronia; incluyendo Ja 
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capacidad de los sujetos para identificar elementos de cambio a partir del análisis de las 

transformaciones de la propia persona, del entorno social y natural, lo que continúa y lo 

que cambia en diferentes épocas históricas·difereríciando y argumentando la utilización de 
';. / - ' ' ' 

. determinados.objetos;~lá\habiJidad~;_de_>)dentificar aspectos de continuidad a partir de 

observar· el ·ent6~?b'· !Sa~iat .·y:nfti:irat;'ita ·identificación de sucesiones, simultaneidades, 

::~:~:)Y~~\1~~t~i~~~~~í~l~;f ~~€;~a;e;:::::~~c~=~~~~ónn r::~:c::e:~:c~7n::~~~ :: 
observó'.ta<habilida'dTde'identificar.isimultaneidades sencillas a partir de la observación del 

: ~- ;,:··,·· - ~.-.... i '. 1 ·.:¡·~::d,:}.'.;;,.:,.;,:{:~:~i:~~~·~:'?,,::·,/"=·'.~1~:s~.->~é~t. ~-''-:>~·;:~~ <º·· ·· 
entorno i:iócial\r¡'nátural;''.la ·constatación de diferentes acciones que ocurren en un mismo 
· ,· ·_. '.- .. :,-_-·:e·: ·.~:._1,;·.:··.-~:~(,,;;·,::'f,,;:to'·:,.- ::i?''.\/•'.·í·~y:','.}. (1/';)':';·.·_·:" __ ¡._ · • 

tiempo,· , mediante ,'.º'~·l~'i'' id13ntificación y argumentación de sucesos que ocurren 

simultán;;~I~~;:·~té~d~·~:\;:~:,:~~os se concluye que: Los conocimientos de sucesos Y 

periodos''tii~tÓ~ib¡;~;;~ori'''~6-i;J.~~~ por lo que los sujetos en general no pudieron establecer 
- ,. - ,:_ · :'".' -.- ~ ! . :·~:·: _. · '..: "-::·.~<< .. :,-~- ·.(:-~ ~·;·t.";:~-..;f~~::'i·r:--- , 

relaciones.' causa,les"sirnple~\y.mucho menos múltiples; La población de cuarto y sexto 

grado en ge~eral ,ti~~~;,f~,;'-~'6.~ocimiento declarativo y no procedimental de los hechos 

histórico!S, pi,;ederi · nofl1bral--o describir pero no pueden encontrar relaciones entre sucesos .- . --.. '·. - .·. --,--

o periodos. Las expticacio.~es'de carácter efímero que los sujetos hacen se pueden deber 

al aprendizaje no significativo o bien a un olvido como consecuencia de la naturaleza 

acumulativa de los hect"Íos y conceptos que se estudian en Historia. Se pudo observar que 

los sujetos carecen de conocimientos de sucesos sincrónicos, no reconocen los 

acontecimientos que ocurrieron en más de un lugar, hacen mayor énfasis en los 

acontecimientos bélicos y politices que en otro tipo de sucesos históricos, como la vida 

cotidiana, el uso y evolución de herramientas, la evolución del vestido, los roles de género. 

la cultura, la mayoría de los sujetos comparten la idea que equipara a lo pasado o antiguo 

con lo salvaje o incivilizado, la mayoría de sujetos comparten la idea de que los mexicanos 

prehispánicos eran cazadores y recolectores, que vivian en cuevas y que con la llegada de 

los españoles los prehispánicos vivieron mejor; que lo moderno es "bonito" y "mejor", no 

considerando las implicaciones que tienen o tuvieron determinados acontecimientos. Se 

pudo observar que no existe un análisis ni de los acontecimientos pasados ni presentes, 

los estudiantes en general tuvieron una incapacidad para establecer relaciones causales, 

para identificar elementos de cambio y continuidad simples a partir de las transformaciones 

personales, sociales y naturales; se observó que es deficiente la capacidad para identificar 

simultaneidades sencillas y constataciones que ocurren un mismo tiempo histórico. 
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Por otra parte se observó también que estas habilidades no son ejercitadas en los 

cursos de Historia de la Secretarla de Educación Pública. No hay relación entre las 

historias de diferentes espacios (historia universal, nacional ,local, etc), los libros de texto 

incluyen una serie de hechos "fragmentarios" que no tienen conexión unos con otros, sin 

vinculo temporal diacrónico entre ellos; tampoco hay una relación sincrónica entre los 

hechos políticos, militares, económicos y culturales. La didáctica de la Historia debería 

e.nseñar procesos y evitar que la materia se convierta en una serie de hechos dispersos en 

el .. tiempo, .sin coherencia entre sí, mediante la relación de los acontecimientos; evitando 

libro~ de Historia y aulas donde se enseñen hechos de manera fragmentaria, como si no 

tuvieran relación. 

Los. sujetos' má.s pequeños (tercer grado) son los que cumplen o se acercan más a las 

expectativa·s planteadas al principio, cubriendo los dominios esperados, estos dominios 

disminuyeron gradualmente, siendo el grupo de sexto grado en el que se observaron 

mayores. deficiencias en las tres subnociones (cronología, sucesión causal, continuidad 

temporal). Es impo.rtante mencionar, que se observó que en general la población de los 

tres grupos . ':resolvieron procedimientos generales, pero al verse involucrados 

conocirriient()S.:,~ d~clarativos y procedimentales de Historia hubo graves deficiencias, 

hacienci'o· · n.ot~~j:¡u~ no existe una instrucción histórica adecuada que considere la 

pobl~ciÓn, 1C>~'iriie;;~~es, las habilidades a desarrollar, el conocimiento histórico mismo. 

A < ~~rtí/,"~~ _ las conclusiones anteriores resta hacer algunas sugerencias que 

mejoren E3.1·'~?~:~~s,ci '.enseñanza-aprendizaje de la Historia, una didáctica adecuada de la 

histori.,; deb~~¡~:;'cie considerar: 

• Enseñar~rciféo'.5,;,'sVr:io hechos desconectados 

•Buscar f~l~¿~ri~~: ·I~, '.Historia de nuestro espacio con los más próximos geográfica y 

culturalm,~ni~'J~ ;,·) . 

• Foment,¡i·~ Ü~¡i· Hl~t~iia-'personal y local para dar sentido a la Historia Nacional 

•El mane}6':Ji_;j~~ci'6'i6 d~I tiempo según la edad de los educandos, utilizando siempre los 

medíos c6ric~~i()fi y ~ís~ales 
•Explicar.: -.verbal y/o gráficamente las magnitudes temporales elementales para la 

comprensión histórica (década, siglo. milenio) 

•Fomentar el conocimiento procedimental de códigos de medición mediante ejercicios que 

involucren la manipulación de los códigos de medición utilizados más frecuentemente en 

los niveles escolares elementales 

•Relacionar los procesos y acontecimientos pasados con los presentes y futuros mediante 
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ejercicios que permitan a los estudiantes percibir cómo cambian las cosas con el paso del 

tiempo, realizando ejercicios de distinción entre antes y ahora: pasado y el presente 

•Usar conceptos y ,palabras ·que· los niños comprendan considerando su capacidad 

intelectu~I; así com() ~~pliéa~las' b1Í3r_;~ente mediante palabras o imágenes 
' -- . -;_ ,_ ... ·,' ... , . 

• Explicar sucesos y ac§nte~imientos concretos y entendibles para los niños 

•Trab~jar ?~11·.,i'~~g'e¡.;'eii~y·.;,que son parte fundamental de los contenidos y una forma de 

• :::~=~~~~·! g¿?~ll~ij&~~f ff~:~~::::~~:·la relación o asociación de sucesos en lugar de 

enumerar una' serie' de hechos/ 

• Ord~nar. aC::C>nt~cimi~rlt~s; tr.,;bajar con lineas de tiempo progresivamente complejas, que 

una o más variables· 

•Analizar documentos, Objetd·s. · cartas; relatos de diferentes épocas o dibujos de 

reconstrucción histórica. 

•Construir un conocimiento,si~~¡~é::ativo y critico mediante los materiales curriculares 

•Cambiar las prácticas arc;;i¿~~-¡;'·;;;i;.,,~entido de enseñanza de la Historia como dictados, 

resolución de cuestiorlaricis'· ;_y('résú~enes de monografías por prácticas creativas y 

fundamentadas didáctica~ente' 'ccn:;:Í·;;,· descripciones y narraciones literarias, uso de 

esquemas lógicos,.·· ~j~'tJ~~~'·\:;.;·Lr¡,;les, videos, periódicos e historietas, representaciones· 

gráfica~ de las est~Ú~t·~;~~·~:ci'é/heéhos y procesos, utilización de series de televisión de 

carácter hi~tórico;:··~~i,ll~~clÓn de las manifestaciones folklóricas que puedan reconocerse 

como testimol"li~!S tlistÓricÓs 

• Complemeílt~'¡:··:;¡.;.·· Historia de personajes históricos protagónicos con grupos y 

colectividades m'ayores: hacer Historia desde distintos puntos de vista y tipos de hechos 

buscando las' conexiones que tengan entre si y considerando las múltiples versiones 

histori0grafi6~s. 

Con· lo mencionado anteriormente se puede decir que la labor docente asi como la 

modernizac.Íórl , 'educativa de la Secretaria de Educación Pública, no han logrado un 

conocimiento histórico significativo en los estudiantes de primaria. Según Fernández (1999) 

estudios. redentes han mostrado que los textos escolares presentan deficiencias como por 

ejemplo que los acontecimientos están presentados de manera desordenada y a veces 

incoherente; al no presentar explícitamente las conexiones, es necesario hacer inferencias 

de forma permanente para comprender los textos, lo que dificulta la comprensión de los 

libros. A pesar de la "cientificidad" a la que se ha aspirado en el contenido histórico o en la 
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utilización de la Historia como de la vida cotidiana como innovación curricular, la enseñanza 

en las aulas se ejerce mediante dictados, copias de texto, monografias, es decir por falta 

de coherencia en la< ~xplicación histórica se ;,pta por la memorización de fechas y 

acontecimientos' hist~~ic6s:~Estos hallazgoiin;ixpliban~p~fte de los resultados obtenidos en 
este trabajo:. · .:_· :/;: <'.. -<· " .'.'' · . '"' :,, . ·:: :'';~~ .... º' ::;;·:: '-',· · 

señala. :~~J[t;c1;~~];;¿~~1~~i.:c~~!~~;;,g~~gt~{t~~td;z;e;~:a:: :

1 i~::~· :~r~:: <~~º:~ 
enseña·;adecüada~ent13 :.~ pes¡;¡r ~~!la~}búé>·n~s~inte>nciones del docente, falta de este 

:nt~i:it::::~~f ic~~~-~~4:,sIS~~~·i~~trl~t~~i~r;~~-~:~:s ~i~:::i:::r::::::::ste;~iah:~ 
tenido .. un _illlpact()•sii;inifü::ativo en, un elelTiento·de suma importancia: el libro de texto, por 

otra parte.'~··~á'rtí;~~ Ío~ res'~lt~d~s d~ la.;,;odernización educativa que se hizo en los libros 

de texto g·~a~B.itciÍ'cÍe ia: Secretaría de Educación Pública (SEP), surgieron una serie de 

críticas:~ ··c;~·rri·~·~t~rioi . importantes al respecto, que vale la pena retomar entre los que 

destac~r;· e;jaiG~~iones para decidir si es indispensable la elaboración de nuevos libros de 

texto (s.fempre perfectibles) o si es conveniente proponer formas de trabajo para hacer un 

uso más fructífero de los existentes, la elaboración de cuadernos de trabajo para los 

alumno;; ,qúe ·contengan propuestas didácticas innovadoras y viables que incrementen el 

aprovec.h'clmiento· de los libros actuales y apoyen el desarrollo de nociones y conceptos, 

mejora~do)a comprensión de los contenidos relativos al mundo social, no dejar de lado la 

import.anc::i~ del apoyo escolar para que puedan evolucionar las ideas, explicaciones e 

interpretaciones que los niños elaboran como respuesta a las preguntas planteadas 

espontán.eamente acerca del mundo social. Existe otra elemento que es de suma 

importañcia en los libros de educación primaria: las ilustraciones, gráficas y fotografías que 

como parte del contenido, cumplen una función fundamental (Taboada, 1995) los 

elementos gráficos son fuente de información, esencial e insustituible, son una parte 

integral del contenido ya que son portadores de información concreta en la que se 

sustentan distintas situaciones de aprendizaje. 

Es esencial pensar la estructura y contenidos curriculares desde una perspectiva 

integral, contemplando la selección y organización de los contenidos, actividades y 

materiales que se requieren para favorecer la construcción de conocimientos, nociones y 

conceptos. Por otro lado está el polémico papel que juega la escuela en el País; primero no 

hay que olvidar los objetivos alcanzables que propone Lerner (1990): 
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1) El currículo escolar debe proveer el conocimiento sobre la realidad, este conocimiento 

debe de ser más completo sistemático y riguroso que el que ocasionalmente ofrecen los 

medios de comunicaciónyotros conductos educativos informales. 

2) Má.s allá de·-· 1a•solá ' inf;;,r~aci?n.J la 0 es6uela debe' proporcionar también un carácter 

:~:::~l~:~Y~:~i;i~];)s?i~~~i~7Y.~t~~~~ii~·t~~t,f{l, 1füi'~0cS~5yª::ns:::~~:~eªn::;s;:ct::: 
global que dé cuenta.de fél inteirdepf:!nd~ncia;de los;factores que intervienen. Incluso podría 

~:t:~~~ª~;=i:~1~~.:.1.~ .•..•..•. :.~ .•. 1.1.·.º·d·;·~··¡_11~~l~f ~;;:~~;;,;;.:~~~~:~~;;~ 
curricular. :.~.'¿,: · -- · <;-~}~~ -'~::, ~~~=·~~~· .. \t~~~~~\.·:· . 
~º=~;:;;~~~~~; 1~~~~~~~~~~~f ~lf~~~~::~:;;;;:::;:~:;::~:::::: 
tengán' co;.:n6 ':66j~f¡J;~,\ fu;,dalllental despertar en •.. l~s· alumnos curiosidad y gusto por la 

' < • • • .:.-".'.- •.'·.--'~::·.-~•e• ''. :-_ '-• :'.'.';"• '.:. • • • •,' ' 

historia; prÓm?~i~'¡;(jC; el desarrollo de la noción de tiempo histórico.implicando activamente 

al estudi;:¡nt~.: dándoÍe un papel de evaluador y analista de la .Historia, intentando utilizar 

inforrnaC:ió~ .. más próxima a la realidad de los estudiantes, potenciando así los 

cono?imientos procedimentales además de desarrollar programas de calidad para la 

formación,y actualización de profesores, tanto en lo relativo al conocimiento disciplinario e 

interdisciplinario, como habilidades pedagógicas, fundamentadas en la investigación. 
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N" 
SU.JETO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MUESTRA DE ESTUDIANTES. 

NOMBRE 

Ana Karen Hernández Espinoza 

Tania lbarra Rivas 

América K. Almazán Torres 

Alejandra Garc(a Olguin Esparza 

Wendy Moreno Sánchez 

Alan Manuel Hemández Alvarez 

Christian A. Angeles Franco 

Josué Hernández Hernández 

Osear G. Ramirez Garcfa 

Servando González Aranda 

Mayra K Hernández Vilchis 

Nancy Hernández Martinez 

Lucia Flores Portillo 

Elizabeth Flores Reyes 

Melani lrais Gómez Martínez 

Fernando Sánchez Moreno 

.Juan Carlos Pérez Méndez 

Raymundo Sánchez Santos 

Jacob David Gardut'lo Hernández 

Francisco Téllez Ramirez 

Lesly Fabiola Santana Sánchez 

Mayra S. Garcla 

Noemi .Jane Saldaña Sebastlán 

Evelyn .J. Apolonio Pérez 

Liliana Osario Hernández 

Carlos del A. Paulo Andrade 

Roberto Aulis Ponce 

Juan Jesus navarro Mendoza 

Raúl L6pez Cruz 

Rodolfo Gutlérrez Mendoza 

... 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

21/09/1992 

09/03/1992 

18/03192 

28/03/1992 

28/0111992 

02/0911992 

14/07/1992 

15/04/1992 

07/02/92 

13/03/1992 

22/11/1991 

09/0911991 

15/09/1991 

19/09/1991 

15/07/1991 

12/12/1991 

11/10/1991 

05/05/1991 

25/0411991 

23/03/1990 

06/1211989 

21/06/1989 
.· 

30/06/1989 

10/01/1989 

19/07/1988 V< 
·29/07/1989 - >; 

. . 

10/09/1989 ... 

03/06/1989 

09/06/1989 

22/07/1988 

EDAD 
EXCATA 

8 años 7 meses 

9 años 1 mes 

9 años 1 mes 

9años 1 mes 

9 aftas 3 meses 

B anos 8 meses 

8 años 9 meses 

9 años 1 mes 

9 años 2 meses 

9 años 2 meses 

9 años 6 meses 

9 años 8 meses 

9 al"\os 8 meses 

9 años 8 meses 

9 anos 1 O meses 

9 af'los 5 meses 

9 años 7 meses 

10 años 

1 O anos 1 mes.~':· 

1 o anos 2 meses"~-;,1: 

. ·•··· ·.· r•,c .. 

GRA-
DO 

3• 

3• 

3• 

3• 

3• 

3• 

3• 

3• 

3• 

3• 

4• 

4• 

4• 

4• 

4• 

4• 

4º .. 

·?4º,:' 
" 

"~\-, 4º#·c, 

. f!,;;i~'.[¡7'-\ 

GENERO 

femenino 

femenino 

femenino 

femenino 

femenino 

masculino 

masculino 

masculino 

masculino 

masculino 

femenino 

femenino 

"femenino 

femenino 

femenino 

masculino 

:_, .. masculino_ , 

;.> masculino ' 

:il7-~ masculino 

~~"{masculino > ·:-
-~_,·.:;_. ::(~;;:_,.: 

11 anos 6 meses:;/. ·:~{; s•.,>:;;;. ';·' .. femenino 

·. ~ ~ · ~':.°s':.~'Ídi~;'~~i';• 1.~i!31~%i: ;~.';fü;.71~~ ... 

:..: 11 anos 9 meses 

--'11 anos 
·11 meses 

11 años 

11 años 
11 meses 

·>,:_ mSscullno · · 

6º.· -~·''.masculino 

6º masculino 

6º masculino 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

1 IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: 
EDAD: 
!fecha de nacimiento dla: mes: edad exacta: 
GRADO ESCOLAR: 
FECHA TIEMPO INICIAL: TIEMPO FINAL: 

2. IMAGENES HISTORICAS 
MATERIAL PREGUNTAS/ INSTRUCCIONES RESPUESTAS/ OBSERVACIONES 

~.1 ; De qué es este dibujo?; oué ocurre? 

2.2 ¿de qué tiempo es?o ¿a qué tiempo 

serie de pertenece? ; oor aué? 
imágenes 1 2.3 acomoda las siguientes imágenes de 
grabadora la más antigua a la más moderna ¿cuál va 

orimero?; cuál le sioue?; oor aué? 
2.4 ahora acom6dalas de la más moderna a 
la más anticua. 
2.5 Acomoda las siguientes imágenes 

también de la más anticua a la más moderna 
serie de 2.6 ahora acom6daleas de la más moderna 

imágenes 2 a la más anticua 



grabadora 2. 7 ¿cómo vivla la gente del México de la 
revolución (considerar caracterlsticas flsicas, 
del lugar, de las personas) a ¿qué se dedi-
caba la gente? ¿cómo se vestla? ¿en dónde 
vivlan? ¿en dónde consegulan alimentos? 
¿cómo eran las zonas donde vivían? (calles 

barrios colonias\ 
3. CODIGOS DE MEDICION 

3.1 ;.Cuántos minutos dura una hora? 
3.2 ¿tiene más horas una semana que 

protocolo un mes? 
3.3 ¿para qué sirve el calendario? -

protocolo 3.4 En el calendario muéstrame el día de hoy 
!calendario verificar con otras fechas) 

3.5 ; cuánto dura una década? '' 

1 
¿cuánto un siglo? 

!protocolo ;.cuánto un milenio? 
3.6 ¿en qué af\o empezó el siglo XVIII? 
(hacer mas ereguntas con otras fechas) .' 

3.7 en la fecha 1900 d.C. ¿qué significa d.C.? 
[(utilizar otros eiemplos incluvendo a.C. l 

protocolo 3.8 Acomoda las siguientes fechas en orden 

i 
harietas A 



protocolo 3.9 De las siguientes fechas ¿cuál es la más 

ltarietas B cercana al año en aue estamos viviendo 
protocolo 3.1 O ¿porqué~reé~quesE! usa. el nacimiento. 

grabadora de Cristo como una refe.~encia de tiemoo? 
3. 11 ¿en todo el mundo se usa esta 

referencia <Cristol ; oor aué? 
MATERIAL PREGUNTAS/INSTRUCCIONES RESPUESTAS/OBSERVACIONES 
protocolo 3.12 escribe con números romanos: 21,3 
hojas de 1513 66 118 
papel, lápiz 3. 13 ¿a qué siglo pertenecen las siguientes 

" 
.. 

•echas? 20 de marzo de 1513 ·.·'' ·. . .. . 

13 de enero de 1814 . . • .. 
12 de mavo de 1600 . 
4 de febrero de 2001 

.. 

4. LINEAS DE TIEMPO . 

ensayo supervisado de construcción de línea 
de tiempo. 
ensayo tercer grado: 
actividades de ayer y hoy 
ensayo cuarto y sexto grado: 
actividades que han hecho el dla de hoy 

4.1 Línea de tiempo de ativldades 
hojas de de ayer y hoy 
pa.,elcon escribe algunas cosas que hiciste ayer 
linea de Uugar, comer, ver la tela), también escribe 
~iempo actividades que hayas hecho hoy 
lápiz,colorei ¡acomOdalas en orden en la llnea 
protocolo 

4.2 línea de tiempo de activoldades 
de hoy 



1 
1 

i 

i 

.3 linea de tiempo histórica 
Construye una llnea de tiempo de un periodo 
histórico 

iempo revolución mexicana 
lápiz.colores 
protocolo 
arjetas e 

5. LO QUE CAMBIA Y LO QUE NO CAMBIA 
5.1 la gente del México prehispánico tenla 
coche? 

5.2 ¿qué hacia la gente del México prehispá-
nico para transportarse, para ir a su trabajo, 

oara ir a otro oueblo? 
5.3 ¿cuándo se empezaron a usar los coches 
en México? (periodo histórico) 

grabadora 
protocolo 5.4¿qué pasó cuando se empezaron a 

usar los coches en México? 

5.4. 1. nué cosas cambiaron? 

-~------..._. 



11 nué casarla si mañana no hubiera coches? 
5.5 ¿cuándo se empezaron a usar los ferro-
carriles en México? 

5.6 ¿cómo cambió la vida de las personas 
a partir de que empezaron a usar los ferro-

carriles? 
5. 7 ¿qué cosas se tuvieron que construir 
para poder usar los ferrocarriles? 

grabadora 5.8 ¿qué creés que hubiera pasado si en 
protocolo México no se hubieran usado los ferrocarriles? 

5.9 ¿en qué fecha fue el descubrimiento de 
!América ' 

5. 1 O ; sabes oor qué se descubrió 'América? 



5.11 ¿qué cambios hubo en México con el 

descubrimiento de América? 

5.12 ¿qué hubiera pasado si Colón no hubiera 

<:lescubierto América? 

5.13 ¿qué hubiera pasado si no se hubiera 

' 

j t H TES!§_ CON 1 ¡ descubierto América? . --- ~ J.Jl!, U1l.1GEN 



6. CONTINUIDAD TEMPORAL 
o. 1 ¿qué cosas son iguales en los dibujos? 

6.2 ¿qué cosas son diferentes? ¿qué cam-

bies hav de un neriodo a otro? 
grabadora ~.3 menciona algunos elementos que hayan 
serie de pambiado a lo largo .de la historia de México 
imágenes 3 (cosas qUe. hacen las personas. lugares 

:orotocolo 11estimentas, costumbres) 
5.4 menciona algunos sucesos que ocurrieron 

!tarjetas D en México prehispánico y España al mismo 
iempo 

¡qv TESIS COJ\T 
FALLA DE ORIGF.N 
~. 



'3.5 ¿qué cosas hacemos los mexicanos ac-
uales que los mexicanos prehispánicos ha-

clan? 

6.6 ¿qué costumbres tenemos nosotros que 

~enlan los mexicanos de la Colonia? 
'5.7 ¿es igual el idioma de los mexicanos del 
México prehispánico que el que nosotros 
usamos? ¿desde cuando se usa en México 

el idioma esoañol? 
5.8 la forma de vestir de los mexicanos de la 

revolución era igual o diferente a la nuestra? 

¿oué cambió en la forma de vestir? 
6.9 menciona algunos sucesos que ocu-

arjetas E rrieron al mismo tiempo en México. Europa y 

1 resto de América durante la lndeoendencia de México 

1 q / 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
------- ---~-
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Serie de Tarjetas A. 
(ordenación cronológica de fechas antes y después de Cristo) 

1. 400 a.c. 
2.2400 a.c. 
3.1600 a.c. 
4.800 a.c. 
5.400 a.c. 
6.1500 d. c. 
7.1900 d.C. 
8.2001 d.C. 

Serie de Tarjetas B. 
(¿cuál de estas fechas es la más cercana al año que estamos viviendo?) 

1.2006· a.c. 
2.1980 a.c. 
3.1980 d.C. 
4.1998 d.C. 
5.1999 d.C. 

Serie de tarjetas C. 
(personajes históricos) 

1.Miguel Hidalgo 
2.Jcisé María Morelos y Pavón 
3.Vicente Guerrero 
4.Porfirio Díaz 
5.Emiliano Zapata 
6.Victoriano Huerta 

Serie de tarjetas D. 

TF.SIR r1'll\T 
FALLA D~ 'v.Lw.úiN 

(ordenación cronológica de sucesos de la revolución mexicana). 

Tarjeta "S": 

En Ciudad Juárez, se firma la paz entre el gobierno de Porfirio Díaz y los 
maderistas. Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y sale del país rumbo a 
Francia. 

Tarjeta "A": 

Francisco l. Madero asume la presidencia de la República; mientras que las 
injusticias en el campo y la ciudad continúan así como la inconformidad del 
pueblo. 

IGJ 



Tarjeta "X": 

Durante diez días ocurrieron distintos enfrentamientos, hubo combates en la 
ciudad: muchos .civiles. murieron. 

-=,-oc- :--;:=e·- -•----,- •-=--=,---oo-

Tarjeta '"D'~:, ) ; . ,<. , 
";: 

Los revoiudonarios~~e".reún.en'enÓuerétaro para redactar una nueva 
Constitución,que)n'córporara· idéas de todos los grupos revolucionarios. 

Tarj~ta :~M_'',;:}.' .. (:: ·}···;. , '"'' ... ·:}··· 
.- -- - . ·- ·- ,{/,' - " 

Huerta dl3ja el·p;;ísi los. revoh.Jcionarios se reúnen· en Aguascalientes para 
discútir eJ·nUevo curso del movimiento revolucionario en la "sobera·na 
convención ·revolucionaria", · · 
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Serie 1 
Mercados 
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Serie 2 
Vestimenta 
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