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Resumen: 

Todas las familias tienen fotografías de la familia que pueden servir como ejemplo para iniciar a 

los niños y niñas en la interpretación histórica. Estas imágenes comprenden una gran variedad de 

aspectos de la vida pasada de las personas; es por ello que el fin último que tiene este documento 

es dar a conocer cómo favorecer la habilidad de análisis a partir de imágenes históricas en el tercer 

ciclo de educación primaria a partir de los contenidos históricos que se proponen en el quinto grado. 

Muy brevemente se narran algunos referentes teóricos que aportan al proceso de aprendizaje en 

la línea de investigación, así como algunas de las estrategias utilizadas para el desarrollo de esta 

habilidad. El estudio está basado en el paradigma sociocrítico con un enfoque cualitativo donde 

se aplica el método de investigación acción; lo que hace único a este conjunto de sistemas es la 

interacción que se tiene en el campo de aplicación y la introducción a modificaciones que pueden 

resultar con la interpretación de los resultados. Éstos últimos se especifican en codificaciones donde 

simultáneamente aparecen los hallazgos encontrados en la investigación. “Los niños de éste periodo 

hacen uso de la interpretación para comprender los hechos históricos” es uno de los principales 

hallazgos que se tiene en cuanto a los alumnos con los que se realiza la investigación correspondiente 

al tercer periodo de educación básica.  
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Introducción

La historia es una asignatura a la que no se le concede igual importancia por lo que tiene poca carga 

horaria en el plan de estudios. Esto quiere decir que no se valoran las aportaciones tan significativas que 

ésta trae consigo, desde formar personas íntegras que forjan una identidad con el lugar donde nacieron 

hasta crear un pensamiento crítico y reflexivo acerca de las diversas situaciones que han regulado al país y 

que de forma directa o indirecta afectan a todos los ciudadanos.

Aunado a esto, los niños no tienen interés hacia el aprendizaje de esta asignatura por diversas situaciones 

que correlacionan directamente a las formas de enseñar. Una de las situaciones es la forma tan arraigada 

de impartir estos conocimientos; es decir no utilizar estrategias y recursos novedosos que no se anclan 

a esta rama educativa. Con la observación continua durante la impartición de esta asignatura me pude 

percatar que cuando se utilizaba la imagen, a esta no se le daba el valor que se merece, solo era un recurso 

que acompañaba al texto del hecho histórico, era muy superficial su utilización, no se promovía algo más.

Con esta investigación, se pretende desarrollar la habilidad de análisis a partir de imágenes como recurso 

didáctico para el aprendizaje de la historia; es decir, promover entre los educandos la reflexión profunda de 

cualquier imagen y reconocer que puede proporcionar un aprendizaje significativo si es que se da lectura a 

la imagen de una manera más exhausta. Así mismo se pretende promover una mayor motivación e interés 

por parte de los que aprenden para evitar una actitud de rechazo a la historia.

Desarrollo

La elección del tema tiene su origen en la inquietud que tenía sobre la utilización de imágenes que 

representaban hechos históricos, en las que solamente se percibían como un “plus” que completaba 

una investigación y no se consideraban como un recurso que brindaba la oportunidad de aprender y 

comprender el hecho histórico a partir de su análisis. Por ello una de las principales razones que mueven 

esta investigación es guiar a los alumnos a que realicen análisis e inferencias de las imágenes, obtengan 

aprendizaje a partir de ellas y construyan una visión más allá de lo convencional y de lo que se observa 

superficialmente.

Vivir en una sociedad del conocimiento implica retos para los alumnos de educación primaria, siendo este 

nivel una parte fundamental en la formación de cualquier individuo, debido a que, en este se adquieren y 

desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse en diversos aspectos 

de la vida cotidiana, al mismo tiempo que le permitan avanzar, incrementar y profundizar en su formación 

académica en el ámbito de la educación obligatoria. Uno de los caracteres de la formación del individuo, 

vinculado con los aspectos antes mencionados es el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de 

los alumnos para lo cual es necesario que el docente favorezca el desarrollo de habilidades y actitudes 

asociados a la historia, que le permitirán construirlo como tal.
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En cuanto a la enseñanza y aprendizaje de la historia, este trabajo puede reorientar el enfoque que se le da 

a las imágenes en la construcción del conocimiento de los hechos históricos que marca el currículum. Para 

saber qué, cómo, en qué momento una persona como docente puede favorecer la habilidad de análisis a 

partir de este recurso didáctico que es utilizado en el aprendizaje de la historia.

E. H. Carr (1961) describe la historia como un constante encuentro entre el entonces y el ahora, en el 

que las preocupaciones limitadas por el tiempo del especialista necesitaban ser reconocidas y apreciadas. 

Cuarenta años, Carr sintetiza su definición de historia diciendo que ésta es: “un proceso continuo de 

interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado” (E.H. Carr, 

1961, p.19)

La educación histórica como propuesta pedagógica. 

La educación histórica propuesta pedagógica para la enseñanza de la historia en la formación de 

los profesores en la reforma de 2012 integra a partir de un modelo de cognición histórica, una mirada 

historiográfica, centrada en el hacer historia de los historiadores y como componente pedagógico, la 

aplicación de conceptos ordenadores que permiten sistematizar las evidencias de que disponen los alumnos 

para explicar los procesos históricos que se estudian. Así marca la propuesta que hacen los autores Belinda 

Arteaga y Siddharta Camargo (2014) al introducirnos en el estudio y entendimiento de la sistematización de 

conceptos de primer y segundo orden; que se utilizan constantemente para la explicación y el aprendizaje 

de la educación histórica.

El conocimiento histórico se fundamenta en relatos, pero también en la interpretación explicativa de los 

fenómenos históricos, de sus causas y sus relaciones con acontecimientos posteriores. Para comenzar a 

entender, es importante saber que la educación histórica está conformada por dos conceptos centrales (el 

pensamiento histórico y la conciencia histórica) que fungen como pilares dentro de la categoría de los de 

primer orden y que, a su vez, éstos se componen de otros que complementan su razón de ser. 

La conciencia histórica, como lo propone Andrea Sánchez Quintanar, implica reconocer que todo presente 

tiene su origen en el pasado y que las sociedades son dinámicas cambian y se transforman de manera 

constante y permanente; y en esta transformación puede identificarse que los hechos pasados organizan 

las condiciones del presente. 

  Por lo tanto, los sujetos que conforman estas sociedades deberían estar convencidos de que son sujetos 

históricos y tuvieron y tienen un papel en esa trasformación y que el pasado también constituye al sujeto 

en la medida que construye su ser social. (Sánchez Quintanar 2006).

Por otra parte, el conocimiento histórico situado en las aulas debe ser abordado con rigor y profundidad para 

ser comprendido y desarrollado. Es decir, la tarea de la educación histórica es promover una comprensión 

cada vez más profunda sobre la naturaleza de la disciplina al mismo tiempo que se aprende sobre el pasado 

y las huellas de éste en la vida actual  (Arteaga & Camargo, 2013). Este elemento aporta a la enseñanza de 

la historia un elemento que durante mucho tiempo estuvo ausente: el conocimiento disciplinar. 
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Siguiendo a Peck y Seixas (2008), los nuevos esfuerzos en el terreno de la educación histórica centrada 

en formas específicas de construcción de conocimientos disciplinarios implican, en primer lugar, contar 

con un modelo de cognición histórica sólido y basado en el empleo de conceptos organizativos y en 

las formas de investigación propias de la disciplina. Este modelo tiene que ser claro y comunicable y, al 

mismo tiempo, debe mantener abiertos los caminos hacia la complejidad que pueden aparecer más allá de 

cualquier algoritmo simplista.

En el centro de esta propuesta está la distinción entre los contenidos de la historia, (¿qué pasó y cuándo 

ocurrió?), llamados también conceptos de primer orden o sustanciales, y los de segundo orden que se 

refieren a categorías analíticas que permiten la comprensión de estos eventos. En el caso de México, estos 

conceptos de primer orden constituyen aún la matriz de planes y programas de estudio, no obstante, su 

predominio, muestran una tendencia a la transformación, por lo menos en el terreno de la educación 

básica y de la formación de docentes.

La imagen. 

Podemos considerar a las imágenes como documentos históricos relativamente autónomos, con 

un estatus equivalente al de otras fuentes más “clásicas”. (Devoto, E. 2013), pero desde mi perspectiva el 

verdadero potencial de las imágenes consiste, fundamentalmente, en la oportunidad que ofrecen para 

abrir nuevos interrogantes o para constituirse en detonadoras de todo un itinerario de investigación 

para informar, comunicar y complejizar; y no sólo para “ratificar” o “ilustrar”. Sobre el uso de las imágenes 

podríamos considerar que: 

a. Las imágenes deben ser debidamente contextualizadas. Esto reduce significativamente la 

posibilidad de que provean al receptor de un testimonio engañoso. En ese sentido, es importante 

establecer las convenciones artísticas que influyen sobre la representación que supone la 

imagen, la intención y función que se le otorgó en un tiempo y espacio determinado, tanto 

como quién la creo o para quién fue creada (Burke, 2001).

b. Las imágenes tienen una naturaleza polisémica, son polílogos. En general el autor de una 

obra, sea esta pictórica o de otro tipo, pretende controlar los sentidos y significados de su 

representación orientando la lectura de la imagen, ya sea a través de recursos visuales (primeros 

planos, luces y sombras, colores, perspectivas, ángulos, etc.) como a través de instrumentos 

paratextuales (títulos, leyendas, epígrafes, comentarios). Sin embargo, su control es restringido 

y siempre queda un espacio importante librado a la experiencia que vive el receptor (Devoto, E. 

2013).

c. Las imágenes también aportan información que denominaremos espontánea o involuntaria. 

Peter Burke (2005) afirma que al trabajar con la imagen hay que “leer entre líneas” ya que en sí 

mismas no explican nada, si buscamos más allá de la superficialidad son inagotables invitaciones 

a la deducción, la especulación y la fantasía.
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Asumir a la imagen como un mecanismo y un objeto de estudio alternativo a la oralidad y la escritura, es 

un recurso que tiene la historia para dar cuenta de la reconstrucción del pasado. Al respecto Peter Burke 

(2005) nos advierte sobre la necesidad de someter las imágenes a una crítica externa e interna sobre su 

fiabilidad, al igual que se realiza con cualquier documentación escrito, pero con la diferencia de que muchas 

veces carecemos de conocimientos suficientes para poder establecer su objetividad. Supone la utilización 

del enfoque crítico tradicionalmente aplicado por los historiadores, es decir, «cuándo, dónde, por quién y 

por qué» se produjo la imagen.

El concepto de las imágenes como «construcciones sociales»— hasta su papel en el estudio de la cultura 

escolar, negando, en general, que las fotografías puedan ser utilizadas como evidencia histórica para 

el análisis de la historia de la escuela y de la clase, por dos razones principales: en primer lugar, por la 

carencia de información acerca de su contexto de producción, que impide analizarlas desde un enfoque 

simbólico; en segundo término, porque, aun en el caso de que pudieran extraerse algunas conclusiones 

globales, éstas serían siempre periféricas y ya conocidas a través del estudio de otros documentos de la 

historiografía educativa.

Según el autor Peter Burke (2005); las imágenes son testimonios históricos y se dividen en varios tipos, 

entre ellos están las fotografías y retratos a las que son consideradas como <la mejor representación 

gráfica posible de nuestras tierras, de nuestros edificios y de nuestros modos de vida>. Se plantean dos 

tipos de fotografía; la objetiva: tiene el respaldo del argumento que los propios objetos dejan una huella 

de sí mismos en la plancha fotográfica cuando está expuesta a la luz. Y la documental: designa las escenas 

de la vida cotidiana, de la gente sencilla, sobre todo de los más pobres, vistas a través de las lentes. Ahora 

bien, el retrato es una forma simbólica que, como tantos otros, está compuesto con arreglo a un sistema 

de convenciones que cambian muy lentamente a lo largo del tiempo. Las poses, los gestos de los modelos 

y los accesorios u objetos representados junto a ellos siguen un esquema y a menudo están cargados de 

un significado simbólico. 

Sin embargo, el análisis del contenido histórico, tanto desde el punto de vista educativo como desde el 

cognitivo, es una tarea esencial si deseamos estudiar el modo en que los alumnos comprenden y representan 

el conocimiento histórico (Carretero, Jacott, & Manjón, 2004). Por lo que es necesario definir un método 

de análisis a partir de una imagen; para ello se propuso el método utilizado por la autora Ana Enríquez 

Orrego (2005) utilizado dentro de su tesis de pregrado; el cual propone un proceso que actúe como guía 

al momento de analizar una imagen del tipo que sea. A continuación, se muestra el método tomado como 

referencia para que las actividades de las propuestas hechas en esta investigación fuesen encaminadas de 

alguna u otra forma a cubrir estos aspectos que prevén la habilidad del análisis.



Área temÁtica 06. educación en campos disciplinares

Acapulco, Guerrero 2019

6

Indicaciones generales para analizar la imagen:

a. observar

b. identificar protagonistas, símbolos.

c. identificar actitudes.

d. identificar temática: hito o proceso graficado.

e. identificar intención del autor o autores.

f. averiguar y referirse contexto histórico, conceptos fundamentales, hitos, procesos.

g. incorporar comparaciones con información de otras fuentes (escritas y/o iconográficas) 

(Enríquez, A. 2005) 

Las imágenes pueden llegar a ser de gran utilidad en la enseñanza de la Historia. Para ello, en primer lugar, el 

docente debe tener claro que las imágenes, en sus diversos tipos (pintura, fotografías, afiches, caricaturas, 

etc.), no son simplemente una ilustración, sino un instrumento a partir del cual se puede abordar el estudio 

de las temáticas históricas. Desde esta perspectiva, las imágenes se transforman en fuentes de información 

factibles de ser explotadas desde el punto vista didáctico en la enseñanza de la Historia.

Se debe enseñar al alumno a agudizar la vista, para así lograr sacar el máximo de información de cada 

imagen, por ello, se debe partir siempre de una descripción pormenorizada de la imagen, distinguiendo 

elementos, colores, signos, personajes, tipo de imagen. Enseguida se debe proceder a contextualizar 

la imagen, indicando lugar y fecha en que fue diseñada. Estos últimos datos pueden estar claramente 

especificados al pie de las imágenes o bien pueden deducirse a partir de los elementos allí representados. 

Luego deben realizarse las interpretaciones y apreciaciones personales, donde el alumno debe preguntarse 

acerca de la intencionalidad perseguida por el autor y los efectos que produce la imagen en quienes la 

observan.

Para una mejor comprensión de la temática histórica representada en las imágenes es necesario que 

los conceptos, ideas y hechos graficados en la imagen sean complementados y contrastados con otro 

tipo de fuentes de información. En el caso de alumnos de enseñanza media, estas fuentes pueden ser 

manuales de estudio, enciclopedias, páginas web recomendadas por el profesor, etc. Finalmente, es siempre 

recomendable instar a los alumnos a redactar un informe escrito en el que exponga y expliquen el análisis 

histórico realizado a partir de las imágenes seleccionadas (Enríquez Orrego, 2007)

Procedimiento Esquemático: (sugerencias para el alumno) 

1.  ¿Quién es el autor? (real o probable)

2. Lugar y fecha de realización
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3. Tipo de imagen (caricatura, pintura, fotografía, etc.)

4. Contexto histórico (buscar otras fuentes de información)

5. Descripción pormenorizada de elementos (colores, signos, personajes, etc.)

6. Objetivos del autor (deducir)

7. Conceptos – ideas principales ilustradas

8. Comentario personal (Enríquez, A. 2005)

Metodología

El diseño de la investigación se llevó a cabo mediante dos macro partes. La primera es la parte del 

diseño de la investigación que ésta a su vez está compuesta por cinco etapas: 

La primera etapa es una aproximación al campo o diagnóstico. En ella se elaborará el instrumento de 

diagnóstico para aplicarlo en la primera semana de la jornada de práctica del mes de octubre, así mismo se 

analizarán los resultados mediante un método de interpretación de datos.

La segunda etapa está destinada a la elaboración de la propuesta de intervención para lo cual además de 

definir los contenidos con los que se aplicarán y las ideas previas para plantear las secuencias didácticas; 

en un primer momento se tiene que puntualizar una fundamentación pedagógica y una fundamentación 

disciplinar, en este caso perteneciente a historia.

En la tercera etapa se aplicará la propuesta de intervención y enseguida se recuperará la información que 

arrojen las evidencias que proporcionan información de los sujetos de investigación.

Para la cuarta etapa se analizarán los datos recabados, pero haciendo uso del método de comparación 

constante. (Glaser & Strauss, 1999)

En la quinta y última etapa de la primera parte del diseño de la investigación está destinada para la escritura 

del informe de investigación.

La segunda parte del desarrollo de la investigación se denomina parte metodológica. Dentro de ella existen 

tres importantes clasificaciones que fundamentan bajo qué método se guía esta investigación. Se basa 

bajo el paradigma sociocrítico, en el cual existe una intervención en el campo de aplicación, hay relaciones 

entre el investigador y los sujetos focos, pero lo que lo diferencia de los otros es que en este tiene que 

haber un resultado ya sea mejorar o cambiar por completo la necesidad bajo la que se esté trabajando. La 

segunda clasificación es el enfoque cualitativo y la tercera fase es la elección del método, en este caso se 

eligió la investigación – acción en el cual se entorna la investigación.

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán para recuperar la información son: el diario para realizar 

descripciones, audios, trabajos de los alumnos (sujetos de investigación) y fotografías.
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Resultados 

Las intervenciones que se llevaron a cabo para involucrarse en la problemática detectada fueron seis. 

Para entender mejor lo que se realizó, se anexa un esquema para visualizar lo que se pretendía lograr 

mediante la actividad propuesta (figura 1), se utilizaron dos tipos de imágenes: fotografías/retratos y 

caricaturas.

La forma de presentar los resultados es con una tabla de reflexión; donde se realiza una mezcla de 

autoevaluación desde la perspectiva docente con la de la experiencia durante la operativización de las seis 

propuestas.

El proceso de la investigación aún no está concluido y, por lo tanto, los resultados que se muestran a 

continuación son preliminares; puesto que aún se lleva a cabo el análisis e interpretación de los productos 

y resultados arrojados de las aplicaciones de intervención. Por ello mismo pueden estar sujetos a 

modificaciones conforme se esclarezcan sucesivamente los hallazgos detectados dentro del proceso de 

investigación.

Tabla 1: Resultados preliminares de la investigación. 

FORTALEZAS DIFICULTADES RETOS
FORmACIón COmO DOCEnTE A CARgO DE Un gRUpO.

mOvILIZACIón DEL InTERéS hACIA LA hISTORIA

COnOCImIEnTO DE LA hAbILIDAD DE AnáLISIS.

ADApTACIón DEL TIEmpO y ESpACIO A LAS ApLICACIOnES DE 

InTERvEnCIón.

USO DE LA TECnOLOgíA DEnTRO DE LAS SESIOnES DE 

ApLICACIón.

USAn LA InTERpRETACIón En ImágEnES COmO FORmA DE 

EnTEnDER hEChOS hISTóRICOS.

UTILIZAR LEngUAjE COLOqUIAL DEnTRO DE ALgUnOS 

DISCURSOS.

qUE nO SE DETERmInA SI hAy RESpUESTAS “CORRECTAS” O 

“InCORRECTAS”.

nO ES pRECISO LA mEDICIón DE LOS AvAnCES En COnOCI-

mIEnTO qUE LOS ALUmnOS TIEnEn.

DESCOnOCImIEnTO pOR LOS ALUmnOS En LA UTILIZACIón 

DE LOS RECURSOS TECnOLógICOS.

mAnTEnER EL ObjETIvO DE LAS pROpUESTAS DURAnTE TODAS 

LAS InTERvEnCIOnES y ADApTACIOnES REALIZADAS.

mAnEjO DE ACTIvIDADES máS CORTAS (COnCRETAS) DURAn-

TE 80 mInUTOS máxImO.

RESpOnDER DE mAnERA pERTInEnTE A LAS RESpUESTAS DE 

LOS ESTUDIAnTES.

pREpARARmE pROFUnDAmEnTE En LOS COnTEnIDOS A 

ImpARTIR.

 Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones

Una vez comenzada la investigación no tenía tanto conocimiento como el que me ha aportado hasta 

la fecha; cierto es que no se ha terminado y estoy en el proceso más complejo, pero con mayor relevancia 

de la investigación, en el que se pueden denotar ciertos cambios con respecto al supuesto que se tiene: 

mediante el análisis de imágenes como recurso didáctico se favorecerá la habilidad de análisis en niños de 

10 y 11 años para el aprendizaje de la Historia.

Con las intervenciones que he aplicado puedo analizar y reflexionar acerca de algunos avances que estos 

sujetos de investigación han tenido, desde el diagnóstico cuando solo dos personas destacaban del total 

de los sujetos, la mayoría con un nivel deficiente; hasta esta última aplicación cuando ya identifico más 

personas en este nivel. Me siento fortalecido al identificar mínimos logros; pero que son favorables pues 

con el poco tiempo que se tiene para su realización, estoy dentro del rango e lo aceptable; aunque siempre 

hay áreas de oportunidad a las que se tienen que atender para mejorar.
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Como anteriormente lo había mencionado, a la Historia se le ve como una asignatura más, una minoría de 

horas cedidas a ésta disciplina. Tal vez porque no se ha visto lo que ella puede aportar al aprendizaje de 

los alumnos. Por lo menos siento que el trabajo arduo que he realizado con mis sujetos de investigación 

ha valido la pena, tratamos de darle otro enfoque a los conocimientos que la historia nos puede brindar 

y ya no es tan común escuchar frases como “me aburre la historia”, “no me importa la historia”; sino al 

contrario, les agrada visualizar los hechos históricos, interesarse en otros aspectos que tal vez, el libro de 

texto omite, es algo que han valorado un porcentaje importante de los alumnos.

Tablas y figuras

Tabla 2: Tabulador informacional de contenidos y aspectos en las aplicaciones de intervención.

FEChA
TEmA O COnTE-

nIDO

ApREnDIZAjE ESpE-

RADO
LUgAR RECURSOS pRODUCTO

09 DE OCTUbRE 

DE 2018 LA vIDA COTIDIAnA En EL 

CAmpO y LA CIUDAD.

DESCRIbE CARACTERíSTICAS DE 

LA vIDA COTIDIAnA DEL CAm-

pO y LA CIUDAD DURAnTE LAS 

pRImERAS DéCADAS DEL SIgLO 

xIx A TRAvéS DEL AnáLISIS 

DE ImágEnES ALUSIvAS AL 

hEChO; RECOnOCIDAS COmO 

pRInCIpAL RECURSO UTILIZADO 

pARA EL DESARROLLO DEL 

COnTEnIDO.

SALón DE CLASES DEL 5 

gRADO gRUpO b

ImágEnES ALUSIvAS A 

DIFEREnTES CATEgORíAS 

DE LA vIDA COTIDIAnA 

DEL CAmpO y LA CIUDAD: 

vESTImEnTA E hIgIEnE, 

ALImEnTACIón, hOgAR, 

FESTIvIDADES y DIvERSIón, 

EDUCACIón, TRAbAjO y 

mEDIOS DE TRAnSpORTE y 

COmUnICACIón. 

CUADRO COmpARATIvO COn bASE A 

pREgUnTAS DE AnáLISIS A pARTIR DE LAS 

ImágEnES.

20 DE nOvIEmbRE 

DE 2018

UbICACIón TEmpORAL y 

ESpACIAL DE LOS pRInCIpALES 

ACOnTECImIEnTOS DURAn-

TE EL pORFIRIATO

UbICA LA DURACIón DEL 

pORFIRIATO ApLICAnDO LOS 

TéRmInOS AñO, DéCADA 

y SIgLO bASánDOSE En 

FOTOgRAFíAS REFEREnTES A LA 

épOCA pARA LA COmpREnSIón 

DEL hEChO hISTóRICO.

SALón DE CLASES DEL 5 

gRADO gRUpO b.

ImágEnES REFEREnTES A 

LOS SUCESOS pRInCIpALES 

DURAnTE LA  épOCA DEL 

pORFIRIATO.

FIChA DESCRIpTIvA DE UnA ImAgEn.

hISTORIETA “LLEnAnDO LA hISTORIA”.

27 DE nOvIEmbRE 

DE 2018

EL pORFIRIATO: ESTA-

bILIDAD, DESARROLLO 

ECOnómICO E InvERSIón 

ExTRAnjERA.

CIEnCIA, TECnOLOgíA y 

CULTURA.

RECOnOCE EL pApEL DE LA 

InvERSIón ExTRAnjERA y EL 

DESARROLLO ECOnómICO, 

CIEnTíFICO y TECnOLógICO 

DURAnTE EL pORFIRIATO UTI-

LIZAnDO ImágEnES DIgITALES 

COmO RECURSO pRInCIpAL 

pARA SU DESCRIpCIón.

SALA AUDIOvISUAL 

pRESEnTACIón gALERíA 

InTERACTIvA COn ImágEnES 

ALUSIvAS A LOS ASpECTOS 

pOSITIvOS qUE ATRAjO LA 

épOCA DEL pORFIRIATO: 

ESTAbILIDAD, DESARROLLO 

TECnOLógICO, CIEnTíFICO, 

InvERSIón ExTRAnjERA.

pREgUnTAS REFLExIvAS COn bASE A LA gALE-

RíA InTERACTIvA.
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04 DE DICIEmbRE 

DE 2018

LA SOCIEDAD pORFIRIAnA 

y LOS mOvImIEnTOS DE 

pROTESTA: CAmpESInOS y 

ObREROS.

DESCRIbE LAS COnDICIOnES 

DE vIDA E InCOnFORmIDADES 

DE LOS DIFEREnTES gRUpOS 

SOCIALES En EL pORFIRIATO 

USAnDO CARICATURAS SATíRI-

CAS COmO ESTRATEgIA mEDU-

LAR pARA LA DESCRIpCIón DEL 

DECLIvE DE ESTE pERIODO.

SALón DE CLASES DEL 

5 gRADO gRUpO b DE 

LA ESCUELA pRImARIA 

DAmIán CARmOnA.

CARICATURAS SATíRICAS 

DEL DECLIvE DEL pERIODO 

DEL pORFIRIATO En Un 

COnCEpTO DE gALERíA DE 

ARTE.

-FIChA DESCRIpTIvA.

-TRAnSmISIón DEL AnáLISIS (InFORmACIón) 

A pERSOnAS ExTERnAS.

-AUTOEvALUACIón REFLExIvA.

12 DE FEbRERO DE 

2019

LA InFLUEnCIA ExTRAnjERA 

En LA mODA y EL DEpORTE 

En méxICO pOSTREvOLU-

CIOnARIO 

AnALIZA A pARTIR DE 

ImágEnES ASpECTOS DE LA 

CULTURA y LA vIDA COTIDIAnA 

DEL pASADO y vALORA SU 

ImpORTAnCIA.

SALón DE CLASES DEL 5 

gRADO gRUpO b.

ImAgEn RELACIOnADA 

A ALgUnOS CICLISTAS 

pERTEnECIEnTES A Un DE-

TERmInADO CLUb (DEpORTE 

InnOvADOR y LA mODA En 

SU vESTImEnTA)

CRUCIgRAmA DE AnáLISIS A pARTIR DE LA 

ImAgEn pREvIAmEnTE AnALIZADA.

20 DE FEbRERO DE 

2019
SALón DE CómpUTO.

ImágEnES EnCOnTRADAS 

En UnA págInA “vISITA 

InTERACTIvA OnLInE” SObRE 

LAS pARTES DEL TEATRO 

DE LA pAZ En nUESTRO 

ESTADO.

CUADRO DE DObLE EnTRADA pARA SER 

LLEnADO COn EL AnáLISIS E hIpóTESIS DE 

ALUmnOS SObRE CIERTOS TópICOS pROpIOS 

DE LAS FOTOgRAFíAS.

pREgUnTAS REFLExIvAS COn EL FIn DE 

ObTEnER InFEREnCIAS.
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