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INTRODUCCIÓN 
 
 Esta tesina es una propuesta pedagógica para la enseñanza  de la Historia en alumnos 

de cuarto grado de primaria, a  través de la utilización de la galería de Historia, Museo del 

Caracol. El trabajo toma en cuenta las características psicológicas del niño, así como su 

desarrollo cognitivo. 

 

 Considero apropiado el haberme interesado por este tema, debido a que una de las 

grandes problemáticas por las que atraviesan los docentes con los alumnos a nivel primaria es 

la construcción o formación de una conciencia histórica, por lo tanto con este trabajo pretendo 

brindar una propuesta que ayude a proporcionar una mayor calidad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Historia, apoyada en el estudio y la vivencia de asistir a un 

museo, despertando con esto nuevas expectativas en el trabajo de los docentes y en los  

alumnos la capacidad de sorprenderse, investigar y crear narraciones, historietas, dibujos, etc. 

A partir de un hecho histórico, permitiendo el enriquecimiento social y cultural de los 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 El proyecto aquí presentado surge de la necesidad de brindar otras herramientas a  los 

docentes de nivel primaria, siendo su objetivo principal el de abrir un espacio de apoyo a todos 

aquellos docentes interesados en descubrir un medio alternativo para la enseñanza de la 

historia, sin olvidar el apoyo que se puede otorgar a los alumnos a partir de la investigación, la 

expresión, la comprensión, el ánimo y el compromiso que se adquiere al realizar actividades 

diferentes, ya que la enseñanza de la Historia requiere una comprensión y un compromiso de 

quien la enseña y de quien desea aprenderla. 

 

La organización de este trabajo se encuentra estructurada de la siguiente manera; en el 

primer capítulo se habla sobre el plan de estudios de la escuela primaria, así como los 

propósitos y los contenidos de todas las asignaturas, dando especial  énfasis en la asignatura 

de Historia  de cuarto grado, con la intención de conocer el programa, su enfoque y el lugar que 

ocupa en este plan de estudios.  
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 En el segundo capítulo se aborda el tema de las características de los educandos, a 

partir de la teoría del desarrollo intelectual de Jean Piaget, señalando las características de 

cada uno de los estadios o periodos (sensoriomotor, preoperacional, de operaciones concretas, 

de operaciones formales) haciendo hincapié en el periodo de las operaciones concretas, debido 

a que es en éste periodo en donde se ubican las características de los alumnos atendidos por 

los docentes de cuarto grado de primaria. 

 

 Las características de los docentes contemporáneos se encuentran inmersas dentro de 

este capítulo, ya que ellos son el eje principal de la propuesta y se debe conocer su trabajo y 

las dificultades a las cuales se enfrentan; por último, dentro de este capítulo se destaca la 

enseñanza de la Historia en la escuela primaria, su importancia y  el objetivo que persigue. 

 

El tercer capítulo contiene información general acerca de los museos, su historia, sus 

características y la función que cumplen y han cumplido a través de la historia del hombre, 

especificando aquellos que se encuentran ubicados en la ciudad de México, en especial  los 

que apoyan la enseñanza de la Historia. 

 

 En este mismo capítulo se presentan las características principales de la Galería de 

Historia, Museo del Caracol, sus antecedentes y salas que componen al museo, cómo se 

encuentra organizado, con qué materiales y recursos cuenta, todo esto debido a que es en este 

lugar donde se lleva a cabo la realización de la propuesta. 

 

 En el capítulo cuarto se explica la inquietud que propició este trabajo, así como la 

intención de establecer una estrecha relación entre la escuela y el museo. La idea principal de 

este capítulo es plantear una serie de actividades que ayuden a los docentes a despertar y 

desarrollar el conocimiento y el interés por la materia de Historia, a través de la  planeación y 

organización de una visita programada a la Galería de Historia Museo del Caracol con la 

intención de que alumnos y docentes logren obtener una experiencia significativa. 

 

 En este capítulo se establece la vinculación existente entre los contenidos 

programáticos que trabajan los alumnos de cuarto grado de primaria en la asignatura de 

Historia y las 12 salas del museo. Para finalizar en el capítulo se plantean una serie de 

actividades específicas que relacionan los contenidos programáticos de la escuela con los del 

museo, las cuales se deberán llevar a cabo en tres  momentos de la visita (antes, durante y 

posteriormente). 
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CAPÍTULO 1. LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA ASIGNATURA DE HISTORIA 
 

A través de nuestra historia, la educación primaria ha sido un derecho fundamental de 

los mexicanos, además de ser considerada como la base del sistema educativo nacional,  ya 

que en ella se concentra la mayor  demanda en educación por parte de la población.  

 

Desde que se creó la Secretaría de Educación Pública en México (en septiembre de 

1921)1 se generó un proceso de cambio, en el cual la educación primaria se presenta como un 

agente transformador capaz de crear las oportunidades convenientes para el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las personas y el progreso de la sociedad; sin embargo, desde 

entonces a la fecha las modificaciones políticas y culturales en nuestro país han generado 

dificultades económicas y sociales que no han permitido a la educación primaria cumplir 

cabalmente con su labor. 

 

En México, por ley, la educación primaria es impartida por el Estado, es de carácter 

obligatorio y gratuita, por mandato del artículo tercero constitucional; y en el caso de los 

planteles particulares dedicados a impartir educación primaria, se les exige cumplir con el plan y 

los programas de estudios oficiales, así como obtener el reconocimiento de validez oficial 

otorgado por la Secretaria de Educación Pública2. 

 

En nuestro país, la educación primaria es considerada como básica, debido a que en 

ella se construyen las bases para el desarrollo individual y social de las personas, por tal motivo 

la educación primaria tiene el reto de desarrollar en sus educandos distintos tipos de 

habilidades como las intelectuales, estéticas, físicas, sociales y morales. 

    

Por lo anterior, la educación primaria tiene la difícil tarea de atender, como se dijo 

inicialmente a una gran parte de la población de nuestro país, y procurar el desarrollo integral 

de cada uno de sus educandos; eso significa que las actividades realizadas dentro de la 

escuela primaria deben estar basadas y comprendidas en el plan de estudio y los programas de 

actividades, así mismo, deben relacionar y emplear métodos, recursos y materiales didácticos, 

con un apropiado ambiente educativo y en donde el profesor sirva como guía en los estudios de 

los alumnos. 

 

                                                 
1Bosquejo Histórico de la Educación Pública en México. Información obtenida en:http://www.sep.gob.mx/hist/histemex/histemex.htm 
(Consultada el 11/09/2002) 
2 Leyes y Códigos de México Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 1917, 93a edición,México,Porrúa,1991 



6 
 

1.1 PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
 Para la realización de este trabajo es elemental analizar el plan3 y  los programas de 

estudio vigentes, ya que considero necesario conocer los propósitos y contenidos educativos 

que se pretenden en cada uno de los seis grados de la educación primaria, proporcionando un 

mayor énfasis a la asignatura de historia en el cuarto grado,  puesto que es el objeto de esta 

investigación.  

  

El plan y los programas de estudio vigentes en educación primaria son la consecuencia 

del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, que entro en vigor en el ciclo escolar 

1992-1993, durante el gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari y siendo secretario de 

educación pública el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León; el plan y los programas de estudio que 

integran el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa,  tienen como propósito 

fundamental la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos para asegurar que los 

alumnos adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales que les permitan aprender. 

 

El plan y los programas de estudio se encuentran organizados de la siguiente manera: 

Una presentación en donde se señala la elaboración y fundamentación del documento. Una 

introducción en la que se describen los  antecedentes del plan y los programas de estudio, los 

propósitos generales de cada uno de los seis grados, así como la organización de las 

asignaturas y la distribución del tiempo de trabajo en cada una de ellas. La última parte de este 

documento está conformado por los enfoques, propósitos, contenidos y actividades para cada 

asignatura en los seis grados.    

 

A partir del plan de estudios y los programas de la SEP, los objetivos que integran a la 

educación primaria tienen el propósito de organizar la enseñanza y el aprendizaje de los 

contenidos básicos de los educandos para asegurar que ellos: 

 

a) Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales que les permitan aprender 

permanentemente  y con independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en 

cuestiones prácticas de la vida cotidiana.  

 

                                                 
3 Secretaría de  Educación  Pública, Plan y Programas de estudio, SEP, México1993, p. 91. 
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b) Adquieran conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales, 

así como aquellos que proporcionan una visión organizada de la historia y la 

geografía de México.  

 

c) Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos, sus deberes y la 

práctica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demás y como 

integrantes de la comunidad nacional.  

 

d) Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio 

físico y deportivo.4  

 
 Es necesario aclarar que cuando se hace referencia al término “básico” en el plan de 

estudios y programas, no se pretende indicar que sean conocimientos mínimos, sino por el 

contrario se sugiere que estos conocimientos sean los que permitan  a los educandos adquirir, 

organizar y aplicar saberes de diverso orden y complejidad creciente. 

 

 Uno de los propósitos centrales del plan de estudios y programas, es estimular las 

habilidades que sean necesarias para el aprendizaje permanente. Por tal motivo, se ha 

pretendido que la adquisición de conocimientos esté relacionada con el ejercicio de habilidades  

intelectuales y de  la reflexión. 

 

 La propuesta de revisar los contenidos educativos y regresar al estudio de las 

asignaturas tiene la finalidad de mejorar la calidad de la educación primaria, para universalizar 

el acceso a este nivel educativo, lograr la permanencia escolar y atacar el rezago educativo. 

 

 Como ya se mencionó anteriormente el plan de estudios y programas establece, por 

medio de un diagrama, el tiempo de trabajo que se designa para cada asignatura, durante el 

ciclo escolar; este diagrama permite reflexionar sobre el tiempo asignado al estudio de la 

Historia en el cuarto grado. 

 

 La siguiente tabla expone los tiempos propuestos por la SEP. Para los grados de tercero 

a sexto de primaria en cada una de las asignaturas,  contempla tanto las horas semanales 

como las anuales. 

 

                                                 
4 Idem. 
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Educación primaria/Plan 1993 
Distribución de tiempo de trabajo/ Tercero a sexto grado 

ASIGNATURA  HORAS ANUALES  HORAS SEMANALES  

Español 240 6 

Matemáticas  200 5 

Ciencias Naturales  120 3 

Historia  60 1.5 

Geografía  60 1.5 

Educación Cívica  40 1 

Educación Artística  40 1 

Educación Física  40 1 

Total 800 20 

 
 
 Si bien es cierto que a partir de este plan de estudios, se reintegra a la educación 

primaria las asignaturas de  historia, geografía y educación cívica; de forma particular, también 

es necesario señalar que el tiempo destinado para la enseñanza de cada una de éstas es 

considerablemente menor al tiempo empleado en otras asignaturas en términos de porcentaje,  

tan sólo el 7.5% anual es para historia y geografía y el  5 % para educación cívica en grupos de 

tercero a sexto grados. 

 

 La distribución del tiempo para la enseñanza de cada una de las asignaturas depende 

de cada docente; sin embargo, si analizamos el diagrama se puede inferir que la importancia 

conferida a las asignaturas de historia, geografía y educación cívica es reducida, por lo menos 

numéricamente, ya que si se compara con el tiempo otorgado a la enseñanza del español         

(6 horas semanales), de las matemáticas( 5 horas semanales)  e incluso de ciencias naturales 

(3 horas semanales), es significativamente menor. También se debe considerar que en 

ocasiones los docentes pueden adjudicar un mayor tiempo a alguna asignatura, ya que es 

común que surjan actividades “urgentes” y se sacrifique alguna de las asignaturas con menor 

tiempo de trabajo.  

 

La última parte del plan y los programas de estudio está conformada por los enfoques y 

propósitos para cada asignatura en los seis grados, de los cuales se hará mención de manera 

general para proporcionar una visión clara de lo que se pretende en cada asignatura. 
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De las ocho asignaturas que se imparten a nivel primaria, la de español es la que 

dispone de mayor número de horas. Su propósito consiste en propiciar el desarrollo de las 

capacidades de comunicación de los niños en los distintos usos de la lengua hablada y 

escrita. 

 

 La asignatura de matemáticas es la segunda con mayor tiempo escolar semanal, y 

tiene como propósito desarrollar el razonamiento matemático y la formación de 

habilidades para la resolución de problemas en situaciones prácticas.    

 

 La asignatura de ciencias naturales, también conocida como conocimiento del 

medio en los grupos de primero y segundo grados, es la tercera con mayor tiempo escolar 

semanal y tiene como propósito que los alumnos adquieran conocimientos, capacidades, 

actitudes y valores que se manifiesten en una relación responsable con el medio natural, 

en la comprensión del funcionamiento y las transformaciones del organismo humano y en 

el desarrollo de los hábitos adecuados para la preservación de la salud y el bienestar. 

 

 A la asignatura de historia, que en primero y segundo grado es parte de 

conocimiento del medio, se le designa menor cantidad del tiempo escolar; en comparación 

con las tres asignaturas mencionadas previamente en ella se hace énfasis al valor 

formativo, ya que a través de ésta se adquieren valores éticos, personales y de 

convivencia social, así como nacionalistas. También pretende el respeto y el 

reconocimiento de las diferentes culturas con el objeto de aprender del pasado para 

transformar y mejorar la sociedad en la que se vive. 

 

 La asignatura de geografía también es parte de conocimiento del medio en primero 

y segundo grados y, al igual que historia, cuenta con la misma cantidad de tiempo escolar 

1.5 horas semanales, en los grados de tercero a sexto. El propósito general de esta 

asignatura es que los alumnos adquieran conocimientos y desarrollen destrezas, actitudes 

y valores relativos al medio geográfico. Además de propiciar la reflexión sobre las 

relaciones entre el medio y las formas de vida de los grupos humanos, sobre los cambios 

en el medio debidos a la acción del hombre, y sobre las actividades que degradan el 

ambiente y destruyen los recursos naturales. 
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 La asignatura de educación cívica cuenta con sólo una hora semanal de tiempo escolar 

en los grados de tercero a sexto, ya que en primero y segundo es parte de la asignatura 

conocimiento del medio. Esta asignatura busca desarrollar en el alumno las actitudes y los 

valores que lo doten de bases firmes para ser un ciudadano conocedor de sus derechos, 

responsable en el cumplimiento de sus obligaciones, libre, cooperativo y tolerante; un 

ciudadano preparado para participar en la democracia. 

 

 La asignatura de educación artística tiene como propósito esencial fomentar la afición y 

la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas (la música, el canto, la 

danza, el teatro, etc.) en el educando. Asimismo, se propone contribuir a que el educando 

desarrolle sus capacidades de expresión, utilizando las formas básicas de estas 

manifestaciones. 

 

La asignatura de educación física consta, de primero a sexto grados, de una hora a la 

semana y tiene el propósito de contribuir al desarrollo armónico del educando, favoreciendo el 

crecimiento sano del organismo y propiciando el descubrimiento y perfeccionamiento de las 

posibilidades de acción motriz, además de orientarlo en el uso del tiempo libre. 

 

 
1.2 PROPÓSITOS Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA 
 
  El plan y programas de estudio, contienen modificaciones que reintegran a la educación 

primaria el estudio sistemático de la Historia como disciplina específica, apartándola así, de 

otras asignaturas con las cuales se había estado estudiando, desde los años setenta, dentro del 

área de las Ciencias Sociales. 
 

 Las modificaciones realizadas en el currículum de la educación básica antes 

mencionadas son el resultado de diversas opiniones, encuestas y evaluaciones realizadas por 

maestros y educadores  que demuestran que la formación básica de los alumnos en lo que se 

refiere a la cultura histórica  para comprender y analizar el mundo social, era deficiente y 

escasa.5            

 

  Debido a que han existido críticas en torno a la forma en que se enseña la Historia en la 

que se privilegian datos, fechas y nombres, en el plan y los programas de estudios se intenta 

generar un cambio en la forma de presentar y abordar los contenidos durante la clase.  
                                                 
5 Idem. 
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Por lo anterior, el enfoque general de la Historia planteado en este plan y programas de 

estudio se propone:1) Que los alumnos estudien y comprendan la sucesión de grandes épocas 

y periodos principales, con el fin de adquirir conocimientos básicos y crear un pensamiento 

histórico. 2) Desarrollar en los niños la idea del cambio a partir de las transformaciones que se 

van dando poco a poco en la sociedad. 3) Resaltar la dimensión cívica y ética de la historia, así 

como destacar la relación que tiene la historia con otras asignaturas. 

  

 Por lo tanto, en el plan y los programas de estudios, la enseñanza de la historia tiene los 

siguientes rasgos:6  

 

a) Los temas de estudio están organizados de manera progresiva, partiendo de lo que para 

el niño es lo más cercano, concreto y avanzado hacia lo más lejano y general. Es 

importante resaltar que se establece que, a partir del cuarto grado, los educandos 

comienzan a estudiar con mayor detenimiento la historia de México y, posteriormente, 

movimientos históricos de otros países y la relación que hay entre ellos.  

 

b) Estimular el desarrollo de las nociones para el ordenamiento y la comprensión del 

conocimiento histórico, a partir de la reflexión histórica y el desarrollo de capacidades de 

análisis que permitan la adquisición y el ejercicio de nociones históricas más complejas, 

como las de causalidad, influencia recíproca entre fenómenos, difusión de influencias y 

diversidad de procesos históricos y formas de civilización.   

 

c) Diversificar los objetos de conocimiento histórico, cambiando el estudio de los grandes 

procesos políticos y militares, para incluir las transformaciones en la historia del 

pensamiento de las ciencias y de las manifestaciones artísticas, de los grandes cambios 

en la civilización y en la cultura de la vida cotidiana. 

 

d) Fortalecer la función del estudio de la historia en la formación cívica. En este punto el 

objetivo es madurar el sentido de la identidad nacional a través del conocimiento y la 

reflexión de la personalidad del ideario de las figuras centrales en la formación de 

nuestra nacionalidad. Aclarando que también se hace referencia al reconocimiento de la 

diversidad cultural, aunque no de manera primordial.  

                                                 
6 Ibídem, pp. 91-92. 
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e) Articular el estudio de la historia con el de la geografía, con el propósito de  que los 

educandos reconozcan las posibilidades del desarrollo humano a partir de la influencia 

del medio natural que los rodea. Así como analizar la capacidad que tiene el hombre 

para aprovechar y transformar su medio o, incluso, destruirlo.        

 

       Para restablecer la enseñanza de la historia en el y los programas de estudio, se partió 

del convencimiento de que esta disciplina tiene un valor formativo, no sólo como un elemento 

cultural que favorece la organización de otros conocimientos, sino también como factor que 

contribuye a la adquisición de valores éticos, tanto  personales como  de convivencia social,  y a 

la afirmación consciente y madura de la identidad nacional.7 

 

 A partir de la reforma educativa, el enfoque de este plan de estudios para la enseñanza 

de la historia en los seis grados de la educación primaria, de acuerdo con un nivel creciente de 

complejidad y abstracción queda de la siguiente manera:8  
 

a) En primero y segundo grados, se introducen temas de reflexión referentes al 

pasado inmediato del niño, su familia y la localidad en que habita. También se 

introduce el conocimiento de algunos de los hechos más destacados de la historia 

de México, siguiendo el calendario cívico. 

 

b) En tercer grado, se estudian los rasgos generales de la historia, la geografía y la 

organización social y política de la entidad federativa en donde habitan los 

alumnos. 

 

c) Para cuarto grado el programa abarca una revisión general de las grandes etapas 

de la historia de nuestro país: México prehispánico, Descubrimiento y Conquista, 

La Colonia, La Independencia, Los primeros gobiernos y  La Reforma Liberal, El 

Porfiriato, La Revolución Mexicana y México Contemporáneo. 

 
 Este curso tiene como propósito principal que los alumnos identifiquen las características 

principales y la secuencia de los grandes períodos de la historia de nuestro país y que ejerciten 

a su vez, las nociones de tiempo y cambio históricos, aplicándolos a periodos prolongados. 

 

                                                 
7 Ibídem, p.93. 
8 Secretaria de  Educación  Pública, Libro para el maestro, Historia Cuarto grado, México, S.E.P, 1996, p. 7. 
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d) En quinto y sexto grado se estudia un curso de historia universal y de México,  que  

abarca desde el origen del hombre hasta la época actual.  En ambos grados el eje 

central del curso es la historia de México, a la que se articulan momentos destacados de 

la historia universal, en los que los procesos de influencia mutua son de especial 

intensidad o que presentan analogía con los procesos históricos del país.9 

 

 
1.3 EL PROGRAMA DE HISTORIA DE CUARTO GRADO 
 

La historia de México, entendida como la historia nacional, la aprendemos y conocemos 

no sólo a partir de la escuela y los libros de texto gratuitos, sino está presente en muchos otros 

lugares. Nombres de calles, monumentos, papel moneda, timbres postales, fiestas patrióticas, 

películas, series de televisión y museos ayudan a formar la visión que muchos mexicanos 

tienen de su pasado.10 

 

La enseñanza de la historia presenta retos específicos que proceden de las 

características propias del conocimiento histórico y del desarrollo intelectual de los alumnos. 

Conceptos abstractos como el tiempo, pasado, sociedad y cambio, fundamentales en el estudio 

de la historia son de difícil comprensión para los niños.   

 

Por lo anterior, los programas de historia en la escuela primaria intentan sintetizar en 

grandes temas el estudio de los sucesos políticos, de los procesos económicos, de la 

organización social y de sus transformaciones o de los conflictos entre las naciones. 

  

La materia de historia en este plan de estudio se enfoca en la formación de actitudes y 

valores, no sólo como elemento cultural que favorece la organización de otros conocimientos, 

sino también como un factor que contribuye a la adquisición de valores éticos y de convivencia 

social, para conseguir en los niños y niñas  la afirmación consciente y madura de nuestra 

identidad nacional. 

  

 

                                                 
9  Los temas que se estudian en cada grado se especifican en el documento Plan y programas de estudio de la educación básica 

Primaria, y en los Avances programáticos por grado de la Secretaría de Educación Pública. México, SEP, 1993. 
10 Villaseñor Bello Mª. De Lourdes, “Historia, Antropología, Museos y Educación, México, Julio – Agosto 2004 p. XIII. 
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El profesor no sólo requiere de un conocimiento de los contenidos de la educación, sino 

también del dominio de las habilidades, los métodos y los recursos para favorecer el 

aprendizaje en los educandos y las formas para su enseñanza, que le permitan al mismo 

tiempo adquirir una comprensión clara de los propósitos, la articulación y la secuencia de los 

contenidos educativos incluidos en el plan de estudios de la educación primaria. Permitiendo 

con ello adquirir los conocimientos de tipo disciplinario, asociados con los procesos y las formas 

de aprendizaje de los educandos; con actividades didácticas, con recursos para la enseñanza y 

con determinados propósitos y modalidades de evaluación, acordes al nivel y características 

tanto del contenido como de los alumnos, tomando como referente los enfoques y los 

contenidos enunciados en los programas de educación primaria.11 

 

 El conocimiento sobre la enseñanza de la historia se dirige a la atención de los procesos 

de permanencia y cambio, nociones de causalidad, influencia mutua entre procesos, diversidad 

cultural, las formas de vida cotidiana, las artes y las técnicas, los sistemas de ideas. Los 

programas de educación básica, están basados en esta orientación. 12 En estos planes y 

programas de estudios se restablece la enseñanza de la historia desde el primer grado. En 

ellos, el aprendizaje de la historia se organiza en cuatro campos temáticos que tienen un grado 

creciente de complejidad y abstracción: 

 

a) En primero y segundo grados se introducen temas de reflexión, referentes al entorno 

inmediato del niño, su familia y su localidad. 

 

b) En tercer grado los alumnos estudian rasgos generales de la historia, la geografía y la 

organización social y política de la entidad federativa en donde viven. 

 

c) En cuarto grado, el programa abarca las etapas de la historia de nuestro país en ocho  

bloques cronológicos. 

 

d) En quinto y sexto grado, se estudia la historia universal y de México que abarca desde el 

origen del hombre hasta la época actual. 

 
  

 

                                                 
11 SEP, Sugerencias para la enseñanza de la Historia. México, Comisión Nacional de Libros de Texto, 1993,  p. 68. 
12 Idem. 
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 A continuación se expone un panorama general de la organización de contenidos del 

programa de Historia del cuarto grado de primaria: 

 

* Bloque I.  MÉXICO PREHISPÁNICO 

Abarca el surgimiento y desarrollo de las culturas mesoamericanas, hasta la llegada de 

los conquistadores.  

 

Al final de este bloque se incluyen temas de reflexión sobre la herencia que nos legaron 

las antiguas culturas mesoamericanas. 

 

* Bloque II.  DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 

Se centra en el proceso del descubrimiento de América y la conquista de los señoríos 

mesoamericanos, sus antecedentes y las formas en que se realizó. 

 

* Bloque III.  LA COLONIA 

Se dedica a la época del Virreinato e incluye los estudios de la expansión de la conquista, 

la economía y la organización social y política de este periodo. Finaliza este bloque con temas 

de reflexión sobre la herencia del Virreinato en el México de hoy.   

 

* Bloque IV.  LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

Estudia con amplitud el movimiento de Independencia, sus antecedentes, su desarrollo y 

consumación. 

 

* Bloque V.  LOS PRIMEROS GOBIERNOS Y LA REFORMA LIBERAL  

Se revisa el proceso que abarca desde la consumación de la Independencia, los 

primeros gobiernos, la Reforma, la invasión francesa y el Imperio de Maximiliano hasta la 

restauración de la República. 

 

* Bloque VI.  EL PORFIRIATO  

Su estudio se concentra en el Porfiriato, forma de gobierno, crecimiento económico, 

situación social y causas del descontento social que desembocó en la Revolución Mexicana. 

 

* Bloque VII.  LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

Se estudia la Revolución de 1910 con un breve repaso de sus antecedentes hasta la 

promulgación de la Constitución de 1917. 



16 
 

* Bloque VIII.  MÉXICO CONTEMPORÁNEO  

Se revisa la historia contemporánea de México desde 1920, cuando inicia el proceso de 

reconstrucción  y reorganización social y política, hasta el México de nuestros días; destacando 

los aspectos de la evolución social del país: la industrialización, el crecimiento de la población, 

la salud y la educación, así como algunos de los principales problemas actuales de México. 

 

Este curso de historia para el cuarto grado de primaria, tiene como propósito central que 

los alumnos identifiquen las características principales y la secuencia de  las grandes etapas de 

la Historia de nuestro país y que ejerciten las nociones de tiempo y cambio históricos, 

aplicándolos a periodos prolongados.  

 

Con el estudio de la historia en el cuarto grado, se pretende que los alumnos:13 

 

* Identifiquen las principales etapas de la historia de México, su secuencia, sus características 

más importantes y su herencia para la actualidad. 

 

* Comprendan nociones y desarrollen habilidades para analizar hechos y procesos históricos, 

como continuidad de cambio, causalidad, intervención de diversos actores y sus intereses. 

 

* Reconozcan la influencia del medio natural sobre el desarrollo humano, la capacidad del 

hombre para aprovechar y transformar la naturaleza, así como las consecuencias que tiene una 

relación irreflexiva y destructiva del hombre con el medio ambiente que lo rodea. 

  

*Fortalezcan su identidad con los valores cívicos del pueblo mexicano y se percaten de que 

éstos son producto de una historia colectiva. Asimismo, que reconozcan y valoren la diversidad 

social y cultural que caracteriza a nuestro país como producto de su historia. 

 

La razón por la cual se selecciona el cuarto grado de primaria y la Galería de Historia, 

del Museo del Caracol como materia de estudio de esta obra, es porque existen temas en 

común en ambos ámbitos que pueden ser estudiados y reforzados en forma recíproca. 

  

 

 

                                                 
13 Libro para el maestro. Op. Cit., p. 12. 
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La Historia de México ha sido uno de los campos que han causado en los últimos años 

una gran polémica en lo que se refiere al contenido de los libros de texto gratuito. Desde que se 

crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (1959), se abre una nueva etapa en la 

historia del nacionalismo mexicano, pero no es sino hasta 1960, cuando se declara a los libros 

gratuitos, como obligatorios.14 Estos libros constaban de temas variados y una serie para los 

seis años de la educación primaria que uniformaban la enseñanza para todos los niños 

mexicanos, con el objetivo de lograr la unidad nacional.  

  

 Estudiando los textos del nivel básico encontramos una construcción semejante de la 

Antigüedad, la misma lista de batallas, héroes de espada, luchas por la independencia o 

enfrentamientos con el antiguo Régimen; el mismo interés por el progreso y la industrialización, 

luchas contra extranjeros, hazañas científicas y deportivas, y en términos generales, en las 

historias nacionales europeas, una visión etnocéntrica del mundo.15 Dicho lo anterior no se 

tendría que esperar o  suponer que la Historia Nacional de México fuera de otra manera, puesto 

que sirve a los mismos intereses del Estado. Sin embargo, debemos recordar que toda historia 

es interpretativa y está escrita a favor de los intereses de quien la describe. 

 

Ahora bien, en términos educativos, se pretende propiciar en los educandos la formación 

de la conciencia histórica, al brindarles elementos  que analicen la situación actual del país y del 

mundo como producto del pasado. Así mismo, se busca estimular la curiosidad de los niños por 

el pasado y dotarlos de elementos para organizar e interpretar información,  lo que es la base 

para que continúen aprendiendo. Por ello, es importante que los profesores conozcan y 

comprendan la organización de los contenidos de cada grado para lograr el propósito del curso 

de la enseñanza de la Historia y sean capaces de diseñar estrategias y actividades de 

enseñanza que estimulen el aprendizaje de los aspectos fundamentales de la Historia, de 

acuerdo con lo establecido en el plan y programas de estudio de educación primaria. 

 

 La disposición del docente en la enseñanza de la historia, es relevante porque además 

de narrar y explicar los contenidos históricos, es necesario que guíe adecuadamente a sus 

educandos en el análisis de las lecciones de cada bloque, que diseñe actividades que propicie 

la participación y que relacione la enseñanza de la historia con los contenidos de otras 

materias.16  

                                                 
14 Vázquez, Josefina Zoraida, Nacionalismo y educación en México,  México. El Colegio de México, 2000.p. 278. 
15 Cit. Por Villaseñor Bello Mª. De Lourdes, Op. Cit., p. XIV. 
16 Libro para el maestro, Op. Cit., p.33. 
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El desempeño adecuado del docente demanda un conocimiento de la historia mayor que 

el que se expone en los libros de texto. Por eso  en los libros de la SEP se le propone consultar 

diversos libros de historia.17 

 

En la enseñanza de la historia uno de los recursos utilizados con mayor frecuencia son 

los cuestionarios con preguntas cerradas, cuya respuesta puede simplemente copiarse del 

texto; o la realización de resúmenes en donde, en el mejor de los casos los alumnos leen y son 

ayudados por el profesor para obtener las ideas principales, porque de lo contrario sólo 

reproducen el texto leído.18 Este tipo de ejercicios tiene un  provecho muy limitado, ya que los 

alumnos sólo localizan la información, pero no la interpretan, simplemente la transcriben. Sería 

mejor utilizar cuestionarios abiertos en los que los educandos redacten una explicación de lo 

que han comprendido o interpreten la información, escenificándola o exponiéndola con sus 

propias palabras.  

  

 La SEP sugiere que además de los cuestionarios, es conveniente que el profesor diseñe 

otro tipo de estrategias para los temas del curso de Historia, para que los alumnos, en forma 

individual o por equipos, busquen y manipulen información, relacionen datos, dibujen, 

expliquen, interpreten y argumenten su interpretación. 

 

  Las sugerencias que ofrece la SEP a los profesores son prácticamente utilizar diversas 

fuentes de información que le permitan desarrollar en sus alumnos la habilidad de buscar, 

seleccionar, organizar e interpretar la información.  Es necesario que el profesor considere 

algunos puntos antes de seleccionar el material que se va a emplear; debe elegir el material de 

consulta que le permita explicar con claridad, ya sea, algún aspecto o tema a investigar, 

tratando de evitar la copia de la información y el uso de estampas o monografías como fuentes 

de información. 

  

Se sugiere a los profesores para enriquecer sus clases de Historia recurran a19: 
 

 * Testimonios materiales (edificios, museos, zonas arqueológicas, iglesias, etc.) 

           * Testimonios orales (directos, grabados en videos o audio) 

           * Documentos (cartas, códices, mapas, etc.) 

           * Lectura y elaboración de líneas del tiempo 
                                                 
17 En el Libro para el maestro Historia Cuarto grado,  la SEP le sugiere al profesor una bibliografía que comprende obras generales, 
diccionarios y enciclopedias, y orientaciones bibliográficas para temas específicos (época prehispánica, época colonial y siglo XX). 
18  Ibídem, p. 36. 
19  Ibídem, p. 38. 
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Después de este seguimiento de los planes y programas de estudio, el profesor tiene 

que  tomar en cuenta  que la enseñanza de la historia en la educación primaria debe: 

 

* Contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional.  

*Destacar  los valores universales de justicia, igualdad, libertad, democracia y paz. 

*Valorar al México actual como producto del trabajo, la participación y la lucha de las  

generaciones por mejorar sus condiciones de vida, derechos, etc. 

* Comprender que en el transcurso de la historia se han ido conformando los valores y 

estableciendo  los derechos humanos. 

*Valorar la diversidad social y regional de nuestro país. 

* Tomar conciencia de nuestras raíces indígenas. 

* Destacar los ideales, acciones, así como la contribución de personalidades de la 

historia, sin modificarlos, pero  tratando de ubicarlos en el contexto que les tocó vivir. 

 

Sólo para puntualizar, tenemos que la enseñanza de la historia primero se  

consideraba como el instrumento fundamental que ayudaría a transformar al hombre común, en 

un ciudadano; años más tarde (entre 1889 y 1891), se le otorga el carácter de base 

fundamental para la integración de México como nación. Con  la creación de los libros de texto 

gratuitos y con carácter obligatorio (1960), la visión de la enseñanza de la historia cambia, ya 

que a estos libros se les da la función, por un  lado, de servir de vehículo unificador  del país y, 

por otro, desarrollar las mejores virtudes de los mexicanos de manera que se formarán mejores 

ciudadanos. Con ello, el país contaba con el precepto legal que permitía exigir  que todos los 

niños mexicanos estuvieran expuestos, durante su educación básica, a una misma versión 

acerca de México.20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Vázquez, Josefina Zoraida, Op.Cit., p. 292 
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CAPÍTULO 2. EDUCANDOS, DOCENTES Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 
2.1 EDUCANDOS  
 

Debido a que la propuesta está enfocada a profesores que atienden a educandos en 

edades que fluctúan entre los 8 y  los 10 años, considero necesario tener conocimiento de las 

diferentes áreas de desarrollo normal del niño y para esta finalidad me apoyaré en la teoría de 

Jean Piaget, ya que las aportaciones y la utilidad de esta teoría en el campo educativo han sido 

aprovechadas para dar fundamentos al plan y los programas de estudio de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 
2.1.1 TEORÍA DEL DESARROLLO INTELECTUAL DE JEAN PIAGET. 

 
Para Piaget, desde el momento en que los niños nacen están dotados de una serie de 

capacidades para actuar, recibir información y expresar sus estados de ánimo, a partir de ahí  

comienzan un camino en el cual irán desarrollando sus capacidades para actuar sobre el 

mundo que les rodea. Es fundamental la interacción que se dé entre la acción de los niños y la 

guía que den los adultos, ya que a través de ella, el niño construirá la interpretación del medio 

ambiente. 

 

  Los trabajos realizados  por Jean Piaget nos permiten identificar los procesos que sigue 

el niño para la construcción del conocimiento, lo cual hace a través de la interacción de sus 

estructuras con el ambiente. Para Piaget la inteligencia “es una adaptación, un equilibrio, un 

caso concreto de adaptación biológica” 21 por lo tanto, el desarrollo de esta inteligencia es un 

proceso interactivo entre los factores biológicos y algunos factores hereditarios.  

 

Piaget indica que la organización y la adaptación del sujeto al medio, son procesos 

biológicos  y actos cognitivos que nos permiten observar el desarrollo intelectual. “La 

organización está fundamentada para cualquier organismo y representa la tendencia de éste 

para arreglar sus partes y procesos en un sistema coherente. La adaptación es la tendencia del 

organismo a asimilar todo lo del exterior y poder modificarse internamente para adaptarse al 

ambiente”,22 por lo tanto, la organización y la adaptación están enfocadas a encontrar el 

equilibrio entre el organismo y su ambiente. 

 

                                                 
21 Piaget , Jean.  Pedagogía y Psicología. 1984, p. 34. 
22 Klinger, Cynthia y otros, Psicología cognitiva, estrategias en la práctica docente, 1999, p. 45. 
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Para Piaget es indispensable utilizar a la biología para dar explicación a la relación 

existente entre la adaptación biológica y cognitiva, ya que de esta relación se derivan los 

aspectos cognitivos de los niños. 

 
La adaptación es un esfuerzo cognitivo del organismo y tiene dos mecanismos o 

procesos interrelacionados: la asimilación y la acomodación, estos procesos son herramientas 

de comprensión de la realidad que emplea el ser humano, se encuentran de manera implícita 

en la cognición como actos mentales y se utilizan para encontrar un equilibrio entre una 

persona pensante y su ambiente. En la realidad y durante la mayor parte del tiempo hay que 

utilizar ambos procesos. 

 

La asimilación es la categorización de objetos de acuerdo con las estructuras existentes, 

misma que se realiza con frecuencia por placer. La acomodación modifica los conceptos o 

marcos de referencias mentales en respuesta a la nueva información o a las nuevas 

dimensiones reconocibles del mundo externo.  

 

Piaget explica que en esencia el juego es una forma de asimilación y  los educadores 

consideran que las actividades desempeñadas en el juego son un importante instrumento de 

aprendizaje para los niños.  

 

Los procesos de asimilación y acomodación interactúan y producen un nuevo equilibrio 

en la conducta. El equilibrio se va formando lentamente pasando de cierto estado de equilibrio 

menor a otros estados de equilibrio mayor; es decir, el proceso comienza con una estructura o 

una  forma de pensar y cuando hay algún cambio externo o interno en la forma común de 

pensar se crea un conflicto llamado desequilibrio. La persona compensa esa confusión y 

resuelve el conflicto mediante su propia actividad intelectual.  

 

En el caso de los educandos la consolidación del equilibrio se va dando mediante 

desequilibrios y reequilibrios, que experimenta dentro de su estructura cognitiva. 

 

Piaget nos dice que la vida humana es una búsqueda constante del equilibrio entre “un 

estado de menos equilibrio a un estado de equilibrio superior, base de la inteligencia”.23 

 

                                                 
23 Piaget, Jean. Seis estudios de Psicología. Barcelona: Ariel, p. 11 
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La inteligencia es entendida como la manera en la que el educando comprende la 

realidad para desarrollar estructuras de transformación evitando que asuma su vida como algo 

fijo o estable, favoreciendo en el alumno la capacidad de reflexión y comprensión para la toma 

de decisiones. A esto Piaget le llama “operar con la realidad”, es decir, que el educando logre 

organizar lo real en acciones o formas de pensamiento y no sólo asuma lo establecido. 

 
Para Jean Piaget, el aprendizaje se logra mediante la construcción del conocimiento; 

considera que el educando es activo por naturaleza, los educandos construyen el conocimiento 

a través de sus interacciones con el medio. La construcción del mundo físico se construye por 

medio de sus acciones con los objetos y la construcción del conocimiento social depende de la 

acción e interacción del individuo con otras personas. 

 
El aprendizaje del mundo físico y social depende del desarrollo biológico del individuo y 

descansa en la psicología evolutiva; es decir de la edad, el tipo de operación mental que se 

puede ejecutar y como resultado el tipo de conocimiento que se puede adquirir. 

 
Según Piaget, de acuerdo con sus estudios, para encontrar un enlace entre la biología y 

la teoría del conocimiento es necesario estudiar el desarrollo de la inteligencia. La génesis de 

las nociones.  

 
Los cuatro períodos de desarrollo cognitivo son: el Sensoriomotor, el preoperacional, el 

de las operaciones concretas y el de las operaciones formales. Estos periodos integran un 

conjunto que se extiende desde simples respuestas reflejas hasta el pensamiento abstracto. 

 
También afirma que todos los niños pasan por estos procesos de maduración y que 

ninguno se salta o invierte el orden de los mismos; por consiguiente, la diferencia entre un niño 

y otro al aprender no son los periodos por los que pasa, sino el ritmo en que recorre estos 

periodos. 

 
Piaget menciona que entre el nacimiento y la adolescencia se ubican esos cuatro 

períodos del desarrollo cognitivo. 

 
Período Sensoriomotor: 0-2 años. 

 
En este período se indica que al nacer sólo se cuenta con esquemas sensorio motrices 

congénitos que van coordinados, que constituyen, como en los animales, una organización 

adaptativa elemental que se perfecciona y abre a niveles superiores por medio de procesos 

sucesivos de acomodación y asimilación, es decir, la creación e interiorización de esquemas.  
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El niño presenta una acción significativa, ya que pasa de los movimientos reflejos a una 

actividad orientada hacia un objetivo. Se empieza a generar en ellos; el concepto y la noción, 

debido a que el niño comienza a advertir que los objetos no dejan de existir cuando se hallan 

ocultos. Durante este período comienza a aparecer el uso de la imitación, la memoria y el 

pensamiento.   

 
Período Preoperacional: 2-7 años 

 
 En este período existe un desarrollo gradual del lenguaje y la capacidad de pensar de 

manera simbólica, existe un egocentrismo que no permite tomar en cuenta o adoptar el punto 

de vista de los demás. En este período comienza la categorización de los objetos, basada en la 

hipergeneralización de los aspectos más sobresalientes.24Comienzan a desarrollar la capacidad 

para concebir operaciones, procediendo lógicamente en una dirección pero no de forma 

reversible. 

Periodo de Operaciones Concretas: 7 - 11 años 
 
 En este período se desarrolla la capacidad para resolver de forma lógica problemas 

concretos, existe un entendimiento de las leyes de la conservación y capacidad de clasificar 

para ordenar. Según Piaget, los niños en este periodo dominan un sistema cognoscitivo con el 

que organizan y manipulan el mundo que los rodea.  

 
Este periodo, a diferencia del anterior, denota un sólido fundamento cognoscitivo, flexible 

pero consistente y duradero, con el cual el niño puede estructurar el presente en términos del 

pasado, sin una deformación y dislocación indebidas. 

 
 Para Piaget, el niño del periodo de las operaciones concretas, realiza una amplia 

variedad de tareas como si dispusiera de una organización asimilativa rica e integrada, que 

funcione en equilibrio con un mecanismo acomodativo delicadamente afinado y discriminativo25. 

     
Periodo de operaciones Formales: 11- 15 años 

 
 En este periodo los adolescentes se caracterizan por la habilidad para pensar más allá 

de la realidad concreta. Es decir, el niño de esta edad utiliza un pensamiento hipotético 

recurriendo a estructuras conocidas, por lo que ya puede elaborar hipótesis de situaciones 

desconocidas.  

 

                                                 
24 Hernández Hernández Pedro. Psicología de la educación. Corrientes actuales y teorías aplicadas. p. 156. 
25 John H. Flavell. La psicología evolutiva de Jean Piaget, México: Paidos;  p . 183.  
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 Los adolescentes de pensamiento formal son capaces de utilizar modelos abstractos 

para explicar el comportamiento físico a partir de libros, sin la necesidad de experiencia, así 

como de entender plenamente las abstracciones simbólicas del álgebra y el uso de las 

metáforas en la literatura.  

 
2.1.2 PERIODO DE OPERACIONES CONCRETAS DE  7 A 11 AÑOS  

  
 Debido a que la población a la cual va dirigida esta propuesta  son los docentes que 

atienden a alumnos de cuarto grado de primaria ya que éstos se encuentran dentro del periodo 

de las operaciones concretas, mencionaré algunas características importantes de esta etapa, 

que es  especialmente importante para las acciones pedagógicas que se pueden llevar a cabo, 

pues por su duración coincide con el de la escolarización primaria. En esta fase existen 

avances significativos en el comportamiento afectivo-social, en el desarrollo intelectual y en la 

adquisición de conocimientos.  

 
 En el periodo de las operaciones concretas suceden cambios importantes en la lógica 

del pensamiento del niño. Los progresos en la organización del mundo hacen que entienda 

mucho mejor las transformaciones. Para comprender la realidad y construir representaciones 

adecuadas de ésta el niño tiene que alejarse de los datos inmediatos que recibe a través de la 

percepción debido a que en ocasiones los datos son erróneos.  

 
 En este periodo el pensamiento se sistematiza y se organiza alrededor de los objetos y 

actividades concretas, se incorpora el pensamiento intuitivo26 y las operaciones lógicas se 

ejecutan sobre objetos o eventos reales. Es conveniente señalar que el pensamiento deductivo 

se puede lograr siempre y cuando parta de lo concreto o lo real. 

 
 En este periodo ocurre una transformación de la asimilación egocéntrica a la asimilación 

racional; las limitaciones se convierten en operaciones mentales y a su vez éstas pueden 

combinarse entre sí mediante la operación combinatoria27  y pueden invertirse mediante la 

reversibilidad. 

 

                                                 
26 El pensamiento intuitivo es la transición entre la realidad perceptual y el pensamiento lógico. El pensamiento preoperacional se 
rige por la experiencia y la coordinación sensoriomotriz y el pensamiento intuitivo incluye estos dos aspectos, pero reconstituidas o 
anticipadas mediante la representación mental. 
27 Cuando Piaget habla de operaciones combinatorias se refiere al proceso que subyace a la lógica del pensamiento concreto en 
donde se combinan dos cosas diversas de manera que formen un compuesto o agregado. 
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 En este periodo, los niños emplean las llamadas agrupaciones que basan su 

pensamiento en sistemas lógicos, gracias a la construcción de agrupamientos y grupos  así se 

da  paso de la intuición a la lógica o a las operaciones matemáticas28. 

 
Piaget estudió la comprensión de la noción de conservación que tiene el pensamiento del niño  

y comprobó que esta tarea es muy parecida, pues abarcan cuatro pasos fundamentales: El 

establecimiento de la equivalencia, la transformación de uno de los objetos en su presencia, el 

niño juzga la equivalencia, el niño justifica su respuesta.  

       

Entre las nuevas capacidades mentales que demuestran los niños en el período de las 

operaciones concretas se encuentra la habilidad de comprender la conservación de la 

propiedad de los objetos. Dichas conservaciones son las siguientes:29 

 
*Conservación de número: Esta conservación se presenta alrededor de los 7 años y supone 
el hecho de que el número de objetos no cambia aún y cuando se acomoden de forma 
diferente. Esta adquisición de transformación está ligada a las actividades lógicas de 
clasificación y seriación. 
 
*Conservación de longitud: Se presenta alrededor de los 7 años e involucra el hecho de que 
la longitud de una cuerda, un cordón o un lazo no cambia aún cuando se estira o se encoge. 
 
*Conservación de líquido: Se presenta entre los 7 u 8 años e involucra el hecho de que un 
líquido no cambia aún y cuando lo cambien a un recipiente de menor o mayor tamaño. 
 
*Conservación de la materia: Se puede presentar entre los 7, 8 o 9 años y supone el hecho de 
que la cantidad de un objeto no cambia aunque se modifique o manipule. 
 
*Conservación del área: Se presenta alrededor de los 8 a 9 años y se refiere a que la 
superficie cubierta por un número dado de los objetos de dos dimensiones, no se afecta por sus 
arreglos: posiciones de cualquier figura geométrica. 
 
*Conservación del peso: Se presenta alrededor de los 9 ó 10 años y se refiere al hecho de 
que el peso no cambia aunque la masa o cantidad se modifique, el peso de cualquier objeto es 
igual a cualquiera de otro objeto aun cambiando la textura o forma. 
 
*Conservación del volumen: Se presenta alrededor de los de los 10 u 11 años y se refiere al 
hecho de que el volumen de agua o líquido que se desplaza por un objeto va a depender del 
volumen del objeto que es independiente del peso, forma o posición de como se sumerja el 
objeto.    

                                                 
28 Piaget, Jean, Seis estudios de psicología. Op.Cit. p.84. 
29 Labinowicz. Introducción a Piaget. Pensamiento. Aprendizaje. Enseñanza. México: Addisonweslei Iberoamericana, p. 84.  
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 Las capacidades mentales que el niño va adquiriendo, se van observando a través de  las 

habilidades que tiene para la conservación de los cambios que poseen otras propiedades y se 

pueda realizar una clasificación y ordenamiento de los objetos. Por lo anterior aparecen 

esquemas para las operaciones lógicas de seriación y clasificación y se perfeccionan los 

conceptos de causalidad, espacio, tiempo y velocidad. Con la información anterior y tomando 

como base lo escrito por Piaget30 se elaboró el siguiente esquema de  las operaciones lógicas en 

niños de 7 a 11 años. (Operaciones concretas) 

 
         ESQUEMA DE OPERACIONES LÓGICAS     
   PERÍODO DE OPERACIONES CONCRETAS  

 
CLASIFICACIÓN Utiliza su capacidad de 

organización para 
entender la realidad. 

Construye clases o 
conjuntos con las 
cosas parecidas 

Logra un refinamiento en 
la forma de clasificar. 

Forma jerarquías y 
compara de mejor manera 
utilizando una parte y el 
todo en el mismo 
momento. 
 

 
 

SERIACIÓN Establece una 
secuencia de acuerdo 
con una regla de 
formación. 

Agrupa las cosas de 
acuerdo a sus 
características o 
diferencias. 

Facilidad  para ordenar 
objetos. 

Utilización de la transitividad 
para coordinar 
mentalmente dos 
relaciones aunque una de 
las partes no sean vistas. 
 

 

CAUSALIDAD Determina la razón por 
la cual ocurren las 
cosas. 

Está consciente de los 
puntos de vista de los 
demás para justificar 
su pensamiento 

Se vuelve cada vez más 
lógico. 

Ven los objetos con 
características vivientes y 
comienzan a ser más 
realistas. 
Comprende la muerte 
como un hecho real. 
 

 

ESPACIO Formación de 
estructuras isomorfas 
con objetos continuos 

Formación de 
operaciones lógico – 
aritméticas que atañen 
a las operaciones 
espaciales. 
 

Construcción de objetos 
físicos en alguna 
maqueta. 

  

TIEMPO Desarrolla la 
clasificación de orden e 
intervalo. 

Se conoce la relación 
entre el movimiento y 
la velocidad. 

Se conoce el concepto 
de velocidad en relación 
al tiempo. 

Se comprende que el 
tiempo está basado en tres 
clases de operaciones: 
orden de sucesión 
temporal, la duración y la 
métrica temporal o 
espacial. 
 

 

VELOCIDAD Esta es una relación 
que se hacen entre el 
tiempo y el espacio 
recorrido 

Un móvil es más 
rápido que otro si le 
rebasa. 

Al final de este periodo se 
inicia la forma métrica V= 
E/T 

 
 
 
 

 

                                                 
30 Piaget, Jean. Seis estudios de psicología. Op.cit. p. 85. 
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A partir de la información descrita con anterioridad, las características en general del 

niño en el periodo de las operaciones concretas son:  

*Pensamiento lógico, limitado hacia los objetos físicos. 

*Proyección mental de acontecimientos o acciones importantes para determinadas cosas. 

*Capacidad para recordar acciones de principio a fin, que le permiten regresar al inicio de ellas. 

*Percepción de objetos que no cambian aunque su forma sí lo haga. 

*Clasificación y ordenamiento de objetos, considerando que sus partes están relacionadas entre sí. 

*Consideración de opiniones diferentes a la suya e interés por éstas. 

*Comprensión del tiempo histórico y el espacio geográfico. 

 
2.2 EL DOCENTE 
 

El docente ha jugado el papel tradicionalmente bien definido, como el que educa; sin 

embargo, en estos últimos años con los cambios en la política educativa del país se ha  

generado una disminución de autoridad y una devaluación de la labor del docente, debido a  la 

pérdida de influencia de la escuela en la aportación de la formación de los alumnos y a la 

intervención, mal entendida, de los padres en la vida interna de la escuela. 

 

Al docente se le han asignado diversos roles: el de transmisor de conocimientos,  el de 

supervisor o guía del proceso de aprendizaje e incluso el de investigador educativo; no 

obstante, considero que la labor docente no  puede reducirse a solamente un mero transmisor 

de información; hoy en día  la labor del docente es la de mediador entre los alumnos y el 

conocimiento, guiando u orientando las actividades de los alumnos de modo constructivo. 

 

 Los docentes se encuentran hoy ante un gran reto, ya que cada vez se tienen más 

expectativas acerca de su labor. A modo de ejemplo, podría decirse que mientras algunos 

esperan que desarrolle en las personas conocimientos relevantes relacionados con el lenguaje, 

las matemáticas y las ciencias naturales  y sociales, otros demandan una formación moral y 

ciudadana, la apropiación de lenguas extranjeras, el dominio de herramientas  informáticas 

(computación), la formación de competencias artísticas y deportivas, la preservación de 

determinadas tradiciones culturales y/o religiosas, etc.  

 

Resulta particularmente interesante preguntarse cuáles son las opiniones de los docentes 

respecto de los fines de la educación, ya que ellas estarán asociadas con ciertas imágenes 

acerca del papel que ellos juegan en la sociedad. 
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Hoy en día los docentes de escuelas primarias surgen de distintas instituciones y con 

conocimientos y expectativas diferentes acerca de su profesión, cada uno de ellos con 

diferentes perspectivas y experiencias  que ponen de manifiesto al realizar su labor educativa.  

 

Las escuelas primarias, en su mayoría, cuentan hoy con dos tipos de docentes, unos que 

comienzan su labor educativa con poca experiencia pero con muchos ánimos de innovar y 

cambiar las formas de enseñanza y otros que con mucha experiencia pero con ya largo tiempo 

en el sistema educativo que dejan vislumbrar una aparente eficacia en su labor, pero que 

denotan vicios e insuficiencias que extienden año tras año.  

 

 Es preciso indicar que los dos tipos de docentes señalados desean realizar su labor de 

manera satisfactoria para ellos y para los involucrados en el proceso educativo; sin embargo, 

aquellos que cuentan con mayor experiencia tratan de ejercer su labor de la manera como lo 

hacen comúnmente, sin arriesgarse a proponer nuevas estrategias o actividades, debido a que 

en el transcurso de los años han aprendido que ciertas actividades  les funcionan y deciden 

seguir llevándolas a cabo, aún sin haber considerado el cambio de sus alumnos o la innovación 

de otras formas de enseñanza que renueven su labor.  

  

En cada ciclo escolar los docentes de escuela primaria tienen la responsabilidad de 

elaborar el plan anual de trabajo31 durante los talleres de actualización; esta tarea será la base 

de su labor durante el siguiente ciclo escolar.  

 

Para los docentes la elaboración del Plan anual de trabajo es una actividad de suma 

importancia, ya que con la correcta realización de este plan y el avance programático32 se 

podrán establecer los posibles logros y avances que se tengan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

  

 

                                                 
31 El plan anual de trabajo es un documento en el que los docentes expresan las características de los alumnos del grado escolar 
que van a atender, los propósitos generales de cada una de las materias, las estrategias de aprendizaje que van utilizar a lo largo 
del ciclo escolar y los recursos con los que se cuentan, este plan también contiene una programación dosificada de los contenidos 
educativos que se verán mes con mes, así como la elaboración de una evaluación diagnóstica que se aplicará a los alumnos 
durante la primera semana de trabajo.    
32 Es un documento en donde los docentes programan los contenidos a trabajar durante una semana o quincena  y en donde se 
pueden manifestar dificultades o ajustes a las formas de trabajo.  
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El Plan anual de trabajo y el avance programático, en muchas ocasiones pierden gran 

parte de su valor debido a que son reproducidos por los docentes de manera similar a los ciclos 

escolares pasados, sin tomar en cuenta los errores cometidos o las nuevas necesidades de sus 

alumnos. Entre los docentes la práctica de reutilizar y reproducir planes de trabajo anteriores es 

muy común y, por esta razón,  se dejan de considerar muchas actividades que serían benéficas 

para la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. 

 

 Los docentes, para poder realizar una planeación completa de sus actividades, deben en 

una primera instancia contar con un conocimiento real de los recursos (materiales y humanos) 

con los que se cuenta; tener accesibilidad a los programas de visitas a museos, lugares 

recreativos o zonas arqueológicas, ya que en muchas ocasiones se encuentran en resguardo 

de los directivos y pocas veces son conocidos por los docentes; conocer los tiempos reales de 

trabajo, así como los propósitos y objetivos que se planteen los directivos de la escuela, debido 

a que en algunas ocasiones no hay un ajuste entre directivos y  docentes  siendo los segundos 

los que tienen que ceder, para dar paso a las actividades expuestas por los primeros, de ahí 

que la planeación docente se encuentre supeditada a la planeación realizada por los directivos 

y la poca integración entre ellos, en la mayoría de los casos, provoca un desajuste en los 

períodos de trabajo. 

 

 Para poder conocer a los docentes y la labor que realizan es necesario interesarnos por 

comprender y reconocer que sus actividades se ven afectadas por diversos factores tanto 

externos como internos y de los cuales hay que retomar aquellos que ofrezcan una posibilidad 

de éxito y replantear otros que han dejado de funcionar para los propósitos actuales.   

 
 Por lo anterior, considero que el docente de primaria debe ocuparse en dejar atrás viejas 

costumbres, de repetir errores de sus  predecesores y esforzarse en realizar una planeación 

adecuada a las características y necesidades de alumnos, escuela y sociedad.   

 
 Es preciso que los docentes se planteen el gran reto de prepararse continuamente a 

través de cursos, seminarios o congresos en donde renueven constantemente sus 

conocimientos y aprovechen las Juntas de Consejo Técnico33, para señalar y ajustar actividades 

que deban ser corregidas, así como expresar dudas o dificultades que se presenten durante su 

labor y deban resolver.  

 
                                                 
33 Las Juntas de Consejo Técnico son realizadas mes con mes en las escuelas primarias y en ellas los docentes y directivos 
planean y programan las actividades a realizar durante el siguiente mes de trabajo, en ellas también se discuten  las dificultades 
que le acontecen a cada uno de los docentes para encontrar una solución y ajustar las actividades en caso de ser necesario.  
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El estudio y la preparación constante permitirá a los docentes lograr la habilidad de: 

 

*Detectar necesidades en cada uno de sus alumnos. 

*Elegir situaciones y actividades pertinentes para sus alumnos. 

*Ayudar a los alumnos a superar las deficiencias que tengan de habilidad, información, 

comprensión y preparación. 

*Graduar las dificultades que se deben afrontar. 

*Proponer la distribución eficaz de su tiempo, así como las actividades de aprendizaje. 

*Comprobar los logros y comunicar fallas y resultados, con el fin de estimular y orientar los 

esfuerzos de los alumnos. 

  

 Los docentes de hoy se encuentran inmersos en una época cambiante en la que tienen 

que afrontar el reto de exaltar el valor de su labor y esto sólo lo pueden hacer, 

responsabilizándose por sus actividades y teniendo una visión a futuro de su trabajo.   

 

Cada uno de los docentes de las escuelas primarias deben de considerar el valor de la 

enseñanza y tener en claro los objetivos y las metas que desea alcanzar con los educandos, 

porque si los docentes no  parten de una idea clara de los temas que se van a enseñar y para 

qué se va a enseñar, ésta  llega de la misma manera a los educandos. 

 

El docente de escuela primaria debe considerar que cada una de sus actividades es 

compleja y que al combinarse con otras se ven afectadas, por ello debe planear y establecer de 

manera específica cada una de sus actividades y sus finalidades. 

 

Los docentes de escuela primaria tienen entre sus principales actividades la de propiciar y 

proporcionar acciones que permitan a los alumnos la oportunidad de aprender, y esto sólo lo 

podrán efectuar si tienen claro que deben: Definir los objetivos de la enseñanza, concebir las 

acciones de aprendizaje, organizar las acciones de aprendizaje, evaluar las acciones de 

aprendizaje. Todo esto  considerando al educando que va dirigido la enseñanza, el contenido 

de la enseñanza, la metodología a utilizar, los materiales con los que se cuentan y el ambiente 

físico y social en el cual se efectúa la enseñanza. 
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Las dificultades a las cuales se enfrenta el docente de primaria sólo las puede afrontar si 

utiliza a la pedagogía para buscar con insistencia equilibrar  los factores negativos y lograr el 

éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello es necesario insistir en el trabajo 

responsable de planear y elegir las condiciones y los recursos didácticos necesarios para la 

enseñanza. 

 

Las características y las formas de enseñanza de los docentes de primaria son tan 

variadas que  parecería imposible establecerlas en este trabajo; sin embargo, cada uno de ellos 

debe procurar que sus métodos de enseñanza  estén fundamentados en planes debidamente 

programados y adecuados a los alumnos, tomando en cuenta sus intereses y nivel evolutivo, 

así como desarrollando sus aptitudes, habilidades y participación que le sean útiles y realmente 

válidas para la vida.  

 
2.3 LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS. 

 
El mundo en el que vivimos es complejo y la historia ideológica y transmisora de una 

serie de valores nacionales es incongruente, ya que no puede ayudarnos a comprender el 

mundo de hoy. Por eso  es importante pensar en los fines de la enseñanza de la historia, como 

menciona Eva Taboada34, ya que “al comparar los programas de historia del año 1946 con los 

de la modernización educativa 1993 vislumbramos muy pocos cambios”. Por ello es viable 

preguntar ¿qué es lo que ha cambiado en los fines de la enseñanza de la historia? ¿Hay 

nuevos propósitos al enseñar historia, han permanecido algunos o se han transformado? 

 
Es necesario reivindicar la importancia de la asignatura de la historia a nivel primaria, ya 

que es la base para comprender que el pasado es el origen y fundamento de las condiciones 

actuales.  

 
Es difícil de explicar que la enseñanza de la  historia en las escuelas primarias, a pesar 

de los esfuerzos de algunos docentes y de los métodos utilizados para hacerlo,  no han 

cambiado mucho desde hace por lo menos cinco décadas. Parecería ilógico que con tantos 

cambios tecnológicos y con la apertura de nuevos espacios educativos para la enseñanza, la 

historia en las escuelas primarias siga tratándose de la misma manera. Al parecer los cambios y 

las buenas intenciones de mejorar se han quedado solamente en eso, planteados únicamente 

en los planes  y programas de estudio, debido a que no se vislumbra un cambio de actitud  en 

esta forma de enseñar Historia. 

                                                 
34 Taboada, Eva, Historia y su enseñanza l; Los fines de la enseñanza de la historia en la educación básica, p. 68. 
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Como se pudo observar en el primer capítulo  de este trabajo35 desde su planteamiento, 

la asignatura de la historia, en el plan de estudio es una  de las que cuenta con menos tiempo 

de trabajo, lo que permite que sea  una de las menos atendidas, tanto por los educandos como 

por los docentes, ya que  al  prevalecer la idea de que lo realmente importante es adquirir las 

bases de la lectura, la escritura y el cálculo se deja de lado la importancia del conocimiento 

histórico,  debido a que éste suele convertirse en objeto de lectura, copiado y dictado de 

lecciones, memorización de fechas y nombres que después serán ilustradas con cualquier 

recorte o imagen que consigan  en papelerías o en el mejor de los casos la asistencia a un 

museo para copiar la cédulas que ahí se encuentran. Esta idea errónea de ver y estudiar la 

historia ha propiciado rechazo. 

 
A partir de lo anterior parece necesario adoptar una posición teórica para realizar un 

análisis de los contenidos históricos que se enseñan a nivel primaria y, así, vislumbrar las 

limitaciones, los obstáculos y las cualidades que los rodean, con la finalidad de establecer 

criterios necesarios que superen o mantengan lo realizado, para ampliar el campo de acción y 

dirigirse a lograr la reivindicación a través de una didáctica de la historia apegada y vinculada a 

la realidad.  

 
Es preciso insistir en recobrar la importancia del conocimiento de la historia ya que 

durante mucho tiempo fue considerada una de las materias básicas en la educación del 

hombre, dejando de lado las matemáticas y otras ciencias que sólo eran consideradas como un 

lujo inútil, así nos lo permite ver el filósofo Aristóteles en su obra Metafísica donde señala 

“Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las 

percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas, 

independientemente de su utilidad “36  

 
Por supuesto, no se pretende decir que la enseñanza de la Historia hoy en día deba 

asumir un papel predominante por encima de otras asignaturas como Español, Matemáticas o 

Ciencias Naturales, ya que con el rápido desarrollo del capitalismo se ha generado la impetuosa 

necesidad de desarrollar estas ciencias que ofrecen soluciones concretas a las necesidades de 

crecimiento de la producción económica del país, sino más bien considerar la integración de 

todas estas asignaturas para lograr una educación con sentido humano, que articule e integre la 

realidad del educando, propiciando el desarrollo pleno de  su conciencia. 

                                                 
35 Capitulo 1°, La educación primaria y la asignatura de la historia. p.8. 
36 Aristóteles. Metafísica. México, Porrúa, 1981. p.1. 
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Una de las primeras consignas para reivindicar la enseñanza de la historia es hacer 

reflexionar a los docentes sobre el valor de la misma  y preguntarse ¿por qué y para qué deben 

estudiar historia los alumnos de las escuelas primarias del siglo XXl? 

 
La importancia de la historia no se puede negar, sin embargo, tampoco podemos 

conferirle sólo algunos beneficios, ya que la conciencia histórica que construye y las habilidades 

del pensamiento que desarrollan37, son básicas para entender el por qué debe existir la 

enseñanza de la historia en las escuelas primarias. 

 
 Por lo antes mencionado considero que la enseñanza de la Historia debe tener como 

propósito la creación de un pensamiento histórico, el cual partiría de la premisa de que se 

puede construir sobre el pasado, para así poder progresar, actuando de manera responsable 

sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias.  

 
 Sólo se logrará crear una conciencia histórica en los alumnos dejando a un lado la 

historia  que sólo describe el pasado y no la explica como antecedente y causa de nuestras 

condiciones actuales, que no aborda temas triviales o la manipula e interpreta con sentido 

ideológico. El verdadero valor y sentido humano de la historia se adquiere cuando se explica el 

proceso real de nuestros orígenes y desarrollo. Lo anterior nos permitirá reflexionar sobre el 

momento histórico que estamos viviendo para de esta manera entender a nuestra sociedad. 

 
 En términos de Karl Marx “la historia es un proceso, un proceso inteligible, cuya 

determinación esencial es la transformación de la naturaleza por el trabajo del hombre y a 

través de esto, la transformación de los hombres mismos”.38 Esta idea de Marx nos permite 

entender, aún más, que la Historia debe mantener viva la memoria de la humanidad con la 

finalidad de que las generaciones venideras conozcan el pasado, logrando de esta forma 

comprender el presente y adquiriendo una perspectiva de las posibilidades del futuro. 

 

 A pesar de la aparente facilidad de la enseñanza de la historia esta asignatura es 

posiblemente una de las menos accesibles para los alumnos, ya que los aspectos de la historia 

son muy variados y exigen a los alumnos salir de aquellas narraciones o cuentos fantásticos en 

donde hay héroes, villanos, etc.  Para involucrarlos en el pensamiento y la conciencia histórica 

de su país. 

                                                 
37 Habilidades de pensamiento como: Análisis, inferencia, interpretación crítica, síntesis o juicio evaluativo.  
38 Sánchez Quintanar, Andrea. Reencuentro con la historia. Teoría y Praxis de su enseñanza en México. México, FFYL-UNAM, 
2002. p.41.  
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La enseñanza de la historia exige a los alumnos un esfuerzo de memoria muy grande ya 

que en la mayoría de los casos los alumnos recuerdan con más facilidad las fórmulas 

matemáticas o las tablas de multiplicar, debido a que no están lo bastante familiarizados con los 

personajes y los hechos. 
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CAPÍTULO   3.  LOS MUSEOS 
 

El termino museo es muy antiguo y se ha ido transformando a través del tiempo. 

Etimológicamente proviene del latín museum y del griego museion, ambas raíces significan lo 

mismo: “casa de las musas” y se refiere al templo dedicado a las nueve musas hijas de Zeus y 

de Mnemosine, la diosa de la memoria, que se menciona en la mitología griega.39  

 

 El vocablo museo es el resultado del desarrollo de variadas definiciones y 

modificaciones que nos remiten a una institución con características específicas de 

conservación, exposición y difusión del conocimiento humano a través de los objetos.  

  
Un museo, como nos menciona Gilberto Guevara, es una institución al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, por lo tanto: “Los museos no sólo son reservorios de bienes 

culturales, son además, agencias transmisoras de información, espacios donde se concentran 

objetos que ilustran el conocimiento que la escuela transmite y lugares que ofrecen a los niños 

vivencias formativas”. 40 

 

El ICOM41 define al museo de la siguiente manera: “El museo es una institución 

permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al 

público que adquiere, conserva, investiga, difunde y expone los testimonios materiales del 

hombre y su entorno para la educación y el deleite del público que lo visita”.42  

 

Por lo anterior, pensamos que el museo debe aprovechar su carácter de agente 

transmisor y llevar a cabo su misión como medio educativo; para lograr esta misión el museo 

deberá tener disponible personal especializado y capacitado, con herramientas de apoyo a sus 

actividades diarias, para de esta manera cumplir con su propósito de contribuir a la educación y 

al enriquecimiento de la cultura del hombre. 

 

                                                 
39 Fernández, Luis Alonso, Museología. Introducción a la teoría y la práctica del museo. Barcelona, 1993, p.27. Las nueve musas 
mencionadas en la mitología griega se creía que inspiraban a los artistas. Cada musa presidía un arte en particular: Clío era la 
musa de la historia, Caliope de la poesía épica, Euterpe, de la poesía lírica, Melpómene de la tragedia, Terpsícore de las canciones 
corales y de la danza, Erato de la poesía amorosa, Polimnia de la poesía sagrada, Urania de la astronomía y Talía de la comedia. 
Las musas acompañaban a Apolo el dios de la música.    
40 Guevara Niebla Gilberto, Lecturas para maestros, Pág. 35 
41 ICOM (International Council of Museums ) Consejo internacional de museos dependiente de la UNESCO fundado en 1947 con 
sede en París, Francia; tiene como misión desarrollar nuevos museos y formar vínculos con los ya existentes a través de comités, 
publicaciones y actividades.  
42 Rico Mansard, Luisa. Los museos en la ciudad de México. Su organización y su función educativa (1790-1910) México, UNAM. 
Facultad de filosofía y Letras, 2000. Tesis de doctorado en historia. p.3.   
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Desde sus primeros tiempos, en la segunda mitad del siglo XIX, el museo mexicano 

estuvo ligado a la educación; aunque para ese momento sólo eran proyectos y no prácticas 

cotidianas.43  

 

A partir de que se detectaron las necesidades de las políticas educativas del país, el 

museo empezó a ser considerado como una herramienta didáctica; de la cual se apoyó el 

Estado para conformar la conciencia nacional, enfocada principalmente en los jóvenes. 

 

La alianza entre el museo y la escuela, en sus inicios se fue desarrollando en la 

educación media y superior, dejando en espera a la educación primaria; a la cual se le dio 

mayor atención, años más tarde. 

 

Hacia el año de 1867 el museo era un espacio donde se daban cátedras especializadas;  

para tal fin se contaba con un grupo de profesores, los que además fungían como curadores e 

investigadores.  A finales del siglo XIX, con la Ley Orgánica de Instrucción Pública, se exigió del 

museo una mayor participación en  las acciones educativas.44  

 

En esta ley se establecía que los profesores de historia natural  impartieran “lecciones 

orales” los domingos; esto con la finalidad de divulgar los conocimientos útiles a todos los 

ciudadanos.45Estas pláticas dominicales son las que dieron origen a las actuales visitas 

guiadas; aunque no queda claro si en ellas participaban los niños. 

 

El Museo Nacional fungía como centro de reunión para los intelectuales de la época, en 

donde estudiaban y  organizaban  actividades culturales. En este mismo período, surgieron las 

primeras guías, como un vínculo más entre el museo y sus visitantes.  

 

Durante la época porfirista, el museo toma el perfil de “una escuela popular de 

enseñanza objetiva”; la cual se ve reforzada y nutrida por la influencia del pedagogo suizo 

Enrique Conrado Rébsamen, haciendo de la enseñanza de la historia, un elemento 

importantísimo en la educación del pueblo; esto no se habría podido lograr sin el apoyo del  

Museo como aliado para su cumplimiento y del entonces secretario de instrucción pública, Don 

Justo Sierra.  

 
                                                 
43 Villaseñor Bello Mª. De Lourdes, Op. Cit. p. XIII. 
44 Ibídem. 
45 Fernández, Miguel Ángel, Historia de los Museos en México, México;1988, p. 136. 
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En la época de los años veintes del siglo pasado la Secretaría de Educación Pública 

dirigida por José Vasconcelos, instrumentó los proyectos del museo escolar. Éste tendría como 

objetivo la participación de los alumnos en la investigación y el montaje, con temas 

relacionados, en su mayoría, con las ciencias naturales: Biología, Anatomía, Fisiología y 

Desarrollo humano.46  

 

El desarrollo de este programa no tuvo el seguimiento que se esperaba y posteriormente 

quedó suspendido, sin embargo, la experiencia de haber iniciado a los niños en la formación de 

un museo marca un paso importante en la relación niño – museo. También se puede considerar 

como un antecedente del actual museo extramuros (Museos que exhiben pequeñas 

colecciones y visitan poblaciones de escasos recursos, así como hospitales y orfanatos) y del 

museo comunitario47 (Museo creado por las propias comunidades).  

 

En el ámbito pedagógico, es en los años sesenta cuando aparecen los primeros intentos 

por consolidar los servicios educativos de una manera más sistemática, tomando en cuenta las 

características psicológicas de los niños en sus diferentes etapas de desarrollo y marcando 

espacios  y materiales especiales dentro del museo que fuera de uso absoluto de los niños.  

 

En el proyecto arquitectónico del Museo Nacional de Antropología, se contempla un 

espacio  privilegiado para el visitante infantil; un espacio pensado al tamaño de sus 

necesidades.48 Vemos cómo el museo hace una separación entre sus diferentes públicos, como 

un incipiente conocimiento de las diferencias entre adultos y niños, y aplicando los adelantos 

pedagógicos al campo de la Museología. Esto también se ve con mayor claridad en donde ya 

no importa tanto el objeto en sí, sino su función pedagógica al ser exhibido en el museo.  

 

En los años sesenta, es cuando se establecen los primeros convenios entre la 

Secretaría de Educación Pública y las autoridades de algunos museos, para comisionar a 

algunas  profesoras de educación preescolar y de educación primaria con la finalidad de contar 

en el museo con el personal que estuviera preparado en el manejo de grupos escolares.  

 
La antigua relación profesor-alumno dada en las aulas, la trasladarían estas profesoras 

al llevar su experiencia por primera vez fuera de los salones de clase. De tal manera que los 

niños recibían su clase en el museo, por el maestro–guía.  

                                                 
46 Villaseñor Bello Mª. De Lourdes, Op.Cit. p. XV. 
47 Ídem. 
48 Ibídem. p. XVI. 
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Los objetivos institucionales que actualmente guían a los maestros a enviar a los 

educandos al museo son:  

*cubrir un tema de estudio 
*evaluar una unidad 
*revisar un aspecto del programa 
*fomentar la acumulación de puntos para su calificación 
*solicitar resúmenes 
*solicitar sellos que testifiquen la visita de los alumnos al museo 
*copiado de cédulas 
*resolución de cuestionarios  
*resolución de tareas  
 

A partir de los ochenta, y más a últimas fechas, se pretende que los niños no vivan ya 

una clase aleccionadora dentro de las salas de los museos, sino experiencias de aprendizaje 

individualizadas y significativas, en donde sea considerado también el punto de vista de la 

emotividad; se pretende utilizar las potencialidades de cada edad para acercar a los niños  al 

lenguaje de los objetos.49  

 
La relación niño–museo debe darse, más que como una visita obligada y aburrida, como 

una opción en la que, los mismos niños puedan decidir qué es lo que les gustaría hacer en el 

museo. Por lo tanto, el museo como institución educativa, debe proporcionar aprendizajes que 

estén ataviados de aspectos lúdicos y significativos para sus visitantes. 

 
La manera en que se pueda relacionar al niño con el museo,  será precisamente a través 

de lineamientos teóricos más sistematizados que apoyen la construcción de criterios libres, la 

creatividad y la oportunidad de hablar y opinar. Y no sólo como dice Mª de Lourdes Villaseñor 

en su artículo: “Y el museo sigue siendo la institución silenciosa  que dicta una lección de 

historia de México de acuerdo a lo que el Estado quiera decir.”50 

 

Como con anterioridad se explicó que los programas de historia en la escuela primaria 

tratan de sistematizar en grandes temas el estudio de los sucesos políticos, de los procesos 

económicos, de la organización social y de sus transformaciones, o de los conflictos entre las 

naciones; nos damos cuenta que se requiere de un proceso de elaboración intelectual, en el 

que influyen de manera importante la experiencia personal, la participación activa en la vida 

social y la adquisición y organización de información. 

 

                                                 
49 Ibídem. 
50 Villaseñor Bello Mª. De Lourdes, Op. Cit. p. XIII 
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La exigencia que se plantea a los alumnos cuando se les enseña historia es que 

comprendan procesos o hechos sociales que ocurrieron hace mucho tiempo, en épocas 

remotas, que quizá sean inimaginables para ellos. Además, que algunos temas se refieren a 

otras sociedades, cuya localización  en el mapa representa dificultades para los niños de 

educación primaria.51 

 

Por ello, el profesor debe tomar en consideración que no sólo en los libros exista la 

fuente de información para estudiar la historia, sino que  además es importante señalar que el 

pasado se halla también en testimonios materiales, en los que se destacan los Museos, y en las 

experiencias que se transmiten por tradición de manera oral. 

 

Entre estos testimonios materiales encontramos el acervo de museos locales, regionales 

o nacionales, los edificios históricos y las zonas arqueológicas, que ofrecen la posibilidad de 

acceder a la información adicional sobre la gran mayoría de los temas del programa de estudios 

de historia,  del cuarto grado de primaria.52 

 

 El profesor puede investigar y seleccionar con antelación cuáles de estos testimonios le 

podrían apoyar en la enseñanza de la historia, y así conseguir programar  las visitas que sean 

necesarias. Para ello es indispensable, que la escuela proporcione las facilidades necesarias y 

apoye el trabajo del  profesor. 

 

La visita a los museos y a sitios históricos, además de apoyar el estudio de temas 

específicos de la materia de historia, contribuye a despertar en los niños el interés y aprecio por 

el pasado y por sus vestigios naturales. Asimismo, permite valorar no sólo las grandes 

manifestaciones artísticas, sino también aspectos de la vida cotidiana de diversas épocas. 

 
Con estas actividades el profesor puede motivar a sus alumnos para interesarse por el 

estudio de una cultura o de un periodo histórico determinado, de acuerdo con los contenidos del 

programa de historia, así como para afirmar el aprendizaje de algunos temas específicos. 

 

                                                 
51 Libro para el maestro, Op.Cit, p. 20. 
52 Ibídem. p. 44  
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La preparación de una visita podría incluir entre otras actividades, ejercicios de ubicación 

temporal y geográfica, del hecho o cultura que se estudiará. 

 
La visita a sitios como museos, monumentos, zonas arqueológicas, etc. constituye una 

fuente de aprendizaje; el organizar cada visita con los alumnos, compartir las expectativas y 

experiencias, promueve  aprendizajes significativos en los alumnos. 

3.1 HISTORIA DE LOS MUSEOS  EN MÉXICO 

 
La ciudad de México y sus recintos deben ser considerados como un patrimonio cultural, 

el cual debe ser preservado para que las futuras generaciones, no sólo las admiren y disfruten, 

sino que además las conozcan y formen parte de su contexto educativo. 

 
Es necesario mencionar que en México parte de este patrimonio está representado por 

sus Museos, ya que es la ciudad con el mayor número de museos en el mundo. 

 
 Los aztecas fundaron su capital  Tenochtitlán hace 679 años, sobre un pequeño grupo 

de islotes en el lago de Texcoco, la cual fue destruida en 1521 por las tropas del conquistador 

Hernán Cortés; sobre sus restos se erigió la que hoy en día es la propia Ciudad de México.  

 
México es una urbe que cuenta con una de las historias más apasionantes de la 

humanidad, por su gente, sus construcciones, sus rituales, sus fiestas, etc.  México es la Ciudad 

Capital más antigua del Continente Americano, fundada en 1325, además la Plaza Mayor 

(Zócalo), es la primera y más amplia del mundo hispano.  Ésta es una ciudad llena de grandes 

vestigios  que ayudan a sus visitantes a mezclar el pasado y el presente en un mismo momento.  

 

 La historia de los museos en México se remonta al año de 1747, cuando se le confisca a 

Lorenzo Boturini su colección de antigüedades y piezas de arte prehispánico, entre las cuales 

había esculturas, cerámicas y códices, que posteriormente fueron exhibidas para su 

conservación y estudio, desde el encarcelamiento de Boturini, hasta su muerte, en un  salón 

especial, bajo el cargo de la Real y Pontificia Universidad.53 

 

 

 

                                                 
53 Enciclopedia general para la enseñanza, Tutor interactivo Plus, Tomo III. Barcelona, 2003, p. 1555 
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Años más tarde en 1774, la Real y Pontificia Universidad abrió una gran sala para exponer 

al público las antigüedades prehispánicas confiscadas a Boturini, e incorporó objetos 

arqueológicos que  el Virrey Conde de Revillagigedo entregó al haberse descubierto éstas en 

diversas excavaciones en la ciudad de México. 

 

 La museografía mexicana tiene una gran trayectoria; en México la primera institución  

destinada al acopio, clasificación, estudio y exhibición de obras de arte fue el Museo de la 

Academia, que inicia su desarrollo en 1785. 

 

 En el año 1808, se crea la Junta de Antigüedades por orden de la Corona Española, y 

se hace cargo de la custodia del acervo, que hasta ese momento correspondía a la Real y 

Pontificia Universidad. 

 

 No fue hasta el año de 1822 y después de la guerra de Independencia, que  la 

Universidad reabrió sus puertas para exponer nuevamente su acervo. 

 

Posteriormente, en el año de 1825, y por orden del primer Presidente de la República, 

Guadalupe Victoria, se inauguró el Museo Nacional, cuyas colecciones eran ya muy nutridas y 

por tal motivo se dividieron en un Conservatorio de Antigüedades y en un Gabinete de Historia 

Natural. 

 

En 1834, el presidente Valentín Gómez Farías, con el ánimo de fortalecer la conciencia 

nacional, nombra al Museo Nacional como Museo Mexicano, y expide su reglamento, crea las 

cátedras de Historia Antigua de México y de Historia Universal, con la finalidad de preparar al 

personal que debía administrarlo. A finales de 1850, Ignacio Comonfort cierra la Universidad y 

el Museo. 

 

Tras 15 años de haberse suspendido las actividades del museo, Maximiliano de 

Habsburgo lo reabrió, destinándole como sede  la Casa de Moneda, en el ángulo noreste del 

Palacio Nacional; edificio que sigue dedicado a esos fines. 

 

En 1901, Justo Sierra organizó los departamentos de Etnografía y Antropología física y 

convirtió el museo en un Centro de Investigación Científica, consolidado más tarde, cuando 

organizó la escuela Internacional de Arqueología, Historia y Etnografía. 

 



42 
 

 

Para conmemorar el centenario de la Independencia, el presidente Porfirio Díaz, 

inauguró en la calle del Chopo el magnífico Museo de Historia Natural, al que pasaron las 

colecciones de fauna y flora del Museo Nacional, y en el Palacio en la calle de Moneda, 

quedaron las piezas de arqueología, historia y etnografía.54 

 

En 1910, durante la Revolución Mexicana, se interrumpió la vida académica, por lo que 

los museos cerraron sus puertas. 

 

En 1917 los museos reabrieron regidos por una ideología nacional y progresista. Los 

impulsores de esta nueva etapa fueron: Manuel Gamio, Alfonso Caso, Ignacio Marquina, Eulalia 

Guzmán, Miguel Othon de Mendizábal, Enrique Juan Palacios y Andrés Molina; surgiendo así 

una nueva antropología mexicana que tuvo impacto en la museografía, encauzada al pueblo.55 

 

El presidente Lázaro Cárdenas, al cambiar la residencia presidencial a Los Pinos, en el 

año de 1939, destinó  el Castillo de Chapultepec como Museo Nacional de Historia. Por lo que 

el edificio de Moneda conservó las piezas de antropología física, lingüística, arqueología y 

etnografía.  

 

A partir de este momento empezaron a proliferar en todos los estados de la República, 

los museos regionales y locales, por la necesidad de exhibir su historia particular. Museólogos 

que propiciaron este movimiento fueron, entre otros, Daniel F. Rubín de la Borbolla, Fernando 

Gamboa y Miguel Covarrubias. 

 

Durante el periodo presidencial de Adolfo López Mateos se construyeron los siguientes 

museos:  

*Museo Nacional de Antropología 

                 *Museo de Arte Moderno 

                 *Museo Nacional del Virreinato 

 

                                                 
54 Ibídem. 
55 Álvarez, José. Enciclopedia de México, Tomo X, México. 1998 Pág. 5670 
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La llamada época moderna de la museología entre los años de 1960 y 1964,  tiene un 

valor significativo con la creación de la Galería de Historia del Castillo de Chapultepec, el Museo 

Nacional de Antropología, el Museo de las Culturas y el Museo de Arte Moderno.56 

 
A partir del año 1965, el Museo Nacional de las Culturas abre sus puertas y con ello, se 

incrementaron en todo el país, museos que incorporaron técnicas multimedia e interactividad 

por computadora; así como los nuevos conceptos en museografía. Entre estos museos los 

había nacionales, estatales, regionales y en gran número comunitarios; así como aquellos 

destinados a divulgar la ciencia y la tecnología. 

 
Del original Museo de San Carlos, se crearon el actual Museo de San Carlos, la 

Pinacoteca Virreinal y el Museo Nacional de Arte.  De lo que fuera el Museo Nacional de 

Historia, surgieron el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Virreinato, el Museo 

Nacional de las Intervenciones y un gran número de los Museos regionales actuales. 

 

 Es un hecho que las políticas culturales de 1921- 1940 y 1958 – 1972, dieron gran 

prestigio a los museos. Estos dos periodos, cruciales de la vida cultural de México,  estuvieron 

bajo el liderazgo intelectual de José Vasconcelos, Moisés Sáenz y Jaime Torres Bodet.57 

 

 En el año 1995 el Museo Franz Mayer junto con el Museo Carrillo Gil, abrieron sus 

puertas a la tecnología creando su página en internet, dando paso con esto a una mayor 

proyección de los museos y las futuras visitas virtuales. 

 
 Nada indica que el presente de los museos sea mejor que su pasado; por lo que es 

erróneo suponer que toda época de oro fue mejor, los museos han evolucionado y planteado 

cambios importantes en sus contenidos, formas de gestión o enfoques curatoriales; ejemplo de 

esto lo tenemos entre otros en  el Museo Nacional de Arte, el Museo Franz Mayer y el Museo 

Rufino Tamayo. 

  

A partir de 1998, la importancia y el interés por los museos  se  acrecentó; de tal manera 

que hoy en día existen más de 985 museos en todo el país, y aproximadamente 120 de ellos se 

encuentran en el Distrito Federal; entre los más destacados de esta ciudad podemos mencionar 

los siguientes: 58  

                                                 
56 Ibídem. 
57 Morales Moreno Luis Gerardo, El retorno de “lo público” a los museos de México, M  Museos de México y del Mundo, Vol. 1/ 
Núm. 01 primavera 2004, México, p.22 
58 Guía de los museos del Distrito Federal. p. 530 
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MUSEOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

1. Museo del Templo Mayor 2. Museo Nacional de Arte (MUNAL) 

3. Antiguo Colegio de San Ildefonso 4. Museo de la Ciudad de México 

5. Museo Nacional de la Estampa 6. Museo – Casa Frida Kahlo, La Casa Azul 

7. Museo Franz Mayer 8. Museo Nacional de la Acuarela Mexicana 

9. Museo Nacional de las Culturas 10. Museo – Casa de León Trotsky 

11. Museo –Casa – Estudio Diego Rivera 12. Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo 

13. Museo de Arte Carrillo Gil 14. Museo de Ciencias UNIVERSUM 

15. Museo Nacional de la Revolución 16. Museo de Cera de la Ciudad de México 

17. Museo Diego Rivera Anahuacalli 18. Museo de lo Increíble (Ripley) 

19. Museo Universitario del Chopo 20. Museo Nacional de las Intervenciones 

21. Museo del Caracol. 22. Museo del fuego nuevo. Cerro de la Estrella 

23. Museo Tecnológico CFE 24. Papalote Museo del Niño 

25. Museo Dolores Olmedo 26. Museo Nacional de Antropología 

27. Museo- Casa -Frida Kahlo 28. Museo Nacional de Historia 

29. Museo de Ciencias y  Arte 30. Museo Nacional de Culturas Populares 

31. Museo de Arte Moderno 32. Museo de Historia Natural de la Ciudad de México

 
 
3.2 MUSEOS DE HISTORIA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 Los museos de historia son aquellos que presentan a través de sus colecciones, en 

forma cronológica, cómo sucedieron los acontecimientos en otras épocas. Muchos de estos 

museos son viviendas y monumentos históricos, otros más pueden ser una variación de los 

anteriores que cuentan con objetos de arte y ciencia, pero sin lugar a dudas la unión de todos 

ellos encierran los acontecimientos de la historia nacional de un país.    

 

Los museos históricos en su mayoría pretenden mostrar la historia de un país, de una 

región o de una localidad a partir de sus orígenes, incluyendo la historia natural y la geografía, 

hasta el presente con los grandes auges del desarrollo. 
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 Los museos de historia suelen orientarse como medios para sensibilizar la conciencia 

nacional y el sentimiento de la unidad histórico-cultural. Estos museos suelen tener exhibiciones 

de objetos de arte y de ciencia que marcan una etapa  trascendental de la historia del país.  

En México hay una amplia variedad de museos de historia  y cada uno es digno de 

analizarse debido a su complejidad, funcionalidad, contenidos y enfoques que los distinguen a 

nivel museológico.  

 
En México la mayoría de los museos de historia, suelen estar instalados en viejos 

edificios de carácter o valor histórico, por tal motivo se enfrentan a distintos problemas que van 

desde la conservación, hasta la instalación y presentación de una exhibición, ya que existe una 

gran diversidad de materiales a exhibir y cada vez más una mayor proyección didáctica para 

estimular la asistencia de los visitantes. 

 
Todos los museos de cualquier tipo, concurren de una manera u otra en el campo de la 

historia, por ello es complicado definir específicamente aquellos que se refieran a esta 

categoría. En México algunos museos de Historia según la clasificación dada por el ILAM59 son 

los siguientes. 

 
MUSEOS DE HISTORIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

1. Museo Casa Ruth Lechuga    2. Museo Ramón López Velarde, Casa del poeta 

3. Museo casa de la bola 4. Museo Legislativo de la Cámara de Diputados 

5. Museo de San Carlos 6. Museo Nacional de la Revolución 

7. Museo de la Ciudad de México 8. Museo Nacional de las Intervenciones 

9. Museo Casa del Risco 10. Galería de Historia, Museo del Caracol.  

11. Casa de Carranza 12. Museo – Casa de León Trotsky 

13. Archivo General de la Nación 14. Museo del Recuerdo de la Academia Mexicana de la Lengua

15. Museo Postal 16. Museo del Ejercito y Fuerza Aérea 

17. Museo Nacional de Historia  

 

Sin embargo, también se pueden encontrar clasificaciones específicas como la que se 

proporciona en “La Guía de los museos del Distrito Federal”. 60 

 

 

 

                                                 
59 El ILAM es el Instituto Latinoamericano de museos  
60 Guía de los museos del Distrito Federal. Op.Cit. p. 533 



46 
 

En esta Guía de los museos, la clasificación y definición de los museos de la Ciudad de 

México se da conforme a los diferentes tipos de museos que existen en ella, definiendo 

aquellos que destacan ciertas características de la sociedad, de las nuevas tecnologías y de 

temáticas específicas. 

 
México cuenta con una gran diversidad de museos de historia, que en su mayoría, están 

integrados de una manera lógica y coherente, y por lo tanto, ofrecen una excelente oportunidad 

de ser aprovechados con fines didácticos, ya que su contenido no es solamente una colección 

de objetos, sino que su estructura permite que cualquier persona, aún sin contar con 

conocimientos profundos de historia, pueda asimilar con gran facilidad la secuencia cronológica 

de los  hechos acontecidos y establecer una relación entre los lugares y las fechas para llegar a 

sus propias conclusiones.   

 
En lo que se refiere a los museos de historia, existen algunos que por sus contenidos 

apoyan las actividades escolares tanto de profesores como de alumnos de nivel primaria en la 

asignatura de historia. Entre estos museos se encuentra, La Galería de Historia, Museo del 

Caracol.  

 
3.3 GALERÍA DE HISTORIA, MUSEO DEL CARACOL. 
 

Este museo se encuentra ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec, en 

la colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.  

 

Ubicación de la Galería de Historia, Museo del Caracol 
Fig.1 

 

 

GALERIA DE 
HISTORIA 

CASTILLO  DE 
CHAPULTEPEC 
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Fue construido en 1960 por el Arq. Pedro Ramírez Vázquez e inaugurado el 21 de 

noviembre de 1960, "Año de la Patria". Se construyó en la época en la que México entraba de 

lleno a la modernidad, dotándolo así de tecnología de punta de aquel momento. 

 

El edificio cuenta con dos obras del escultor Chávez Morado; la puerta cancel de la 

entrada, elaborada en bronce, que hace alusión al mestizaje resultado de la fusión de dos 

culturas la europea y la americana;  y el domo del recinto de la Constitución, que es uno de los 

primeros altares a la patria edificado en mármol blanco, verde y tezontle rojo, en el cual se 

exhibe un facsímil de nuestra Carta Magna cubierta por las alas de una gran escultura del 

escudo nacional. 

 

La Galería de Historia, también identificada por el público como Museo del Caracol, por 

su forma en espiral de caracol marino, fue concebida en 1960 como un museo didáctico para 

niños y jóvenes ya que a través de sus 12 salas en forma descendente equivalente a dos pisos 

de exhibición, muestra  los hechos más importantes de la historia de México desde los finales 

del Virreinato hasta la Constitución de 1917, mediante dioramas, maquetas, videos interactivos 

y tableros. Fig. 2  

Mapa de las salas de la Galería de Historia, Museo del Caracol. 

 

 

 

Fig.2 

 

 

Los dioramas y maquetas son la base y colección del Museo, los primeros desempeñan 

una función fundamental, ya que se trata de representaciones de escenas de la historia de 

nuestro país mediante figuras de barro y escenografías en tercera dimensión elaboradas en 

madera y materiales plásticos, mismas que fueron realizadas por artesanos mexicanos. Cada 

diorama cuenta con iluminación interior y audio que permite escuchar una narración de los 

hechos representados. 

 

Ahora, después de 41 años de funcionamiento, este museo se reestructura 

museográficamente, para dar comienzo a una nueva etapa hacia el nuevo milenio, 

introduciendo nuevas tecnologías aplicadas al ámbito cultural, para una mejor comprensión de 

nuestra historia.  
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 El museo cuenta como ya se mencionó con doce salas, las cuales describiré a 

continuación:61 

 
Sala 1 a 4: Independencia y 1er. Imperio 
 

SALA 1. LOS AÑOS FINALES DEL VIRREINATO 

 
Exhibe diversos aspectos de la vida colonial en los últimos años del periodo virreinal, 

además de los antecedentes y causas que propiciaron el movimiento de Independencia, como 

las reformas borbónicas instauradas por Carlos III y la abdicación de éste a causa de la 

invasión napoleónica al territorio de España. Se muestra también la conspiración de Querétaro, 

que dio origen al movimiento de Independencia. 
 

SALA 2. LA EPOPEYA DE HIDALGO 

 
Aborda los aspectos relativos al inicio de la lucha de Independencia la madrugada del 16 

de septiembre de 1810, la campaña militar del ejército de Hidalgo, las batallas de Guanajuato, 

Monte de las Cruces y San Jerónimo Aculco; algunos eventos políticos como la abolición de la 

esclavitud y del tributo indígena, y el apresamiento de Hidalgo y los principales dirigentes del 

movimiento. 

 
SALA 3. DE MORELOS A MINA 

 
 Trata sobre los primeros dirigentes del movimiento y las actividades bélicas más 

importantes del ejército de Morelos, así como la proclamación de la Independencia y la 

promulgación de la primera Constitución que realizara el Congreso del Anáhuac. La sala 

concluye con la captura y el juicio de Morelos en 1815 y la campaña de Francisco Xavier Mina 

en 1817. 
SALA 4. LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 

 

             Aborda los últimos acontecimientos del movimiento de Independencia, como el 

encuentro entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, y las campañas del Ejército Trigarante, 

el cual hizo su entrada triunfal a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, con Agustín 

de Iturbide a la cabeza; este hecho marca de manera definitiva la Independencia de México de 

la Corona española. Asimismo, se presenta la coronación de Agustín de Iturbide como 

emperador de México, la que se realizó en la Catedral de México. 

                                                 
61 Información obtenida del tríptico informativo expedido por la Galería de Historia, Museo del Caracol. 
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Sala 5 a 6: República e Invasión Norteamericana 
 

SALA  5. NACE LA REPÚBLICA 

 
Ilustra las últimas batallas libradas por la república en contra de las fuerzas españolas 

que tuvieron lugar en la fortaleza de San Juan de Ulúa y en el actual estado de Tamaulipas; 

además del ascenso del general Antonio López de Santa Anna a la presidencia y la separación 

de Texas. Así como el Congreso Constituyente, que elaboró la primera Constitución política de 

México en la que se erige la república federal, con tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. 

 

SALA 6. MÉXICO LUCHA POR SU EXISTENCIA 

 

           Muestra algunos aspectos de la vida de México durante el gobierno del general Santa 

Anna, la independencia de Texas y el episodio conocido como la "Guerra de los Pasteles"; 

algunas acciones bélicas del ejército norteamericano durante la invasión, como el asalto al 

Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, y la firma de los Tratados de Guadalupe 

Hidalgo, que obligaron a México a ceder los estados de Texas, Arizona, Nuevo México y 

California a los Estados Unidos. 

 

Sala 7 a 9: Reforma y República Restaurada 
 

SALA 7. LA GUERRA DE REFORMA Y LA INTERVENCIÓN FRANCESA 

 

           Representa el momento en que Guillermo Prieto se interpone entre Benito Juárez y un 

conjunto de soldados que debían asesinarlo, lo que evitó la muerte del presidente, el triunfo de 

la revolución de Ayutla en 1855, la promulgación de las primeras leyes de Reforma. Además del 

periodo de guerra entre liberales y conservadores y la invasión de 1863 por el ejército de 

Napoleón III. 

 

SALA 8. LA RESISTENCIA DE JUÁREZ 

 

           Presenta el tema del ascenso y descenso del imperio de Maximiliano de Habsburgo, 

apoyado por el Partido Conservador Mexicano y el ejército de Napoleón lll, así como las 

principales batallas entre los liberales guiados por Benito Juárez contra las fuerzas imperiales. 

   

 



50 
 

SALA 9. EL TRIUNFO DE LA REPÚBLICA 

 

  Se tratan diversos hechos históricos, como el fusilamiento de Maximiliano, que 

representó la victoria de los liberales sobre los conservadores, la elección de Benito Juárez en 

1867 y el derrocamiento de Sebastián Lerdo de Tejada mediante un golpe militar, encabezado 

por el general Porfirio Díaz en 1876; así inició la etapa que se conoce como Porfiriato, 

caracterizada por la estabilidad política y el desarrollo económico. 

 
Sala 10: Porfiriato 

SALA 10. LA ÉPOCA PORFIRIANA 
 

            Aborda la época porfiriana, como el desarrollo económico del Porfiriato que permitió el 

enriquecimiento de los dueños de tierras, comercios e industrias, mientras que el resto de la 

población sufrió la sobreexplotación de su trabajo y el despojo de sus tierras, lo que generó 

manifestaciones de descontento de diferentes sectores de la sociedad, mismas que Porfirio 

Díaz reprimió con la fuerza. Así como los movimientos de principios del siglo XX que se 

suscitaron para derrocar a la dictadura y establecer un régimen democrático. Algunos de éstos 

fueron encabezados por obreros, como el de la mina de Cananea y el de la fábrica de hilados 

de Río Blanco, y se constituyeron en símbolos del movimiento que estallaría años después. 
 
Sala 11 y 12: Revolución 

SALA 11. MADERO 
  

           Aborda diversos hechos históricos acaecidos en 1910 como el Centenario de la 

Independencia y la obra de Francisco I. Madero, principal promotor de la oposición, quien 

pugnó por la instauración de un sistema democrático, pero tras participar en las elecciones 

presidenciales fue encarcelado por el presidente Díaz; huyó de su cautiverio y emitió el Plan de 

San Luis, hecho que marca el inicio de la Revolución, el 20 de noviembre de 1910. Además del 

exilio de Porfirio Díaz, la elección de Madero como Presidente de la República y la rebelión 

huertista misma que marcó el inició de la lucha revolucionaria, que continuaría entre los bandos 

zapatista, villista y constitucionalista. 
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SALA 12. HACIA LA NUEVA CONSTITUCIÓN 
 

           Hace referencia a Venustiano Carranza, como líder de que las fuerzas constitucionales a 

cuyo mando triunfó sobre los villistas y los zapatistas en 1915; después fue electo Presidente y 

conformó el Congreso Constituyente, que el 5 de febrero de 1917 promulgó en la ciudad de 

Querétaro la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que rige hasta 

la actualidad la vida de nuestro país. 

 
RECINTO DE LA CONSTITUCIÓN. 

 

          En este espacio se puede observar, en un altar-vitrina, una reproducción de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917 y un torreón, con 

muros de tezontle, de 8 m de diámetro y 15 m de altura. 
 

Como podemos percatarnos las doce salas están estrechamente relacionadas con seis de los 

ocho bloques del programa de historia de cuarto grado, circunstancia que hace factible su 

utilización a través de una buena planeación  por parte del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPiTULO 4. PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA PROFESORES QUE IMPARTEN EL 4" 

GRADO DE PRIMARIA; LA ENSENANZA DE LA HISTORIA A TRA~S DE LA GALERIA DE 

HISTORIA, MUSEO DEL CARACOL. 

Esta propuesta surgi6 por las necesidades detecl:lldas a través de la experiencia 

profesional, en el trabajo con docentes de educaci6n básica, como coordinador de actividades 

extraescolares (visitas escolares) en una escuela primaria. por un periodo de dos arios. 

En la labor de apoyar y sugerir actividades a los docentes durante dos anos me enfrenté 

con el hecho de que por lo general, éstos mostraron desconocimiento respecto a las 

posibilidades que un museo ofrece para apoyar el trabajo de la escuela, por ello, el interés que 

mostraban para la planeaci6n y realización de las visitas era realmente poco, incluso preferlan 

asistir a un museo conocido en lugar de propiciar el conocimiento de nuevos espacios 

muselsticos. 

Por lo antes mencionado, considero que los docentes requieren ampliar la visi6n que 

tienen acerca de las visitas escolares a los museos, ya que de esta manera diversificarán sus 

estrategias y recursos para la enserianza de la historia. Por lo tanto, es conveniente involucrar 

11 los docentes con las visitas escolares. ya que con la experiencia y el conocimiento con que 

ellos cuentan aunado a lo diverso de los contenidos y la presentación que ocurre en los museos 

se formarla un excelente vinculo para la enserianza. 

Es importante que los docentes cuenten con los elementos necesarios para explicar y 

orientar a sus alumnos respecto a los temas que pueden desarrollarse antes, durante y 

después de una visita al museo, ya que de esta manera pueden motivar a los estudiantes para 

que se involucren, interesen e investiguen aspectos relac ionados con los contenidos temáticos 

y las actividades de aprendi¡:aje que se proponen en el programa de estudio de Historia de 

cuarto grado de primaria. Lo anterior es esencial, ya que la mayorla de las veces no se toman 

en cuenta los intereses y los conocimientos de los alumnos. 

Considero que La Galerla de Historia Museo del Caracol es un lugar propicio para la 

enserianza de la historia , ya que es un lugar agradable, de fácil acceso, calidad e interactividad, 

en donde los docentes pueden llevar a cabo diversas actividades que harán a sus alumnos 

utilizar sus sentidos. Ahora bien. la temática que el museo aborda puede ayudar a establecer 

un vinculo entre museo y escuela que permita cumplir los programas de historia . 

" 



Por esta razón, una visita escolar a un museo es totalmente aprovechable, ya que existe 

una estrecha vinculación con los temas y actividades de aprendizaje de la escuela : por tal 

motivo se han planteado en este trabajo sugerencias de actividades de articulación curricular 

para cuarto grado de primaria. 

Es fundamental que la pr¡jctica docente en el Mea de historia se pueda enriquecer , ya 

que de esta manera se contribuirá al desarrollo de la conciencia histórica de los alumnos , que 

les permitirá una mayor participación en la sociedad a partir de conocer el pasado, comprender 

el presente y adquirir una perspectiva de las posibilidades del futuro. 

Esta propuesta se plantea en tres momentos para su concreción: 

"El primero considera la realización de actividades previas que aportan información básica 

inicial, ayudando asl a los alumnos a interesarse en algunos contenidos y establecer un vinculo 

con los temas del museo para que estos no les sean extrai'ios. 

"En el segundo , se proponen actividades durante la visita con las que se pretende que 

ubiquen información y construyan sus propios conocimientos. 

"El tercero corresponde a las actividades posteriores a la visita, que permitirán recuperar y 

reafirmar sus conocimientos cuando regresen al salón de clases. 

La estructura de esta propuesta esta integrada para que los docentes puedan facilitar el 

aprendizaje significativo de los alumnos, aprovechando distintas estrategias de aprendizaje 

tales como: a) preinstruccionales, b) coinstruccionales, c) postinstruccionales. 

Las estrategias preinstruccionales son aquellas que preparan y alerlan al alumno en 

relación a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos previos y experiencias 

previas pertinentes). Algunas de las estrategias preinstruccionales tlpicas son: Los objetivos y el 

organizador previo61
. Al proponer y realizar este tipo de estrategias el docente tomará en cuenta 

los conocimientos y necesidades de los alumnos y les abrirá el camino a la participación, 

haciéndolos partIcipes de las actividades y destacando los logros y las dificultades con las que 

se van a enfrentar; de esta manera, el alumno se sentirá motivado, al ser el protagonista de su 

propio camino de aprendizaje . 

., or~ IllInigo, F, y He.-ninde¡-, G. E$~bI:9it$~Ie$~ 1JII'J»ndi:.je~nit!c.t¡,.g, Uno iVlerQfttlgOol Coni!rUClM$I' 
Mé:ó= McG<IW' Hil, 2002. p, 71 Y 72. 



Las estrategias coinstrucc ionales son aquellas que durante el proceso mismo de la 

ensel'lanza apoyan los contenidos curriculares y cubren funciones como la detección de 

información principal ; conceptualización de contenidos; delimitación de la organización; 

estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y 

motivación. las estrategias coinstruccionales tlpicas son: las ilustraciones, mapas 

conceptuales, redes semánticas, etc.o Con este tipo de estrategias el docente permite y 

fomenta en los alumnos la capacidad de imaginar. de descubrir y discernir información 

relevante, que pueda argumentar, discutir, compartir y disfrutar con sus compal'leros. 

las estrategias postinstruccionales se presentan después del contenido que se aprende 

y permiten al alumno formar una visión sintética , integradora e incluso critica del material. las 

estrategias postinstruccionales más comunes son: pospreguntas intercaladas, resúmenes 

finales. redes semanticas y mapas conceptuales. Cuando un docente aplica este tipo de 

estrategias puede observar el aprendizaje de los alumnos y los alcances que han logrado, ya 

que a través de estas los alumnos adquieren cierta capacidad de análisis y abstracción que le 

permiten consolidar los aprendizajes. 

4.1. PROPÓSITOS 

A través de la propuesta que se presenta se busca : 

"lograr que los docentes de cuarto grado de primaria planeen y programen la utilización de la 

Galerla de Historia. Museo del Caracol como un medio para la ensel'lanza de la Historia . 

realizando una adecuada selección y aplicación de la información previa , durante y posterior a 

la visita al museo para mejorar 105 resultados en la ensel'lanza y el aprendizaje de la Historia a 

partir de una correcta detección de necesidades. 

"Sensibilizar a los docentes para que valoren la importancia del museo en la ensenanza de la 

Historia . 

"Sugerir estrategias didácticas en el museo y desde el museo para el estudio y desarrollo de 

contenidos programaticos de Historia . 

"Apoyar la labor educativa del docente en la enS(!l'Ianza de la Historia para alumnos de cuarto 

grado de primaria. 

"Presentar un medio de transmisión de información que genere un interés en la utilización de 

los docentes y alumnos de cuarto grado de primaria. 

" 



4.2. POBLACiÓN 

La propuesta esta dirigida principalmente a docentes de escuelas primarias que atienden 

a grupos de cuarto grado con educandos de entre 9 y 11 ai'los que estén interesados en la 

utiliZación del museo. 

La formación de los docentes en su gran mayorla es de Licenciados en Educación 

primaria: sin embargo, también se encuentran docentes que se formaron como pedagogos, 

psicólogos etc. que en su mayorla provienen de la Escuela Normal de Maestros y otros, en el 

menor de los casos, de escuelas o universidades particulares. 

Los docentes de escuela primaria en muchos de los casos no continúan estudiando y 

preparándose debido a lo demandante de su labor, a la presión de la vida diaria, a la 

saturación de actividades y a la resistencia al cambio que en ocasiones no les permite aceptar 

ideas diferentes a las suyas, no obstante, cada uno de ellos es capaz de organizar, planear, 

proponer y desarrollar estrategias de ensei'lanza adecuadas a su labor. 

4.3 DifiCULTADES CON LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS DOCENTES QUE ATIENDEN A 

EDUCANDOS DE 40 GRADO DE PRIMARIA EN RELACiÓN A LA MATERIA DE HISTORIA . 

Las modificaciones al plan y los programas de estudio 1993 en lo correspondiente a la 

asignatura de historia obedeció a la necesidad de combatir las deficiencias encontradas en la 

cultura histórica de los alumnos, por lo tanto, los docentes de cuarto grado en la asignatura de 

historia se enfrentan con la tarea de ajustar propósitos, contenidos y actividades, que lleven al 

mejoramiento de la ensei'lanza de la Historia . 

Las dificultades más recurrentes para la ensenanza de la historia de los docentes son: 

"Encontrarse limitados en su labor pedagógica, ya que en la mayorla de los casos cuentan con 

grupos muy numerosos, debido a una población escolar abundante a causa del creciente 

Indice demográfico del pals. 

"El liempo real de trabajo asignado a la materia de historia, ya que al considerarse primordiales 

la asignatura de espanol y matemáticas, en ocasiones se concede tiempo de otras asignaturas 

para apoyar su estudio . 

" 



OLa escasa planeaci6n y utilizaci6n de los recursos didácticos, auxiliares o medios educativos 

para cumplir con la labor educativa de los docentes, debido a los tiempos limrtados y a lo 

laborioso de los trámrtes para poder asistir a un museo ... 

4.4 CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS RELACIONADOS CON LAS SALAS DE EXPOSICiÓN 

DE LA GALERIA DE HISTORIA. MUSEO DEL CARACOL. 

A continuaci6n se presenta una propuesta de planeaci6n para implementar el uso del 

museo en las escuelas primarias para la ensenanza de la historia. Esta propuesta implica la 

integraci6n, colaboraci6n y responsabilidad de docentes y Directivos. 

Para realizar esta propuesta se tomará en consideraci6n el plan y programa de estudio 

presentado por la SEP en 1993 y la estructura y recursos con los que deben contar las escuelas 

primarias; por lo tanto, se respetará el planteamiento de los contenidos y la organizaci6n de las 

escuelas , asl como el tiempo de los docentes, con la finalidad de que la propuesta sea utilizada 

a la brevedad posible. 

A continuaci6n expondré una tabla con los contenidos programáticos de la materia de 

historia de cuarto grado de primaria. que ayudara a identificar los principales temas a trabajar 

durante el ciclo escolar. 

Los contenidos de esta asignatura están distribuidos en ocho bloques de los cuales se 

muestran en las tablas posteriores y se pondrá especial atenci6n a los siguientes 111 , IV, V , VI Y 

VII que se refieren a Jos lemas de: México Virreinal , la Independencia de México, De la 

independencia a la Reforma. el Porfiriato. la Revoluci6n Mexicana. ya que están vinculados con 

las 12 salas de exposici6n que se exhiben en la Galerla de Historia , Museo del caracol a través 

de dioramas, maquetas, interactivos, videos y tableros.'! 

.. E$le último ""nto se puede <XJ(Iftr"",r examinandO a SEP mm"" <M P1lSf!1imismrot <WI "rta!jz,tCjQn AA rtpn¡i1Q,t m'''. 
e ,cW net eSCQlirrs plJnte! de (!1t!C;!CtÍ1!l !I!imarlg en el Q F o. t. CoteceiOn <le ,,*,ulles .dminis~~V<)$ de l. S<lcretlori. <le 
E~caclen PUblica . MhiCo. D.F. SEP.1986: ya ~e en et $& "ftat.ny $& deseri,*, tos tr ... ~". ta OIl1'niZ/lción yta ru~nci(lrl de 
e$las IctMdldH. eSj)ec i~ca"",nt& en lorelaclonadol 'lilitn eK<lla,". (Ver IMXO) 

... Le» t:oIo<JJul . Mhi<:o¡)<ehi:s.pi nico. 1I o.$CubrirrienlO y conqui$la y Vl II. El Mbi<:oConl""",orineo. ,lIri n O$tu<h~ do,Jr, nl. el 
tido oscdarpelo 1'10 podrin vincularse <XJ(Il lgoma de 1 .. HI .. <le1 .... seo. 
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TABLA DE CONTENIDOS 

BLOQUE l . MEXICO PREHISPANICO BLOQUE 11 . DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 

'Antll~ll2!!:nte¡¡: 2!!: 1ª e.rllhj¡¡:t2nlf '12:!2¡¡: munri!1§. ,:!!li!lfr>l22¡¡:' A!!!:!lri~1f ~ fli!:2e.1f 
El poblamiento de América La ""paros"'" de Europa 

la vida eje los grupos cazadorf!"5 y reoolectore-s. los viaje-s de Cristóbal Colón 

El nacimiento de la agricultura 'L. ¡';2lUllIÍ111 
'La !!Sillón de MeSo.lmerlca ~ sus g:randes E>:pedici6n de Hern:lin Cortk 

~jrill.lf~i2n~s La re5Ísten<::Ía y caida dell"1"l"rio Azte<:;a 

Causas que permitieron la conquista 

Elementos comunes de la cultura de Mesoamérica '~. exten¡i2D. H /j S;:2!UIIIil/j t!l fl ¡IQIQxy'! 

(centros urNnos, Qrganiución poU~(;¡I . religión) 

Civililacione-s me-soamericann: ubicación tempora l y 

espacial ~os olmecas, los mayas, Iosteotihuacanos. '" zapateeas, los mixtecas, los toHecas). 

Aridoa~ica · Caracte<istj(;¡ls de los grupos hUJTl31lOS 

(Los Chi;hime-cas) 

'1.2i A'¡:ll!;:¡¡iI¡ Si! M!i!xi!l:~i 

l.a lunda<:i6r1 de ~ ciudad de TenochtiU:ln 

Un imperio mililar 

la sociedad me><i;a 

l.a religión 

las ciencias 

la vida cotidiana y la educación 

'La herem:/a Prellis2l.nica 

BLOQUE 111. EL MEXICO VlRREINA L BLOQUE IV. LA INDEPE NDENCIA 

'1.11 ~!i!I1:II1lli1l !§Rtri.nal ~ /J c:uii¡!~ '1Il1JiHl '!<!I:IIUIt fl!/J ID.mw.flw.~ 
inel/g:ena Condicione-sde los criollos, mestizos, indios y castas 

'La nuwa Esooñll 'f.1 mQvimienf2lnfU[lIllntll t: fU jdeanQ 

La organilaci6n de la Colonia Mida lgo y los primeros insurgentes 

Sases ecoJ'lÓmiCils y minería sociedad y me-slil aje El gr~o de Dolores 

Qrganilación Poli~C<I LIO$ ... o::ioneli mlrtares y 1 ... der rota. 

Muerte de Hidalgo. 

La evangelización y et papel de la Iglesia El ideario de Hidal!1=' 

Vida cotidiana y educación Morelos y sus accione-s mitares 

'l.' hwacl, áf 1, colonia Las ideas de Maretas 

El oongre50de Chilpancingo 

Vk:ente Guerrero y la resistencia insurgente 
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BLOQUE V. BLOQUE VI. EL PORFIRIATO 

LA INDEPENDENCIA Y El PRIMER IMPERIO 

Ii.I imf!S.ri2 !if lturbi!if ~ fi. Utabl!l!i:imif!!/2 2e la '1i.I ~s/abl~!;:imifn/2 ~ la .I!!212nllacién!if la dit;,/adura 

Re!!!iplica. ..-
La coostitución de 1S24. Represión 

La é.!!oca de la inesfabllld.1d ~ la gperra con /i.stados '~O$ cambios económicos ~ la obra material 

Unidos. 

~ricu llura y 1"ltundio 

Mjnena 

looustria 

COmer,*, ""'I"'nor 

Ferroo::alfi¡..,s 

'.I.u fli~cm!i<{u i2!i<!l1Iu: ~ 12i /2I21:la.!1i!U2i f11. 
.!!rofesla 

'Cu/wra ~ educación ..., el ~riodo 

'ál1ill!121 i~r21 f11. /j ~ !i<2U2!/li 

I BLOQUE VII. LA REVOLUCION MEXICANA BLOQUE VIII. EL MEXICO CONTEMPORANEO 

'La BeY2lllción f11. 1910 El "milagro mexicano" 

Los. problemas po~tcos. y sociales 

Madero y el ideario dem:>etálic::o '.I.~ !i<ambi~ i'},!i<ia/!il§!iln !:lMIÍ.ri!i<'}, m22em2 

18 dictadura de Huerta Del campo a ¡¡, ciudad 

'.I.a Bevo/u.:/s!¡¡ k2Ui1irl&12~rlf" De la agricultura a lits labO";cas y a la oIicina 

Los. caudilO>$ revolueiOn;l rio'$: Zap;'lta. Villa. Carranza y El erecimi",nlO de la pobt;leión 

Obregón. 

'La ConSllfu.: /ón de 1917 'Los cambios en la educación 

'La cultura de la Revolución 'Los camblO$ en la culwra 

'l!illl ~2IiR.I~11l. 
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La vinculación que existe entre los contenidos programaticos de la asignatura de historia 

de cuarto grado, con las doce salas de exposición del Museo del Caracol, permiten a los 

docentes ampliar la gama de sus actividades '1 dirigirlas no SOlo hacia una reafirmación de 

temas, sino a la realización de distintas labores criticas '1 anallticas, tanto fuera como dentro de 

la escuela '1 el museo , que permiten formar experiencias diferentes '1 atractivas que sirvan al 

enriquecimiento de la ensenanza '1 el aprendizaje de docentes '1 alumnos. 

Los contenidos programáticos de la asignatura de historia son factibles para trabajarse 

en el museo debido a que se puede formar una linea continua metodológica que complete '1 sea 

parte de las actividades en clase. Además, al trabajar estos temas en el museo se favorecerá la 

participación activa de los alumnos. '1 los situara en una circunstancia de interrogación '1 

descubrimiento. 

A continuación se muestra una tabla que contiene la relación entre los contenidos 

programáticos de la asignatura de historia de cuarto grado '1 los contenidos temáticos de las 

salas del museo del Caracol. 

VINCULACiÓN ENTRE LOS TEMAS DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA 4' Y LAS SALAS DE 

LA GALERIA DE HISTORIA, MUSEO DEL CARACOL. 

PROGRAMA DE HISTORIA DE CUARTO GRADO EL MUSEO DEL CARACOL: 
Bloques (Del I al VIII) Salas de la I a la XII. 

Bloq ue 1. Del inicio del poblamiento de 
América. hasta la llegada de los espanoles al 
territorio de lo que hoyes Méx ico. 

Bloq ue 11. Descubrimiento de América y la 
conquista de los senorlos mesoamericanos. 

Sala 1. Los anos finales del virreinato . 
Bloq ue 111. Inicio de la época del virreinato 
(economla, organización polltica y social etc.) 

Bloq ue IV. Movimiento de Independencia Sala 1. Los anos finales del virreinato. 
(Antecedentes. desarrollo y consumación) Sala 11. La epopeya de Hidalgo 

Sala 111. De Moreles a Mina. 

Sala IV. La Consumación de la jnde~ndencja . 
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Bloque V. La consumación de la Sala IV. La Consumación de la independencia. 
Independencia hasta la restauración de la 
Republica . 

Sala V. Nace la Republica. 
Sala VI. México lucha por su existencia. 
Sala VII. La guerra de Reforma y la Intervención 

Francesa. 

Sala VIII. La resistencia de Ju¡! rez. 

Sala IX. El triunfo de la República . 

Bloq ue VI. El Porfiriato (forma de gobierno , Sala X. La época porfiriana. 
crecimiento económico y situación social) 

Bloque VII. Revolución Mexicana de 1910 Sala XI. Madero 
(antecedentes de la revolución hasta la Sala XII. Hacia la nueva Constitución. 
promulgación de la Constitución de 191 7). Recinto de la Constitución. 

Bloque VIII. Historia contemporánea de 
México desde 1920 

4.5 ETAPAS DE LA PROPUESTA . (PREVIAS , DURANTE Y POSTERIORES) . 

El hecho de plantear una visita a un museo debe considerar la realización de tres puntos 

básicos: la preparación , la realización y las actividades posteriores en el salón de clases, cada 

una de estas actividades conlleva un trabajo explicito y laborioso que debe ser cubierto por el 

docente, ya que éste es el puente entre el museo y los alumnos ." 

Si el docente adquiere la responsabilidad de preparar una vis ita al museo debe 

considerar en primer lugar la planeación y programación de esta actividad. para que se dé en 

un tiempo adecuado, según lo demande la asignatura , los alumnos y el contenido del museo. 

Adem¡!s. el docente debe considerar las caracteristicas y los intereses de sus alumnos. ya que 

de esta manera se contará con una mayor motivación por parte de ellos. 



Los docentes antes de realizar una visita al museo con sus alumnos deben visitarlo con 

anterioridad, debido a que conviene conocer los objetos que se exponen y la intención 

comunicativa de la exposición, para de esta manera establecer una selección y un orden que 

ayude a los alumnos a abrirse al camino del descubrimiento, de la transformación, del 

razonamiento, de la argumentación y de la reflexión, De este hecho surge la importancia de las 

actividades programadas antes de!a visita al museo. 

Es necesario senalar que durante la visita el docente debe estar interesado e 

involucrado con la información que ahl surge, de tal manera que logre observar y analizar el 

comportamiento de su grupo y su interacción con los temas, estimulando en todo momento la 

participación de cada uno de los alumnos. 

Una vez que la visita al museo ha concluido el profesor debern, de vuelta en el salón de 

clases. favorecer la intercomunicación sobre: el propio proceso de descubrimiento, la relación 

entre el nuevo conocimiento y el preexistente. En esto radica la importancia de las actividades 

realizadas posteriormente a la visita del museo , ya que el docente sigue siendo participe , 

moderando discusiones, planteando preguntas, provocando dudas y estimulando 

interpretaciones personales. 

Esta propuesta cuenta con cinco bloques acerca de las grandes etapas de la historia de 

nuestro pals: la época Virreinal, la Independencia, los primeros gobiernos y la Reforma Liberal, 

el Porfiriato. la Revolución Me)(icana, que corresponden con la secuencia establecida en el 

programa de la asignatura y el avance programático de cuarto grado de primaria . 

Cada bloque esté compuesto por objetivos, temas a trabajar y actividades anteriores, 

durante y posteriores a la visita escolar al museo, asl como los recursos , el tiempo estimado y 

una actividad de retroalimentación; que se presenta en la siguiente Carta descriptiva: 
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CARTA DESCRIPTIVA PARA LA REAlIZACION DE VISITAS ESCOlARES A LA GALERIA DE HISTORIA MUSEO DEL CARACOL 

ASiGNATlRA HroIo .. a 4" ~"O kIe<1br.c., ... caraClerfOlicao generale1l <le .. !ormII <111 WIa M' 
UNIDAD Mt.,,,,,,,,,,, ... 1 ~ <l1li lIirte .... ,o y ,,,,,,,noe.,, "'" éo. 105 arteceOrlnres y orfgeneo <111 18 

~= "' 
Que ..... de Irdeperdenc4a,." como 18 ""',"""La cUi ..... 1 Y poli,,,,.. que 0I.t>0.IsIe 

Inc:tur;o "'" "' t.t.,><ico ""' .... 1 
TIEMPO 3_.,......del~hor ..... _,.. 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA DEL MUSEO 

TEMAS ACTIVIDADES PREIII.<.S RECURSOS 

U~. 

~ ." mane,a de inlfOd<.o:coón"' docente rea liza,á una narraa6n de loo ItCOnIear!1enlo& eta'ánooo, pomoo. y OOCIaIes de La Fctogmln 

~~. ~ VIrreina!, "'" ccmpo'aoi6n con las car"","'¡""" de .. epoca IH~, p",a n er .... ' .. "!lmO Y e51'bIeoe, La lIusI,acioreI 

diferencia de ~ .... 
' 1»11""" Y 'U>O""""'" 'eallZanln ..... ~tgacoón loorca de 1M P"""'P"'" ca'acI"'¡OIÓCM de La ~ ""reómlMeieMo MI_ "'" ~-
"""'" lOO ~ milo o'l1Xl'Ianres" ~ <le" ~ ~ 

• " parbr <le lluslnoc;oneo y""""'" lOf ak.nn::lt idI!'rIir",..rtn 1M ~rI$IJ""'l!$pe'Olrica. <le l. ~ ... "",,1, LOS ~ "..,.., . 
"'IH_rtn con dilJujoo, iluolracionn" maque ... las c.acterlolica. <le .. v'o:;Ia ...".. .. 1. 

'le here"'" 'Loo .........,. reerizarén un dtbu)o """""ro"", enlJe 18 _ Pretusp!inoco y la lIirte .... l, """'''''rW la. aoraC!erisl"". mIos 

dfoIvinl!lM10 irrplrt3rtes de um y on 6p:x:a ¿~ com!&n? ¿COmo vestLan? ¿COIm PI." .... "", .. ndM? ¿OJI actrndlldes PCQnÓITiC3. 

~alizal;oln? ¿Cóm:> e5iaM <IMcIIOa "" to<:iedO<J> ¿Ou! tipo <le ~¡goOr1 ¡:roI_Mn? ~Ou! ~? ¿Ou! CO$Iur\'bf!$ "'nlan? 

"<üM .... <hcusOOn para que 10& .. ..,.,..,. re!lex""""", y ex¡::resen Ii en la Nueva E..-I'II tIabia iQ.;a1dad" """9""'1dad ertre 

... per ........ EOIar:tecef <lifere""",. enrre 101 espal'lOleO, -. 1M.,., rne5l1zoo Y <lllfI"IM CMIM Loo~""",lI>ran .... 

opinioneo y ... COI<ICanln jL>"IIQ ton al~ ikJSIIacionn "'" ., f'r'U'1II <l1li &IlIOn 

RETROAlI t.tENTAC1éN El docente gu.ara .... ""'MOa<!, en la que los ak.nn::lt ror ...... 'an eq.,orv:>t de """"'" de no mb,m:> 5 il'lleganre. y coIocadoo en 

clmJo """"""",an a come""" aC«CII <le .. "",encia c:ulur'al dril vin_. IXI!I vez tsI._ ruar Iuo .. "",encia de los 

espa~ en hOjaS tlIan"~,,,ealil.,tn un ~"'" ikJSlllOdO en ~d6n a .. I'IO,enoIa a..:p.¡ile<:t0nr<;8, ~, <Ie II!n,)ufIjIt, <le 

CUt_ <le poIlticor. de _ Y I,.<lio:;ir;onto, IXI!I vez ~ 100 e~ ... 100 all.mroS expOrl<t'M t U Irabtljo afile el gr~, 
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ASiGNATlRA HroIo .. o 4' CSJETIVO I<IertJlic8t lIS ""'acIe<l_ ¡¡ene<alel <le la 1",,,,. <le vi<Ia ""lO 

UNIDAD Mt>cJCO y.,.etnIIl epoca <lel ..... re.mlO y "'OO""""" "" _ 100 8~ Y orlgoooneo <le .. 

~= 
'" 

G\.Ief,., "" Indepero:leraa, nI como la I>er,"""", ~"",I Y poIltlCll que 0I.t>0.IsIe 
_ "" el Mt>cico aClulI 

TIEMPO ~~ 

"'CT IVID"'DES DURANTE LA VISTT'" AL. MUSEO 

TEMAS ACTIVIDADES PREVIAS RECURSOS 

' El doeerte ~Ii a 101 oll..mnos anl .. "" 0nicI ... lO VI&/UI _n al_mente 100 detalles ce las obras Y Dooramo. Y maq.¡eIH 

~~ ~ npeeial inlerH o la. ddererclOs de lal caracle<lIIioea de loo _ni .. "p"rIOIel l' de la N ..... ~,-

Eopa ..... rasgoo 1l1icoo. tpo <le .e-st>menta, COSIcmt:fel, m ligión ele, Se les _,~ que iclenlfqcen o¡g...as 

'PoIilicaV_ 101""""""," "" las que'" ren.,.", las dllerenoial Mlr. la ""'" e.ponota y la n<M>t'wopano. I'IICoendo nincat"~ "" 

a$pM:IQO que IUl'l8gOn pe<I&II'" Wolla ,,",*,g..>lClOd _8 alnl>H c.JIurao 

.... f>*I1ir de .... --.ei6n ~ dOOenIa ¡;Ua~ l. rene.io)n de lOS al\lll'Y"o::>$ ~ lIS ~noia, de Ia$ 

'La hefero;iadel ~lClOdeo en la Nueva Eopar.o. 100 aUrroocomet'1la'~n .... purtO de ... 1a ..ce'ca do lo ne<:o"$IIO) que e<. 

'~re.reto comerwo' la lu::ha por la Indepen<Ienc ... , La pem:::il'''ción <le 1oI,,1urrn:>$ .. fl.n;lamen\a l po'a la re~_ do 

esIlI atWomct 

RETROALIMENT ACIOO Con lo observaclo en 100 diorama. V ~, el _ .. gu<ar' .., debote o~ "" 11110)' en <1(0 sq..e la ~klad entre 

Clases oc:6ales, ~ na ""mIdO. cOmo hI cambiado. CUilIes son las ~ de aquel inicio de Lena por la ~, 14 

My II!yeI mM justas. exiote ..... rmyor Ilo><iDiliOad pora O<:eiU' V respeto' 011&5 CtJIt;M. c6m:> H nuestro polo 110)' en dll, ti 

_ ¡:ro!M""'" $irrito/e.. ~Ia epoca, .. nay situ.ocio_ por tntjora" q.>& ... ""I>o~, po'" no cae, en ~ <le ....,. 

" 



ASiGNATlRA HroI" .. a 4" CSJETIVO I<IertJlic8t lIS ""'acIe<l_ ¡¡ene<alel <le la lor",. <le vi<Ia ""lO 

UNIDAD Mt>cJCO y.,.etnIIl 
epoca <lel ..... re.mlO y ,ero"""", en _. 100 8rtece<1er11 ... Y ortge_ <le 18 

~= • G\.Ief", <le Indepero:leraa, nI """'" I8l>er0000ia cUt"",1 Y poIltlCll que_e 
_ en e l Mt>cico aClulI 

TIEMPO 3se • .,......del~hor .. 

ACTIVIDADES I'U>TERIORES A LA VISITA DEl MUSEO 

TEMAS ACTIVIDADES POSTERIORES ~~ 

Mapas 

'Comentaricl con ~ ¡,""'" acerca de Ia .. _ 01 rroseo, ¿~ ."''''''?, ¿~ ccnoclan?, ¿q.¡t tue lo que mh ~ 

~~. 
les gustó? etc. Real""., a~ en el p¡za"M pa,a ~, las ">q>e< ___ por 1oI0k.mnoo ~~ 

"Elat:o"" en ca~"'" un",.po en _ se senalen 100 estadoa Y las princopoles acIMda,,",- """"""'" <le BIogran ... " Fetograll". 

"Pcllbca y soallldad 
1" época .... _ , """'MM<> lal rula. de "'"""""" marlt ....... y" que en ~ se CIO el P'O"''''' de 18 

pinot",I., que se pu<IO otlH<Var "" 11'1 ....-o, 

lir:<oo <le IIioIorill 

"1I'IYWoga , 100 <1010$ mal OnporUJ~. <le lO YÍd!I "" so.- .......... 1,," <10 111 CruI: Y <10 C,r'o:)$ <le Si-gOe"'. Y 

' u! he<enci8 del 
Gó'V"o , ... 1 com:> ..... i<te .... ~, un opo.ne "" el cuade"", "" ...tos i<Iea. Y l. , .. Ia<>ón que "", .... con 111 

~. 
~I<Io<l social <10 111 epoca 
"L_ , _ougor y cn~r con el ¡,""'" 1a5 caUSIIS y 101 i<Ielrle5 que Qe<on origen • 111 R......u::m Frarx:eo.l, 

~ _""r ..". """""rllCOOn en 11'1 piuorron con 1M iI;Iea. <le So.- .uana 1_ <le 111 Cruz y el p"""'rnO<'lO 

<le 111 ;,pace Virrenal, poro eotableoer 01 e><lSIe uno "'_ "irfIuencoa eomertarios oce<ca del tema 

RETROAl..IMENTACtCN E1at:<ln1r un ...... 110"" _ 101 Ah.......". "P""'n tMM "" 111 ~'¡jM """"'1. poI~'" Y ~ que exiotll en 11 '¡n:II 

VI"""'" Y _tenlll 1,..x:.r1/Ir<:ie "" _1o, lT'Ii$motde_yopo~.., 111 vide 



AS IGN ... TURA. 
HaIorIl . ' 

CSJETIVO' Reocnx>e< In caUUl ,,>Cemoo e ... er ..... de la lucho po< la 

~,~ La Indepenclencoa de 1.1,,",,000 hleper'l<lerleia ... Mt. ioo y ~ 1"_'" de "ste mQ\oirrientQ, idertficaMQ lat 
~~ elapos , ~ ,~~ ~ penl'lll:iera1 ~ - . 0."'" " ~ la inl>Mancoa que ! ..... " ..... IL.d'Ia para la \fJda de aquella 

TIEMPO 4_ele1~_ 00C>!dI0<l1"aUo I>UO'S!rOO <11 .. 

... CTIVlDAOES PREVIAS ......... VIS4T .... OEL MUSEO 

TEMAS ACTIVIDAOES PREVIAS RECURSOS 

"El grlO eIe . ... "",nora de in!rodo..o06n el <Iooente comenzarA la clase. inaaganóo lOtre loo ""iCCIIne,1IOI qce !"non_ Lt>roSEPeIe _. 
8IunYIQS """",a ""! te""', ~es """,oa ele lao oauoas que "'lQ<n,,,,,,, la lucha por 11 Indoper'l<lerleia, los P'iotorll, 

persona¡es que ¡>orticoporon V lOS ._ en que ~ron &Stoo fleCflQo, etc. Se toma" <>:l!>I de lOS ~""" de lOS Hojao"" "'taIOlio, 

"\.l)spMoeros lIIurm::>$ ~_ ... In <)$Iinta$ el""",,. de eo;te perior;t>. M~roa<lOr ... 

I_rí .. "Oeopuéo de lOS eomen\irrira I/ef'le'8dOO po< la part~ ante""" ... diviI:IQ ~ _ ... ~ /'1, ~ "" S eu.,,"rmode 

alunnrl, en _ ca<la equp:> I"""otrg¡ort sot.-e loo ca"" .. Orlemos y extemn de lo 1""'" por la I~ loo trlbaJO 

~ rualrlo te"",*, <¡uo ... po ...... y ~r con '" """'" par. a~lIr O r ... firmar 10 I~, Mapas 1.0 ... 1'10 carta - ~"""S!IgIr cu!rles fuer"" los ideanoo ele Mp I1ir:Ialgo Y ..IcW Maria Morelol. elesp.¡8 ... a lur .., cuaác yen póster 

~. co~ralrV<> entre arrbla 1cIear.:., Orientar loo oomentallOl de los Ik.mrrcra par. que 1>"""'"'" cu!r l !l.e la irIII.era. ele 

Indeperrde<'lci!r es!oo 0:>5 persoMjes en la 1u::M por la Independe<><:la V e l Ucm ele Mé. roo 

'UrlrzarlOO .... mapo "" Mé.:ioo, lOS aturrnoo IOCIlrzaran y maroa"n In p:>tj ........... """''''''" en In <:8"","",,0 

rl'iIitares de Miguel Hidatoo • .I<>M M&rf. 1.10_, Frlncitco ~ Mrroa V Gcerre"" oe (:(r<I'IOn!Irr. ante .. 1 grwo por 

q.Jt ~der1rnque la lucho porlllnde>"ffidercilr oeorvrQ ... 1a Zona ~ Bailo Ur.Mo elei:;le"V~ 

RETROAUMENTACtOO El <Iooente """"ra .... 'ClMI2rI<I, ... <lOMO.,. ........... I"""' r.n ""lUP'" dO Irlllrl;o dO rré><irrv) 5 i<teglnt ... Y _ .ne~C\Ml 

~n I ~ Y CO<t>ert. r q.Jt eIaS<! de~. ¡ ..... reban ~ .~';;Ii) de fiir;la1gO, (>:)mQ _ Ian y quf 1","",1 ctiliullrln. 

""'1 ero IU o<i .... ción 1!QIJtlÓtriCIO, por q.Jt .,. mn.ros, obre.o., agri:;uItor .. , etc, deerdrer"" o.n'_ • la lucho de Hidalgo en cortro del 

~ e"",,/'IOI, Orgoniar ... COmeruriol y tIaoer .... repr"""-.no:e e l g"", 

" 



AS IGNATURA HdlOIII ~ ' C6JETIVO ReooI"OGe( las caUOH e>Cerna. e inlerno. de la lucho por la 

~'"'" LlI Independero;;ill de M_ h;lo",,~ en Mtxioo y ~ JXOCO!SC de este movIrrwn!g, idertfiCIr«> las 

~.- elapn , m ,~~ ~ perrn!IefOll ~ co,....,...ción, 
~= • COO I'P' ...... ,"" la ~""'" que t ..... esta IL.d'Io para la vida de aquella 
TIEMPO ~~ 00CIed0d /"ata nueWoI di .. 

ACT IVOADES DURANTE LA VISITA AL MUSEO 

TEMAS ACTIVIDADES OUR.-nTE RECURSOS 

' El griIo de Dolores 'El dooenIe pedo'6 a le. aIuIm:>s OI>SeM!n .t ... Umente m cIoorarm. y las mac¡ueta. ",Ie",n .. a la ~ de la DIora~y 

indepeMen::ll, diter .. """,r«> a<JjeIlas que co~ .. opo_n a la etapa de la """","M omotl/ de HmIgO, de la campaM maqueta."", 

'1.05 pnme!05 mil lII' de M~, • panu de m c:anentarioo del docente 10& a~ noIa''''' las d~erencia en las »eolimerna. y -1 ..... .,. .... armas que ~bI el ejéralC esparrol, en cont,aposoc;ón con loo _ .... Y ~ ejtlOilC meJ<icano, • peru, de t.U 

oDoervaciOn loo ltIun'rJoa re1Ie .. "no,1In oobre ~~nes estaban irM>Iucra<lOO en la Iucna por la ; depeooderoci!l Y cui!l1eo 

'I.a".",........ción de er.n _mot_ .,- 'El OO<:oortft pedir* • .,. aIuIm:>s se o1ri¡3n " <loOr""'" que "'-"'OIr. 01 """"'"""" entre ~ y M<)(e405 e ..... g<'IM y 

~ ~ lUe 10 que ho~ es!05 "'" ",,"""'je., in:;ticar ... _ te .... n idea. Wnlares y ... ta_ la 

impon"""" de este e""",rtro poro lo Iucna por lo Indeper>;ler>:;i 

'El d<x:ente pe<Ir~ • 106 81"""", observ..., e IdenDII<pm en IIIS rmQU!!1lI8 y <IIonI""," " los insurgerle6 que 

"""..",tieron en la Ulbmo el.t¡l8 d& la k.d'Ia por la ' depeooderocia Y estat>leZ03n" la ~ d& Hicl3lgO, Mo~05 yOl"'" 

"""""'b'~ di$rrwrvfo) el poder d& lOt. insurgerles " IorIaIe<:ió 01 io1Nl de la Iucna . LOa .unnos a.¡:Iicar~n 01 dkl<a"... 

del a"'lm de AcM""l"In eroe Gueaero .. n_ desIaI;./Indo la ~rria que luYIl este hect<> poor. l. cUrri«<:tón 
d& la I_pende""," Sr> , ... !i,.,an y contestomn m ooguienIes ~ ¿~ COfJSIOeran que ~", 

¿cómo era 01 all'"l)i&onla?, ¿~ acon'aron o <X:mo lerminrlese ....,-.,? 

RETROALIMENTACIOO Al r"., 1 del rllCQmw el Wotnla IOmentar' la pMk:I~ de lOiS . 1..,.....,. Y ~ ...... a,r.ia de ideas iI'CafC.O de m Ile<;:to)o ~$ 

importanles ocuridM durartft la li.J<:M por la Independe"""', CIOII akKmo oome<'i!am um ~ " <Iiora"... que rep<eoe<We el 

hect<> que o t.U ¡uiclo .. 01 ~$ ",le\tanle ..., KI.!J I\I::NI 
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AS IGNATURA HdI"'1I ~ ' OBJETIVO DIslJrt¡IIJIr V compre_' ~ loo lac!OIeo int.lnOO y 10& conIIlcIoo 

~'"'" De Ia I~nci/l a IJR~ 01te,.,...,.,.,.~, h.>eron .,...-a <le la r-..stal)ilir;lt<l <le MWeo en IIUS pri"nof" 

~= 
, <ItcIodIt$ do naciOn i-Oo?er<l"""'. Reconoce, 1a"""'<\ancÍII V trasce_ 

<le la ConotItuoión <le 182~ po,. """"'''' poli, _ su estltllecimóen!o nast.1 

TIEMPO 6 sesioneo <le 45 ~ cada "'"_ nueot",. dla • . 
Coro::e< 10& .,._ poIlIicoI V 9""Va~c:os q"" _iO Mé>c>co en el • XIX, 
asl o:>m:> o<Ientificltr las .",.,.,.0 que por 110 que México se vio en la noce_d 
<Ie_SUh!ffitOlio. 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA DEL MUSEO 

TEMAS -'C1WIDADES PREVIAS RECURSOS 

"El <IOOenIe oomenz.,J con """ IIIMa <lO idea. <lO lOa all..mrY:l& acerca <le 10& aoonreci.....- y pe<so".¡eo qJe reoJeIoen de enUlonl. 

't.ospr1""'''' la (J~IYII eI'PO do la lucN por 13 indepe_,.,.. Se p-egL.ó1lart • loa .iu'moo a manera de ,eIIo>Oón qué 1"" lo que ,~~ ._M ....-..icIo<an que posó en M~."" Geo.puéo del21 oe septie~. oe 1821 . ¿~n got>em6 al po li? y ¿PO' WltnlO~? LiDIo SEP"" 
Indepe_ "00 olu:moo debe"" r-.tosl'9l' ~ <le qJieneo elato<a ,on" primera conoI~ucoón del po i. Y po<a qué la Pl"onUgaron. ~~. 

lrNeSligarán .. bre loa podereo <lO la fedefac>On Y .... Il.fIOones, al corduo r se realizar;! un CO!tdro ~awc en p;eg.:. de Tar¡elal <lO 

"l.M~es"" papel bOl'<!, erfre la integación <le loa poCIOfes de la lederaClÓn en 1824 Venia .CIlJaIidod. eslablfaendo seme¡anzas y Ir.blro. 

~- d~"'enciao "'" "Con la ayu:ra del <IOOenIe loa ~ ",. IIUI,"" <.na r;Kl<l(lI(Jgla oe loa prir.:lpllIH _~rtoo oe 10& po-mo'OII ano. <le 

"LIt irferveo::iOn vida m perdente (1821. 1824) 

Y el oegtn:lo "El oooerte ayuaar;!. 1IUS.1u:moo a elabora, un pe<i6doco mural con el "''''" de 10& P'lrne!o. QObi<moI rep<t>O::anOII, se ,- _ utilizar "'"PO" 1el<I000 ft ~L.O;tr"""""'" o cr......,. de 10& po-_rteo y ...c:epreM!ent ... 

"()ivJr)r 81 gncx> en d:>$ ft<J,Iip-)$ Iirlera," y oo.--v*'OrHo, ~ .. da ~""" anol!lr. en ~ "" 'rat>ajo ' ",,"","" 
"",.cte,llIIica. oe _ pa~oc)(>f , P.-a 1W'Ie1izar. '" orgariura una ~ i>l" .-s"'_ qué" <> que ¡)n!",.-.:II. cada 

pertá> Y _la, ~ eran 10& p-h:>paIK OO_Nad<J<eO y liberaleo, hacer un cuod", ntormo\ivo. 

'loo a ll..rr<>oo i"",","og.1I,.n ace<oa oe las bata llas que ert'en!O Mé>cioo en .... prWneroo aIIoo I_per<l"""," Y a poror oe """ 

,rtOl"""'*'. utro:>r"'n y "",,,,"n en '" "'"f'II lo& I\.QII'" en _ se SU$CitarM _ bllall>t', ... 1 oor-no a l """""'lO 

pe.--dido. ~ <le KaSIJ.I"""' Se <X>I<J<:$rtn peque"'" no,,", "'0"""""" <le las "' ....... ~n:iH y f'II'1iciparteo 

RETRQAUMENTACiCf.J Or¡¡anizar a loo olr.nY>ol en equpoo y eIIr""", r .... f"os1onellr acer", oe <.na oeo\I)n 001 Corvno, en '" que loo 1ibe<.1e. Y 

"""", .... MOIes _an IIUS k¡oas 8ce<c31 de '" Iorma "" ¡¡OMrno y el hn ,io ... mrento <lO la ooeie<Sad ...-ka ... ~ ..... 
""""""'" SU ~i8IoOol¡t .nte el grup::r 



AS IGNATURA HIoIor .. ~ ' C6JETIVO Dosanguu V ~ende( q¡.e los faclOfH inlemo& Y loo co_ 

~'"'" De "1~nciII.1a Relorma 
irtemaClO<llIo!s, l..eron ~_ <:le .. ,nost.~ <:le Mt>lÍCO ,n IIUS pri~. 

~= 
, _ de ""CiOn nleperoJl_ R~r la '''"9>rt.,., .. V t",oce~ 

de la ConsIllU:ión de 182~ par3 ruestro pols, <:leido $U estoblecimiemo hasta 

TIEMPO ~~ ruest"", dln 
Conocer los carntOoI ~l ltlOOS 1 geogMioo&q,," _i6 M""Oooer1 el • XIX, 
ni como identi~ca r las _ por ".q,," MéxICO se'" en la_de 
de!entler $U ter_o 

ACT IVIDADES DURANTE LA VISrfA AL MUseO 

TE MAS ACTIVlD/ODES DU RANTE RECURSOS 

loo primeros aMS .""", <le Inlcllr la vis4a e l <lOOenle pedlrn. a los alunYlos que 0_""'" V.preáen los <3eIa~es (le CII<III co"II (le DIoramas y .... quetu 

(le nlepeMenci8 las or. ... que se Ie&".., a ""'1711' Por~. <1111 ~nte, .. grup> le _ , er1 0..0>Ir<> eq..;poo <111 M'_ 
Ir.bojo, los ",-,"Ie& esta,,, distribuidos er1 las .. las~, 6, 7 Y 8, que COfIes.porden w:e .... monl. a las tpxas 

Lul..,.elde deI"..,,_ de la R~ico Me.icana, la I~sión """"amor'lcana. la G"",,a de la Reforma y I'IIn1ervenoión 

,.~ f,ance ... TOO:>o los al\.-moos ,eali:za,An el recorrido ~ por 1 ... WM,o "1M. SIn embargo, ",da "",;po se 

col'lCer1~"A en la. Ob'ao (le .... la ~ Y esoogo¡j ..... (le .... s, .. que oon&icIo<en l'113li .. p-eoentaliva <111 

UI i ..... en:iOn V el la 6¡xIce, Pl'r. e>:~""" y ~prne..,tar18 a 101 <:Ie1'l13ll co"","nerOl. ca"" ~.xplicor' (le $Uor.a ~OA esta 

legi..OO:) I~ Sl.Udien:lO? ¿Ouitrfl parlielpan? ¿CJui! pa~ lII1Ies de elle IICOnlecuriento? ¿CkJe r~v&n:;:;a tene pora esa 

'-' 

RErROALIMENT ACIOO .... I¡ .... I del ,ecorriOo, los 81uYir'1OO 8~ por fqcopOl comerrI3 ,an las e.~n .. <10 101 aI'OI""",POI V IIJ .,.pelie""", .. 

IIaba",r como 10 _ron, ,,"izar V MCOCMr ~riOl que 8ylJdOn a l MI'iq~ ojO esla ~ ca"",..., ojO 1M 

ntegrente. del equipo e>:pIiear, e l po«f.>t (le IIJ e l!«lón de .. Ob'a que e-pusie<On v .. se liert., .. 1I$1echo. del 1Ial>e)O 

re. I_, 



AS IGNATURA HdlOIII ~ ' C6JETIVO DoSllngUO' V comprende, q¡.e los fOo<tOles irTIemos V Ic& co_ 

~'"'" DeIaI~nci/laIJR~ W"rnaclOII/I!e$, fueron.,._ "" la lnost.~ de Mt>lico en IIUS pri,..,.... 
~= 

, _ de nociOn n;Jependlerte Reconocer .. irr9>~ V 're_.-
de la Con.w.oÓt'l de 1824 pa<a nuestro poi$, ""ocle SU estltllectmóen!o nasta 

TIEMPO 1 5 hOIn a la serna ... durante 3 0Ki0I"tn, nuestll:to dln 
Conoce< los cambios polltiooa V gt!lOgMk::os q"" _itI Mé>(;co "" el oIgIo XIX, 
ni como icIentt~car'" CI<J03I ~ la. q"" Me .1OO se VIO en" _ de 
de_SUterrtorio 

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA DEl MUSEO 

TEMAS ACTIVIDADES POSTERIORES RECURSOS 

LitIIcSEP 

~~- "De regrelO en el YIOn de da .... lOa aIurmo& lnvesI.igo,an en .... Iibr<>o mas oCOi"lleCtlTlentO& ,elaOÍOl'lildOl con el temo Mapos 

~M que e><puo.>eron en 1I museo y elaD<Ma,an en prjegos 00 popell>r<l un CU><I<O <loO """",eamio<1"", con 'UOImdone. "'" Marca""'"" 

IrdependencII muestren el deu"olc ele .. ;,poca que .... correspondió ~ 

"loo alurmoo _igamn ele fOl'lTll 1ncl>idJa1 las caCUI que t:tr9Nt"'" las ley"" "" Relt"mo V la G...,,,. de ,eIormo PIiegoI ele pope! 

"laolev""eIe pa<a poder pontC:ipa' en uno IIoMa ele kIea. 8ce<ca <le IoII"""'S ~ 

,-~ -elat>or8etón <18 un ","po "" _ se seno,""", r.taliM <loO 101 'bero .... y ~_ V lOa ter1'i:<>noo oomi_ D_ 

p::trln-l:tOf, Si<tgroflO$ 

U "loo tIIlnrOS irrventarllo1 dOs ncb::Ias lOIlre 111 G...,1T8 de ReformI una Ó! un pertodisl! COI'lOI!lVa<b V otra de uro fitertll , FotosJ"afl8S 

¡nt ...... ert::t6ny ~ escribtran est .. no!iotao "" su ct-..o y las leeran lrente tII "''''''' llu&traaoneo ,......, ' WIZa""" su conoarriento e Irnag_ "'" ...........,. elat>:),arAn ...... "",,8Ciórt <le le ou::MtcIo """" loo ,befo"" V G",""""'. 
.".~ co.--va<l:t_ <b>Intl la io:'lterwncirl<1lra~ Y 1M. ~t>:::I/I. de ""'" fM.9'l" 

'1.0$..".,....,. ~n V I!$Cf1btr.n una .,.n:>::tn"",trota ~ de " irTIe~ IrIlJ'lOe1,ll Y la carta"'" en el salOn 

<le -. por. oompIIrn .... y .naJj ....... ""~. ¿Oe ~ t .. 1J l • .,.""0n'I ~Ct.nt ..... irTIe<Vienen? A nTz <le .. CIIrcQn 

investlQl< quienes er"" 10$ ZUOVQl V q..oeneslo5 chnItcoI 

' A poorIlr <le la carw::i6n, 1f¡Ct .... "",,",'I)IciOn MI temo <le la IrI~ F"""",, 10$ llurmoo se orgariza,a" V 

.. lat>oraran un perOldioo m • ..,1 SObre el temlt. W!iz.ando mapas, tIo.4!>ltcir:lne$, ófX.tjot Y tl!J<Ioo _ 

RETROALIMENTAC IO>! El do<:e"'" pr ....... ~ que permt!. "'"en:JIIIII' Y opinotr a 105 aUrn:>o ,."""" <lo .. .wlud di! M"'l V el p¡orti<IO libe< .. 

lrente a la lnYaoión 1,8/ICHIt ~CUiI"," ,,,,,,,,,, laS ~Ias <le la r"....,ercia <le M, ... ? 



AS IGNATURA HdlOIII ~ ' OBJETIVO' lderc~icar la. 00I"ICIICi0ne. aJe dieron ongen. la ¡not .... aci6n de la 

~'"'" L/I ~>:IIIdón del E_ MexiCetXI F'<>Ifiiato ~ de Po<IinO DIal, 

~= ~ 
Recono<:e< la. ~,I.hc'" ~ pe~ ~ _rroIo e<:on::>ll'IIrX> y l. 
modernzacOln del poli, asl como ooq>render • costa de qu!! le logró el 

TIEMPO ~ seoi<rr'n de 40 miroJIoo P""iIreoode Mé><f(;OeneU e~ y ""~ 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA DEL MUSEO 

TEMAS ACTIVIDADES PREVi ",S RECURSOS 

,-~ 

'El F'<>If,MIO ' EI M::erte 1nIcIa,~ la........, de traM)o M bIIondo ,,,,.,,"" de la ,er.eIión de TUI<lepec Y ,ea."",A ....... ~ como,~ CI~clinI 

posO deopuk de la muette de JuIorez?, ,q¡2n file e l ~ gobernante del poli? ¿0JIén ell PM iric DIIz?, ¿COmo H que 11usIr1tClOll!1 

llegó al poder?, ,Cómo .... la 0IlrJaCIón eoonómica, poIltrCl Y social del poli? ¿~ .... eslabon en opooiciOn. él? ¿O\.é OC<KI'la "-o 
con la cIasa .~. Y baja de la oocIedod? ..,.. 
' EI docente lev.,~ .... "",""'era lItulada ' .. pésame' lDIalu"Moo ~n rru¡ rwn la ""ricatura ¡ la ... pIica,M con .... w~ 

J"<>p/M f>'lIIbI .... 11 1 ..... 1 "'" 11..,....,. con ayu::ta del <2:>Certe ,.n."""",M _"'" de tIr 1rI"n::i6n del dir.rprce I ll'IaCftr esa _ o -,.., 
''''''''$liga, ~ne,. ~ Guildal"", ~ ~~. 

"Loo alu"Moo re<locla"n un texto _ "" e l que ... ~ tIr. ~a¡'. y ~",. de tIr pa:z "",fin.to, ... 1 como un Lit>ro SEP 

ctB<to .. nOpIoco """"'" de la ~IIOCIIIL MI", .. , 

' $oIicillr, o 10$ oltnn:>O ese,iDon e n .... ~ lOO """""",leS too"<>o y ""oncn de tIr f<:Or'lOr'I'Ib IMXIClIno <iJ,ante fi 

PorfiriatO, 

RETROALIMENT A.CIéN El do<:e<te organiza,. a 10& .1..,....,. en 3 eqIJlpcl, Y CIcla eqIJlPO """"'0" y leeriI arte el ¡,:upo un texto bI ..... acerco de uno de 

1O$1Q.nenI"" te ....... La ~ e l .~" y la. ac:tivJ<Iadel c:vl\J,alH du'anle el Po~inl!O 

" 



AS IGNATURA HdlOIII ~ ' C6JETIVO _eal las conCIicIones Cut doer"" OIigen • la OnsI ..... coón de la 

~'"'" L/I ~>:I8dón del E_ MexiC8tXI F'<>Ifii<!10 Dor;I.8Wr. de Polforio Dial. 

~= ~ 
R.."....,.,.r las CIIIac!erlsb:;n que perrrulieron el _rroIo e<;OnOmo::;o Y l. 
modemizooi6rr del poTo, u T como oorn¡:render • COSIII de qu!! le logró el 

TIEMPO ~~ progesode Mt><iO::l en ~ ~ y ..... ~. 

ACTIVI DADES DURANTE LA VISITA AL MUSEO 

TEMAS ACTIVIDADES OUR.-nTE RECURSOS 

·Artes de ¡riclar la VISIIa el cIooenIe ped!n.. los oIumnos que oDoerven y opre<:ien loa cIeIo~es de CIIcIa ..... de ~,-
"El PorfiMio la. obro. de las salas 9 y 10. _<111. 1 11 época del Por!~iMo_ Por in<tcaa0l'lel del """"nto, el O"-"" ..., 00'_ _ .. .., 

equ~ de lr.bojO, loo OJOIes recorrer6n la. <le. .. las ."'es menCIOIIIIdoo, '"" _ poor-á"6 

espedl l alero:i6n en las oorac!erlSlicas de 11 lrisIoc<acio, OTro en las ~ de los obre_, ea_ y 

mllO<OI, el llguente equopo I.tJócor~ los ."ar>Oel lkrocos y coentlfKlo& Una vez realizado el r.."..nao IOI lre. 

&<p.Jtp:>& .. re ......... y e. f:Iioar6 n <uIII .'" "" Muic:ión sooioI Y ~ de cada '""" de ellM, c..riIles ef8n los 

prMJegio& o I'Or 01 contrario eu61H eran .... OOrenCl/Jl, 01 ~ de los Ivara-s oienI_ y tknirx>& 

comentan. a ~_ y de qu!! rr'IlII>e<lI W OI r:.tno(';;'t:an al ",,1$ 

RETROALIMENTACIÓN AlIina' za' 11 vi"'la, 01 olOCe<1lo d"9'~ • po~~ de ...... ...,.., de ~n-...,¡OI uno ffI/Ie>: iIIn .., _ los ~ o¡::inen _ reo 
de qué lan .CImIS<bIe es el costo de la eSl3~1ido-d y el ~ogreso de Méluco, " le pel)lli2ica 1101 mas neceSlladcs 



ASiGNATlRA HroIo .. a 4' CSJETIVO _ 'Cal'''' oorva_ CUO doer"" origen a la Inst ....... aón ae la 

UNIDAD La oonoolidaCl6n del EOIad:> Me • .,....., Por/malO ~'O ae Por/rio DIal. 

~= " 
R~, la. caracleri&lJCIs que perm!lieron el de6arrolo econ6moco Y l. 
~ del pa l., a.l como """"Il'f''- a coota <le qu6 .., Iog'ó el 

TIEMPO 4_.,......ae ~ ~ cado ..... progeso <le Mé>cooo en ...uo topoca y ..... ~. 

ACTIVIDADES I'U>TERIORES A LA VISITA DEl MUSEO 

TEMAS ACTIVIDADES POSTERIORES ~~ 

Lib"oSEP 

'El Porfw,",o 'Deopués <le la \IIIIIa '" rTUMO Y a~CI'VeChando ,,,,, ~ y <le!alles _ dlrrarte el ~ los -~ 
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RETROAlI MENTAC1éN Haoe, ..., IM¡:tioo lrIormo~"" """"'" <101 Clfogen o la ConsIrtución do 1917 Y ... r::n""'P01eo 8/l1aAos. En doMo a l r .... ,1os al......,. 

HCtIDlln..., pensa .. erto acerca <le reoca"" y vorom, 101 ""'''''''''' Y Otll'9"oo"..."" 1oI"""'I'o.Jm3M11y ~e do loo 

~"-
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4.6 EVALUACiÓN 

La evaluación es un proceso sistemático que permite obtener información para analizar y 

medir cómo y en qué grado se han generado los cambios de conducta, actitudes conocimientos 

y habilidades planteados, es decir, el aprendizaje; implica la comparac ión de lo alcanzado 

contra lo planteado. 

En este sentido la evaluación es un medio de retroalimentación que da la pauta al 

docente para localizar los aspectos positivos y negativos que le ayuden a corregir y superar 

constantemente sus programas. 

Por lo anterior es preciso contar con una evaluación bien realizada que nos permita 

determinar y valorar si se está cumpliendo con los objetivos planteados al inicio de la propuesta . 

La evaluación debe estar integrada en el proceso educativo y estar al servicio del 

perfeccionamiento de la ensenanza y el aprendizaje. Por ello es necesario plantear tres tipos de 

evaluación. La inicial. la formativa y la sumaria. 

La forma de relacionar cada una de estas evaluaciones es la siguiente: 

a. Evaluación diagnóstica: es aquella que se realiza previamente al desarrollo del proceso 

educativo y su finalidad es obtener información precisa que permita Identificar el grado 

de adecuación de las capacidades cognitivas generales y especificas de los alumnos en 

relación con el programa pedagógico que se va a incorporar, de ah1 que se relacione 

con el momento de la planeación y programación de la propuesta , ya que en este se 

prevé el nivel de los educandos, la adecuación de los contenidos; asimismo se relaciona 

con el primer acercamiento de los alumnos con los contenidos y actividades 

planteadas . ya que en ese momento se indaga sobre sus intereses y expectativas. 

b. Evaluación formativa: Es la que se realiza durante el desarrollo del proceso de 

ensenanza aprendizaje para detectar deficiencias cuando aun se está en posibilidad de 

remediarlas. Esta evaluación se relaciona con el momento en el que realizan las 

actividades planteadas en la propuesta , ya que durante la realización de las mismas se 

debe cuestionar sobre el aprendizaje de los alumnos y las dudas que surjan a partir de 

los contenidos. conocer si se va muy rápido o lento en el manejo de los temas y si es 

necesario adecuarlos para la mayor comprensión de los alumnos. 
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c. Evaluación sumaria: Es la que se realiza al término del proceso de ensenanza 

aprendizaje y su finalidad es valorar si el proceso de enser.anza fue eficaz para que los 

alumnos alcancen las intenciones educativas planeadas previamente . Se relaciona con 

el momento de evaluación de la propuesta, ya que en esta etapa se obtienen resultados 

concretos mediante la realización de las actividades. 

Es importante destacar que estos tres tipos de evaluación se llevarán a cabo por parte 

del docente. de manera general durante toda la propuesta y de forma individual al inicio de cada 

unidad o etapa histórica . 

Ahora bien para estas tres formas de evaluación se plantea utilizar tres técnicas que 

son: informales. semiformales. formales. 

Las técnicas informales de evaluación son las que se utilizan dentro de episodios de 

ensenanza generalmente cortos, una ventaja de esta técnica de evaluación es que el docente 

no las presenta como actos evaluativos y en ese sentido los alumnos no se sienten evaluados. 

Técnicas informales de evaluación: Observación de las actividades realizadas por los 

alumnos, exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la ciaSe. 

Las técnicas de evaluación semiformales se caracterizan por requerir un mayor tiempo 

de preparación, asl como demandar mayor tiempo para su valoración y e~igir a los alumnos 

respuestas más duraderas. 

Son técnicas semiformales de evaluación los ejercicios y prácticas que los alumnos 

realizan en clases y las tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos para realizarlas 

fuera de clase. 

las técnicas formales de evaluación son aquellas que e~igen un proceso de planeación 

y elaboración más sofisticados y suelen aplicarse en s~uaciones que demandan un mayor 

grado de control.$1 Este tipo de técnica debe emplearse de forma periódica o al finalizar un ciclo 

completo de ensenanza-aprendizaje. 

Técnicas formales de evaluación: Pruebas o e~ámenes tipo test, mapas conceptuales, pruebas 

de ejecución, listas de cateto o verificación y escalas. 

" Chelo por Diez Barriga /l<ceo y Heml ndez Rejos Gefllrdo. Op . Cit. P 192. 

78 



 

4.7 RECURSOS 

Los recursos con los que cuentan los docentes para la realización de esta propuesta son 

los siguientes: 

Recursos materiales: 

Los docentes cuentan básicamente con el phm y los programas de estudio, estipulados 

por la SEP, los libros de texto gratuHo para alumnos y docentes, aulas de trabajo, material 

didáctico de apoyo, rotafolios , área de papelerla y sala de audiovisuales. 

Recursos financieros: 

Dependiendo de la organización, las escuelas y Jos grupos cuentan con aportaciones 

hechas por los padres de familia, que se utilizan especialmente cuando se requiere pagar el 

transporte de los alumnos que salen a una visita a museos, zonas arqueológicas y recreativas, 

ya que la entrada a estos lugares generalmente es gratuita para estudiantes y docentes. 

Recursos humanos: 

Para la realizaci6n de esta propuesta se cuenta con personal docente , coordinador, 

trabajadora social y directivos: que cuentan con conocimientos y experiencia suficiente acerca 

de la materia . 

El trato correcto y adecuado de cada uno de estos recursos, es fundamental para la 

realizaci6n de este trabajo, siendo un obstáculo por superar el trabajo colectivo con las 

personas responsables de cada una de estas áreas. debido a que el retraso o incumplimiento 

en fecha y forma de algún trámite postergarla la visita escolar por quince dlas y habrla que 

iniciar la calendarización y trámites nuevamente: asl se senala en el manual de procedimientos 

para visitas escolares, hecho que la mayorla de los profesores desconocen. 

El reto a superar es grande , debido a que se debe coordinar el trabajo de los docentes y 

directivos, asl como manejar claridad en la cuesti6n econ6mica : la buena conjunci6n de este 

trabajo propiciará el gusto por asistir a un museo y se deberá en gran parte a la organizaci6n 

adecuada de cada uno de los recursos con los que se cuenta. 
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CONCLUSIONES  
 
 A partir de los cambios vertiginosos que han ocurrido durante las últimas décadas, en el 

campo educativo, podemos vislumbrar un panorama lleno de tecnología y de nuevas didácticas 

que buscan  de una u otra manera  mejorar la calidad de la educación. 

 

 Cada vez es más la concientización del maestro por mejorar su labor docente, esto es, 

que no solamente se tiene preocupación por el aprendizaje de la  lecto-escritura, o quizá por 

resolver cuestiones matemáticas, sino que hay quienes además de lo antes mencionado, se 

preocupan por fomentar en sus alumnos una educación integral que les permita adquirir un 

desarrollo social y afectivo, en aras de ampliar su visión del  mundo. 

 

 Hoy día, podemos decir que nos encontramos en los inicios del desarrollo de propuestas 

y materiales educativos, sin embargo considero necesario experimentar situaciones reales de 

enseñanza–aprendizaje que permitan explorar todas las posibilidades interactivas de docentes 

y alumnos con los medios que los rodean, estoy seguro que la utilización del Museo ofrece una 

gama infinita de posibilidades de enseñanza–aprendizaje y corresponde a los pedagogos 

investigar sobre sus potencialidades educativas. 

  

 Por lo anterior, podemos referir que la enseñanza de la historia en Educación Primaria, 

ha sido un tema de interés para algunos docentes e investigadores como se ha podido observar 

a lo largo de este trabajo; deduciendo entonces, que no todo es desinterés, apatía, olvido o 

desvalorización acerca de la asignatura de Historia, por lo que se ha mostrado que hay quienes 

buscan explicar cómo el docente enseña dicha materia, otros cómo auxiliar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, también hay quienes proponen, construyen o diseñan ciertas didácticas 

para obtener mejores resultados por lo que respecta a los conocimientos que los alumnos 

deben adquirir en su clase de historia. 

 

 Considero que actualmente las organizaciones educativas deben planear y organizar los 

contenidos educativos, reflexionando en un proceso de enseñanza–aprendizaje en donde exista 

la interacción de alumnos, docentes y directivos, con la finalidad de ofrecer diferentes 

ambientes de aprendizaje que permitan el asombro, la curiosidad e inquietud de los 

participantes del proceso.  
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 Al estar involucrado con la realización y revisión de la planeación del trabajo anual de 

profesores de primaria pude darme cuenta del potencial y los alcances que se logran cuando se 

otorga un tiempo de calidad a la planeación y programación de temas y actividades, ya que los 

profesores con su experiencia y conocimiento de temas y lugares a veces solo requieren de 

nuevas opciones de trabajo en el aula y fuera de ella. 

  
 Al proponer la utilización de la Galería de Historia, Museo del Caracol a profesores de 

cuarto grado hubo una cierta barrera, ya que algunos de ellos habían planeado esta visita pero 

por razones de tiempo o preparación no les había dado los resultados deseados, siendo los 

problemas más frecuentes, el hecho de que al planear no consideraban el tiempo de 15 días 

anteriores para realizar la visita y al acudir sentían que los temas estaban desfasados y no 

había objetivos que cumplir.  Otro problema es que por desinterés o por falta de conocimiento 

no visitaban, ni planeaban actividades con anterioridad y solo llenaban algunos formatos para 

cumplir con los requerimientos estipulados por la SEP. 

 

 La experiencia de haber propuesto y programado la utilización de la Galería de Historia, 

Museo del Caracol a profesoras de cuarto grado en distintos colegios particulares de primaria 68 

fue muy satisfactoria, ya que a pesar de encontrar al inicio obstáculos y críticas de la mayoría 

de las profesoras pude revertir los malos comentarios y mostrar los beneficios que se tienen al 

hacer una planeación de la visita escolar a un museo. 

 

 A partir de mi actividad aprendí que al planear, programar y desarrollar propuestas 

distintas al utilizar los museos, se está formulando una alternativa pedagógica, que ayuda a los  

docentes y educandos a enriquecer su acervo de conocimientos y herramientas a utilizar dentro 

y fuera del salón de clases. Por ello considero que es indispensable el trabajo conjunto de un 

pedagogo y los docentes de una escuela primaria, ya que a partir de esta interrelación se 

pueden establecer propuestas pedagógicas apegadas a la realidad y a las necesidades de la 

institución y benéficas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

 Al término de este trabajo me percate de que las ventajas del uso del museo en 

educación primaria pueden ser enormes para el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a 

que permite poner en práctica  distintas formas de enseñanza, además de ser flexible para 

incorporar diversas alternativas metodológicas. 

 

                                                 
68 Los colegios particulares a los que hago referencia son: Rafael Rossi, Oliverio Cromwell, y Bernal Díaz del Castillo. 
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 Con la realización de este trabajo se vislumbra un verdadero desafío para el pedagogo, 

que se enfoca no solo en recurrir y dominar la utilización del museo, sino más bien  el de poder 

lograr una contribución real y constante en nuestra sociedad, para generar la utilización correcta 

de los distintos espacios históricos y fomentar en las personas el uso apropiado y racional de 

cada uno de ellos. Para que pueda existir una utilización efectiva debe haber un 

replanteamiento de los métodos de enseñanza, en los planes de estudio, en las practicas de 

trabajo y en los roles de los profesores, directivos y educandos. 
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ANEXO 1 

 

II. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS ESCOLARES 

1. Objetivo 

Propiciar que los alumnos amplíen sus conocimientos y su comprensión de la 
sociedad en que viven, mediante observaciones directas de la localidad. 
 

2. Normas 
 
1. Las visitas escolares se efectuarán a los lugares, industrias e instituciones de mayor 

interés. 
        
2. Las visitas escolares no durarán más de la jornada escolar. 

 
3. El director del plantel debe obtener por anticipado, la autorización de la empresa, 

institución, dependencia, etcétera y, en su caso, solicitará la designación de una 
persona especializada que guíe el grupo. 

 
4. El profesor que organiza la visita determinará el número de grupos participantes, de 

conformidad con los requisitos establecidos por la empresa o institución que se va a 
visitar. El traslado de los alumnos  en ningún caso deberá requerir convoyes de más 
de 3 vehículos. 

 
5. El profesor responsable de la visita recabará por escrito la autorización de los padres  

de familia o tutores y, si así se requiere, dispondrá lo necesario para el 
financiamiento de la transportación. 

 
6. Los alumnos deben ser informados sobre los objetivos, normas de seguridad y, en 

su caso, los materiales que deberán utilizar en el desarrollo de la visita. 
 

7. Es responsabilidad del director del plantel, verificar tanto la salida como el regreso de 
los alumnos y maestros que participen en la visita escolar. 

 
8. Las unidades contratadas para la transportación deberán exhibir la póliza de seguro 

del viajero correspondiente. 
 
9. Cualquier contingencia que se presente durante la visita, debe comunicarse de 

inmediato al supervisor de la zona. 
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ANEXO 2 

3. Descripción del procedimiento para la Realización de Visitas Escolares 

ACTIVIDAD Y RESPONSABLE M      E      T      O      D      O 
1. Solicitar  autorización para la 

realización de la visita. 
 

      Profesor de grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Solicitar autorización de la 

empresa, institución, o 
dependencia para realizar la 
visita escolar. 
 
Director del Plantel 
 
 
 

3. Autorizar la visita escolar a la 
empresa, institución o 
dependencia. 

   
       Titular o responsable de la   
       empresa, institución o   
       dependencia. 
 
 
 
4. Solicitar autorización del  

supervisor de la zona para 
realizar la visita escolar. 
 
Director del Plantel. 

     
 
 
 
 
 
 
5. Autorizar la visita escolar 

 
Supervisor  de zona. 
 
 
 

1.1 Selecciona y conoce anticipadamente el lugar  que pretende 
visitar. 

 
1.2 Elabora en original y copia u plan de trabajo conforme a lo 

establecido  en el anexo 4, forma FRVE- 4. 
 

1.3 Elabora en original y dos copias  la solicitud  de autorización 
para realizar la visita escolar,  anexo número I, forma FRVE- I. 

 
1.4 Presenta al director del plantel, con 15 días de anticipación  a la 

fecha de realización de la visita, el original y las dos copias de la 
solicitud y el original y  copia del plan de trabajo para su 
autorización. 
 
 

2.1 Recibe y revisa la solicitud de autorización y el plan de trabajo   
      para la realización de la visita escolar. 
 
2.2 Solicita a la empresa, institución o dependencia mediante oficio, 

la autorización para realizar la visita, así como la designación de 
una persona especializada para que guíe al grupo. 
 
 
 

3.1  Recibe la solicitud para realizar la visita. 
 
3.2  Informa al director del plantel sobre la  aceptación  o rechazo de 
       la visita escolar.  

 
 
 
 
 
 

4.1 Recibe de la empresa, institución o dependencia la autorización 
para realizar  la visita. 
 

4.2 Presenta al supervisor de zona para su autorización y con 10 
días de anticipación a la fecha de realización de la visita, el 
original y dos copias de la solicitud (forma FRVE- I) y el original 
y copia del plan de trabajo (forma FRVE-4). 
 
 
 
 
 

5.1 Recibe y revisa la documentación correspondiente para realizar 
la visita escolar. 
- En el caso de que la documentación no cumpla con las 

normas y lineamientos establecidos, lo comunica al director 
del plantel y cancela la visita escolar. 
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6.  Informar  sobre la autorización 

al profesor de grupo. 
 

Director del Plantel 
 
 
 
 

7. Solicitar autorización  de los 
padres de familia o tutores para 
la participación de su hijo en la 
visita escolar. 
 
Profesor de grupo. 
 
 
 
 
 
 

8. Autorizar la participación de los 
alumnos en la visita escolar. 

 
Padres de familia o Tutores. 
 
 
 

9. Realizar la visita escolar 
 
       Profesor de grupo. 
 

 
- Si cumple con las normas y lineamientos establecidos, firma 

y sello de autorizado tanto la solicitud como el plan de 
trabajo. 

 
5.2 Archiva la segunda copia de la solicitud y regresa al director del  

plantel  el original y copia de la solicitud y del plan de trabajo. 
 

5.3 Informa al supervisor general de sector sobre la autorización    
otorgada. 
 

6.1  Recibe la solicitud y el plan de trabajo, autorizados. 
 
6.2  Turna al profesor de grupo las primeras copias de la solicitud y   

del plan de trabajo. 
 

6.3  Archiva los originales de la solicitud y del plan de trabajo   
autorizados. 
 

7.1  Recibe del director del plantel la autorización correspondiente  
       para realizar la visita.     
 
7.2  Informa a los alumnos sobre la realización de la visita y solicita   

A los padres de familia o tutores su autorización para la 
participación de sus hijos en la visita escolar. 
 

Nota: Previo a este envío, el profesor de grupo en reunión de padres  
          de familia o tutores, debe informar sobre la necesidad y   
          objetivos de la visita escolar. 
 
 
8.1  Recibe y revisa la forma FRVE- 5, Autorización del padre de  

familia o tutor para la participación de su hijo en la visita escolar. 
 

8.2 Firma autorizando o negando  la asistencia del alumno a la  
      visita escolar  y devuelve la forma al profesor de grupo. 
 
 
9.1 Recibe las autorizaciones de los padres de familia o tutores. 
 
9.2 Da las instrucciones pertinentes a los alumnos que asistirán  a  

la visita escolar y, en su caso,  a los que no asistirán. 
 

9.3 Realiza la visita escolar en el día establecido previa entrega del  
       registro de asistencia y de las autorizaciones de los padres de   
       familia o tutores al director del plantel. 
 
9.4 Una vez concluida la visita escolar, recoge su registro de   
       asistencia y evaluación e informa por escrito al director del      
       plantel sobre las contingencias ocurridas para que a su vez,   
       éste lo comunique al supervisor de zona. 
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