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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

El afio próximo puado, 1993, qucdari en la memoria de muchos mexicanos 
como la polémica de la historia. El cambio de los nuevos libros de texto para nivel primaria, 

permitió que aOoraran un coojunto de inquietudes sobre lo que los mexicanos pensábamos 

que era nuestro pasado como pals. 

La historia patria fue puesta de moda en la prensa nacional, como hacia 
muchos allos no sueedla. Súbitamente todos los ciudadanos nos &entimos con derecho de 
opinar sobre la historia, su enseñanza y sus métodos, supiéramos o no. (1) 

Un reportero se atrevió a decir con rellción a la disputa que habla sido abierto 
un intenso debate entre "intelectuales, activistas de difen:ntes ideologlas, enemigos personales 

y hasta historiadores" <>J. Esto implicarla que a nivel de los medios mssivos de infonnación -
con sus honrosas excepciones - la disputa tenia mstiees politicos, ideológicos, pedagógicos y 
sentimentales pero no históricos, en el sentido estrictamente académico. 

Sostenemos que en el seno de la controversia, estaban y están en juego 
diversas concepciones de la historia, asl como diferentes opiniones sobre su ejercicio 

profesional. Las cuales no fueron punto de discusión en la prensa nacional, los especialistas 
efectivamente vertieron opiniones PJ. pero no se "-<>n 1 discutir los asuntos en cuestión. 
No nos parece gratuito que el Segundo Encuentro de~ que fue celebrado los días 25, 26 
y 27 de agosto de 1993, tuvo como titulo Uis usos del pasado. 

Coincidentemente al momento de disci!ar la primera versión de trabajo, era 
cuando se efectuaba el debate, por lo tanto hacemos mención de él, para justificar nuestro 

interés por aclarar peñectamenle qué tipo de historiadores queremos formar y con qué 

elementos teóricos. Un primer aspecto que debemos manejar, son !.u dudas que swgen al 
momento de elaborar uns propuesta de formación profesional (4) y que están fntimamente 
ligadas a la nattuale1.1 de la historia y sus métodos: 

¿Qué es historia? ¿para qué la queremos? ¿es una ciencia social? ¿cuántos tipos 
de historia hay'! ¿cómo se hace la historia? ¿qué propuesta teórica sostiene? 

El presente trabsjo surgió de una investigación hecha para la Universidad 



Introducción 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante la segunda mitad de 1992. El objetivo 

era diseftar una carrera de lñstoria para la muy probable creación de la facultad de 

humanidades, de la mencionada Universidad. 

El diseño del plan de estudios fue hecho por nosotros con la asesoria de la 

pedagoga Dolores Martlnez y los comentarios de algunos compañeros de la Dirección de 

Planeación, a los que queremos agradecer su apoyo y disporu"bilidad para proporcionamoo 

información. 

Deseamos aclarar desde un principio, que si bien tuvimos la idea de 

profundizar en el estudio del curriculum actual de la carrera del Colegio de Historia de la 

Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, no lo hicimos as!. Consideramos que a pesar de 

su imponancia como forjador de historiadores en todo el país durante cuatro décadas, 

centramos exclusivamente en él, limitarla el propósito general del estudio; por tal motivo el 
trabajo lo iniciamos así: 

Recopilamos todos los planes pnS1"bles de la universidades mexicanas que 

importen la carrera, revisamos las teorías curriculares más imponantes, para establecer con 

qué criterios elaborariamos nuestro plan de estudios. De esta manera obtuvimos dos pñmcros 
resultados: por una pane sabíamos quienes impartlan la carrera de historia y como lo haclan. 

Por otra, llegarnos a la conclusión de que el planteamiento que más acercaba a nuestra idea de 

carrera, era el hecho cuando la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel 

Xochimilco y que está sustentado en un disefto modular extraído teóricamente de la 

pedagogla critica, de la epistemologia piagetana y del enfoque de grupo operativo y cuys 

explicación sistemática es conocida como Documento Xochlrnilco 

Al momento del diseilo del plan tuvimos nruchas limitantes, sablamos qué 

queriamos pero por cuestiones de presupuesto y de lndole burocrática no lo pudimos obtener. 

Una carencia substancial fue el desarrollo de un apoyo teórico sostenido en investigaciones de 

gabinete y de campo, realmente significativas ya que el cone presupuesta! impidió recopilar y 

analizar una mayor cantidad de información 

El principal problema que hallamos a nivel de diseños curriculares en 

funcionamiento, fue la concepción positivista del curriculo y su utilización pragmática. 

Abundamos, parece que a nivel de diseño de las carreras de historia no hay una concepción de 

la misma y si la hay no es manifiesta; t.Scinde el carácter interactuante del sujeto con su 

práctica frente a una realidad lüstórica muy compleja. Las asignaturas son conjuntos de áreas 

de conocimiento que están desvinculadas conceptual y prácticamente. Las sociedades y los 

hechos estudiados son reducidos a una suma de materias, que en témünos de un 
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"acercamiento al objeto de estudio", fragmentan teoría y praxis. Aqul subrayamos, que esta 
caracteristica incluye el plan de estudios de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, 
con el cual nos fomwnos. 

Otro aspecto asociado es el del enciclopedismo: parecería que la meta es 

formar "bancos de datos ambulantes que articulen palabras"; en muy pocos casos es buscada 

la especialización y la formación metodológica que pemúta estudiar la realidad lústórica con 
elementos teóricos diversos. 

El &egundo problema es que la ausencia significativa de historiadores 

profesionales en el estado de Morelos, provoca un pragmatismo en la docencia de la historia a 
nivel de la educación media y media superior. Con lo que la reproducción y la transmisión del 
conocinúento de lo histórico, es realizado en su mayorla de un manera memorista y con el 
desconocimiento de tas teorías o corrientes que sustentan los textos, por eso solamente se 
repite y no hay reflexión ni creación. Aunado a este punto está el de la investigación histórica 

en el estado. Hay más investigaciones lústóricas sobre Morelos de lo que parece, mismas que 
son hechas por especialistas de reconocido prestigio, pero que sin embargo no llegan a los 

docentes y mucho menos al pueblo como ejemplos podemos mencionar las localizadas por el 

Centro Regional del INAH y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la 

UNAM. 

Actualmente el diseilo de la carrera ha .uJlido algunos avances con relación a 
la primera versión, hemos rediseñado y ahondado ciertas partes que pensamos eran muy 

superficiales. La base metodológica está fundamentada en los trabajos de Ángel Diaz Barriga 
y Margarita Pansza. Tomamos como modelo el propuesto por Diaz Barriga y que expone 

como lasos en desarrollo de un plan de estudios los siguientes puntos: 

1) Marco de referencia, 2) Práctica profesional, 3) Módulo (elección de objetos de 
transformación); 4) Elaboración de módulos y S) Evaluación. Nosotros presentamos algunos 
elementos del mareo de referencia, la práctica profesional y la organización curricular, que 
adaptamos a nuestras necesidades, tiempo y recunios. 

El presente proyecto curricular responde a las necesidades de 
profesionalización de los docentes e investigadores que enseilan o investigan en cualquier 
grado o área de la ciencia de la lústoria en el estado de Morelos. El disei!o, toma en cuenta las 

condiciones y caraeteristicas en las que se realit.a la práctica de la historia en el estado, así 

como las exigencias que plantea la educación media y superior en IUJCS!ra región. 

La formación profesional de historiadores que proponemos, concibe el acto 
educativo desde una perspectiva en la <Ual los sujetos sociales son adores de su hlstoña 

3 
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inmediata y futura y por lo tanto el proceso de enseilan1.a - aprendizaje, es parte de WlB praxis 
social. Desechamos la idea de que el educando es un agente pasivo cuya función es aprender 

dalos y concluir un ciclo educativo para después reproducirlos de una manera mecánica. Por 

lo tanlo, la licenciatura, propone un espacio de formación en el cual la r=eoción del 

conocimiento cientlfioo de la lüstoria, tanto en la investigación como en la docencia, no sea 

una fórmula extralda de alguna corriente filosófica de la historia y se dedique aolamcnte a 

repetir y acumular datos cnciclopédicamcnte, es decir que el alumno se co!Mcrta en sujeto 

pasivo durante el proceso de la enscllanza o que se vea a los textos históricos como un 

conjunto acumulado y progresivo de nombres, lugares y fecbu. 

Por el contrario, lo que se pretende es cambiar ideas, discutir temas y oonstruir 

objetos de conocimiento que resuelvan problemas concretos de nuestra comunidad; en este 

sentido, diríamos que proponemoo varios momentos pedag6gieos y grupales para la búM¡ueda 
de un saber que esté vinculado de la realidad e inclusive sirva para modificarla y 

transfonnarla. 

' 
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NOTAS 

1.- Yil!. Proceso semanario de infonnación y análisis No. 827, 7 de septiembre de 1992, p. 

17. Panúi'aseamos a Luis Gon7.álcz cuando dice •sepamos o no sepamos• con la alusión a su 

idea: "Por ahl lei que Jos peluqueros antiguos eran amigos de todos debido a que nunca 
hablaban de polltica y religión, y que desgraciadamente la Jústoria práctica es una slntesis de 
ambas cosas, asl que ya se imaginará Todos opinamos ... 

2.- Época Semanario de México México D.F., 14 de septiembre de 1992, No. 67, pág. 10, El 

subrayado es nuestro. Por supuesto esto hace evidente la ausencia de cultura lllcional del 
reportero. El premio planeta Joaquín Mortiz para novela, fue otorgado a Pablo Ignacio 11 por 

su obra histórica La Jejanfa del fR!lli! y el fue uno de los críticos más acérrimos de los IDlevos 
libros de texto. Para tal efecto véase en el~ No. 827, el articulo "Avalancha sobre Jos 
libros de historia: deformados, erráticos, contradictorios, esquemáticos, simplistas, 
tendenciosos" de Ignacio Ramírcz. Por esas fechas salió el segundo volumen del escritor Iosé 

Agustln, Trasicomedia mexicana 2 La vida en México de 1970 a 1988. El primer volumen 
habla sido publicado en 1990 y abarcaba de 1940 a 1970. Resaltamos estos libros, porque 

además de que son de ficil adquisición, la cantidad de ejemplares impresos no es muy común, 

sobre todo con el caso de Tn¡icomedias 2 cuyo tirajo fue de 30000 ejemplares y de La 
lrjanla .del tesoro, en donde el total fue de 50000. 

3.- Véanse los encabezados de articulo y Jos autores/actores o signatarios, publicado por La 
Il!mrulll en agosto y septiembre de 1992: 'Desapareció la historia en los 1D1evos textos: Taibo 
11", "Nuevos y viejos libros de texto' por Iosefioa Zomida Vhquez, 'Desaparece la idea de 
lucha de clases en los libros de texto de historia de México' entrevista reali:wla a Ja 

historiadora Andrea SAnchez Quintanar, 'El historiador, la aitica y Jos hl>ros de texto' por 
Enrique Florescano y 'Historia de México: una nueva interpretación" por Alberto Aziz 
Nassif. La lista pretende ser ilustrativa y de ninguna manera exhaustiva. 

4.- YilL. Azucena Rodrigucz y Josefina MacGregor "Historia y Curric:uJo• en Lemer Sigal, 

Victoria (compiladora). La en!!cllanza de Clío Prictjcas y mopuestas para una didáctica de la 
historia. México, UNAM - CISE e Instituto Mora 1990, pp. 407 - 418. 
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Capitulo! Marco de Referencia 

CAPITULO J.- MARCO DE REFERENCIA 

A) EL CURRICULUM. 

1) APROXIMACIONES. 

Cabe señalar que teóricamente el proyecto no se ciñe a ninguna comente en 
particular y bien podrla ser considerado ecléctico en algunos momentos. Sin embargo, a 

riesgo de ser muy puntilloso'!, reali7.Jlmos una relación 50mera de vaños conceptos y 

definiciones según la pedagogfa y Ja historiografia actuales. Algunos de estos comentarios, 
surgieron en reuniones de trabajo coordinados por la Maestra Dolores Martlnez en Ja 

Coordinación de Planeación, de Ja Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAfiM). 

El concepto curriculum <•>es polisémico y tiene múltiples acepciones según la 
corriente pedagógica que Jo postule. Epistemológicamente podemos decir que el cuniculum 
es una forma de acceder al conocimiento del mundo y de la vida y que a través de las 
condiciones como es realizado, es una "forma particular de ponerse en contacto con la 

cultura" <7> es decir es una manera de ver el mundo, transnütida por medio de prácticas 

educativas escolarimdas (l). Con estas aproximaciones de definición, analiuremos, los 

aspectos con los que algunos autores delimitan el concepto: 

En su texto Metodologia de diseño curricular para Ja educación 8JJ!!C!Íor «~ 

Frida Dlaz Barriga, cita a autores como Arredondo, Glazman e lbarrola, Beacham, Amaz, 

Jonhson y otros considerados como cl!sicos en Ja teorla currlcular que nos dan distintas 
definiciones del ténnino, que pueden ser englobadas en cinco conceptos que fuudmente 

Beacham resume en tres: 

1. "Como un documento que sen\ el punto de partida para planear una ioslmcción. 

7 



Copltu/ol Marco de Referencia 

2. Como un sistema curricular al que comúnmente se le ha llamarlo planeación e implantación 
curricular o ingeniería curricular. 

3. Como un campo de estudio que incluye tres elementos: el disello curricular, y la teorla 

necesaria para explicar los dos elementos anteriores.• (5J 

Gimeno Sacristán al ordenar el "bosque de definiciones, acepciones y 
perspectivas", dice que puede imllli7.arse al currlculnm desde cinco ámbitos t6J: 

- Su función social como enlace sociedad - escuela, 

- como plui educativo y 

- expresión formal y material del mismo. 

- Como un campo práctico que analiz.a "los procesos instructivos y la realidad de la práctica'; 

como un territorio de intersección de prácticas diversas que rebasa los procesos pedagógicos; 
como un ordenador de los discursos de la "interacción entre teorla y práctica de la 
educación". 

Por su parte Margañta PllJIS7.B m, presenta una tipologfa que partiendo de la 

idea de que en 'el curriculo, se concretizan los problemas de finalidad, interacción y 

autoñdad"; ofrece una caracterización de los currfcula, colllemplados desde el punto de vista 
tradicional, tecnoedtico y cñtico y agrupa las distintas tesis en cinco rubros, a saber: 

a. El curriculo como los contenidos de la enseñanza. 

b. El curriculo como plan o gula de la actividad escolar. 

c. El currículo entendido como expeñencia. 

d. el currículo como sistema. 

e. el curriculo como disciplina. 

Maria de lbarrola Clh realiza un recuestionamiento del concepto a partir de su 

po6semia y dimensiones epistémicas. Nos advierte del peligro de creer que "todo lo que pasa 

en la institución escolar es curriculum; sin discñminar las explicaciones filosóficas, politices, 
pedagógicas, sociológicas o psicológicas", sobre la razón de ser, lüstóñca y actual, de la 

oiganir.ación institucional -escolar- en tomo al ssbet'. Asl como cuidarnos de no incluir 

elementos laborales y administrativos. 

Habiendo mencionado algunos de los aspectos implicados en la 
conceptualización y Ambitos de acción del currículum, querernos presentar varias 
descripciones concretas, que nos servirán para follll&I' una propia que usaremos para el 
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presente trabajo. Gimeno Sacristb dice que('>¡: 

'El cunículum es una praxis, una expresión de la socialización cultural de las 
escuela, que resgrupa en tomo a él una serie de subsistemu diversos en los que se encuentra 
la enseilanza. Es una forma de acceder al conocimiento a través de las condiciones en que se 

realiza". 

Frida Díaz Barriga scllala de acuerdo con la definición de Arredondo. V. A 
ubicada en la 'Introducción a la comisión temática sobre desarrollo curricular" presentada en 

el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrada en 198 I: 

'( ... ) el rurriculo es el resultado del anilisis del contexto, del educando y de 
los recursos, que también implica la definición de fines, de objetivos y especifica medios y 

procedimientos para asignar los recursos".<••> 

Por su parte, Margarita Pansza luego de agrupar las explicaciones de 

curriculum por rubro, nos dice: 

'Para nosotros, el cunículo representa una serie estructurada de experiencia:J 

de aprendizaje que en forma intencional son articuladu con una finalidad concreta, el 

producir los aprendizajes deseados. Presenta dos aspectos diferenciados y al mismo tiempo 
interconectados: el diseño y la acción e implica una concepción de la realidad, del 
conocimiento y del aprendizaje". También es un asunto político que puede propugnar por un 
cambio social o por su mantenimiento. 

Jbarrola(lll en una extenslsima exposición, afirma:'( ... ) realidad curricular( ... ) 

[es] el interjuego de elementos educativos y psicológicos, y de sectores sociales y pollticos, 
variados y complejos que coinciden en la institución". El proceso, dice, abre posfüilidades 

variadas y complejas de acceso al conocimiento. En ella coinciden profesores y alumnos "con 

distintas inserciones sociales e historias personales ... 

La definición operativa que utilizalemos estlri centtada en las posturas de 
Gimeno, Pan!l7.ll e lbarrola. Es decir será tomado en ooenta su carácter cognoscitivo, social y 

pedagógico. A lo largo del trabajo iremos fundamentando cada uno, no es nuestn. inlención 
crear una nueva conceptualiución curricular ni una nueva definición. 

2) PLAN DE ESTUDIOS. 

Una aclaración· insalvable es scllalar la relación entre estos términos, que 
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muchas voces son usados indistintamente; de hecho hem°" observado como algunos de los 
autores citados, resaltan que UDS de las acepciones del cunículum es la de "plan de estudios•. 

Me parece que Ibarrola (13) da en el núcleo del problema, euando apunta que a la luz de las 

nuevas investigaciones y teorías sobre el proceso educativo, el diseilo de los planes de 
estudios, deja de verse como "( ... ) el principal articulador de la vida académica de la 
institución escolar" y en su lugar aparece la necesidad de UD nuevo concepto. AsreBa. que 
algunas de la dimensioocs, hao sido estudiadas por ella y otros estudiosos en los allos de 1972 

a 1974 y que la Comisión de Nuevos Métodos de Enseilall7.a de la UNAM al plantearse una 

critica de la metodologia pars el diseño de planes de estudio propone nuevos paradigmas. 
Basada en esta critica, ella propone como plan de estudios: 

"( ... ) El conjunto de estructuras académicas - organizativas que facilitan y 

propician una forma especilica y legitimada de acceso al conocimiento•; ( ... ) mediante éstas 
un grupo especifico de poder académico y polltico pone en pniclica su concepción de los 
limites - históricos, politicos, sociales, científicos y técnicos - de un conocimiento y las formas 
de adquirirlo. 

Haciendo un análisis de esta definición que ha hecho de cuniculum, 
encontmmos que la diferencia es meramente de grado. El cunicuhun es concebido en UD 

espacio conceptual más totalizador tanto en el 'intajuego de elementos', como en el tipo de 

relaciones que se dan en el proceso mismo. En tanto que en plan de estudios el nivel es 
concreto, esos recursos abstractos (pslcologfa, educación, sociologfa, politice, clases sociales, 
historias per11onales), tienden a convertirse en estructuras académicas formas de concebir al 
mundo justificadoras, poderes académicos y politicos y limites impuestos a lo que se va a 
aprender y cómo se hará. 

Pansza en su bbro Peda¡ogia y cunículo ti<), maneja las palabras 

indistintamente. Gimeno incluye el plan de estudios como UDO de los campos formales de 

diferenciación del cuniculum tui. Amaz tl6J lo incluye como uno de los elementos del 

curriculum y Rugarela establece una similitud entre ambos (17), entendiendo el plan como una 
forma de establecer espacios y limites para que suceda la actividad académica que conduz.ca a 
los estudiantes a UDS manera de ser, hacer y saber. 

3) EPJSTEMOLOGIA CURRICULAR 

Dice M. PBDSlA (llJ que el currieulum debe ser constituido a partir de la 

selección y ordenación de los objetos de la realidad, la eual es dinámica y dialéctica. Por lo 
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cual al momento de elaborarlo es necesario que intervengan además de la epistemología, la 

sociología, la psicologia y la pe¡jagogfa, disciplinas que establecen nexos íntcrdiscipliruuios 
para estudiar el objeto de estudio. En nuestro caso fundamentaremos datos cpistémicos de la 
pedagogla -sólo algunos - y de la ciencia de la historia. 

Este hecho implica que hay una visión de la sociedad y del universo al reafu.ar 
una sistematización de los fenómeoos y convertirlos a la luz de las ciencias, en disciplinas 
comunicables y transmisibles. La misma autora nos seilala esquemáticamente las tres 

comentes epistemológicas, que pueden influir en el disefto curricular: el empirismo, el 

idealismo y el msterialismo. Si bien rompe, Pansza, su aimplismo al apoyarse en la obra do 
Jean Piaget para referirse al problema de la clasificación de las ciencias y por lo tanto del 
conocimiento; al seflalar que toda ciencia admite distintos niveles jerárquicos <"h que son: '•) 
el objeto de estudio b) sus interpretaciones conceptuales o técnica teórfoa; e) El anA!isis de 
sus fundamentos y d) su epistemologfa derivarla( ... ) de sus relaciones objeto en conexión con 

las demás ciencias". 

En una obra más reciente, Pansza apoyándose en Piaget presenta un cuadro 
que aclara mucho más la situación. En él quedan establecidas las distintas posiciones 
epistémicas que presentan las posturas filosóficas actuales y su base de s1JS1ento confonne a 
los elementos que entran al proceso del conocimiento de la rcalidad.(20). 

Antireduccionismo Reduccionismo Constructivismo 
(estructuras sin (génesis sin estructura) Ce.stru_cruras y 

--·--- g~~~>-----· -- -- ------·--1.S~~~L ___ _ 
Objeto l. Platonismo 4. Empirismo 8. DialOOtica de la 

-----··--·-· -------- ·- ------~~ltlflll.C1.8 __ _ 
Sujeto 2. Aporismo 5. Normaliamo y 9. Relativismo 

----·-·. ___ ---------- -· Comunical_ísmo Histórico 
Interacción sujeto y 3. Fenomenologfa 6. Identificación 10. Dialéctica 
obieto 

El cuadro señala las epistemologías derivadas de las ciencias. la cual 
'proeurará ( ... ) detenninar las respectivas partes del sujeto y objeto en el modo particular de 
conocimiento que caracteriz.a a esa ciencia" (11). 

Por lo tanto la elaboración curricular¡n) implica seleccionar, incluir y al mismo 
tiempo excluir y escoger la postura epistemológica desde la wa1 serin ordenados y 
organir.ados los distintos conooimientos de las ciencias. 
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Desde otro punto de vista, pero ampliando la problemática, José Gimcno 
distingue con base en la naturalet.a del conocimiento cuatro modelos educativos "dentro de 

las idcologlas educativas occidentales', a saber(lli: 

1) El tradiciona]ismo cultural, que teniendo su origen en Locke llega contemporáneamente 
con Skinner, y postula el carácter pasivo del sujeto. 

2) El romanticismo que de acuerdo al ideslismo filosófico, 'considera que la última mlidad 

es la espiritual'. Recoge -según nuestro autor- todo el legado de Rousseau, basta llegar a 
Rogers. 

3) La educación progresiva 'que pone énfasis en el conflicto cognitivo que suq¡e de la 
interacción con el medio, de la experiencia y del tanteo en la resolución de problemss. Se 

supera as! la dicotomia mire la determinación absoluta del unhiente o influencia exterior y la 
madum:ión relativizando a ésta.' Uno de los teóricos mú importantes de esta orientlleión es 

Piaget. Y este modelo será el que intentaremos seguir al diseilar el plan de estudios. 

4) La desescolari:zación. que es una ideología resctiva a los saberes escolares y uno de cuyos 
principales autores es 1Vllt1 lllich. 

B) CURRICULUM E msTORIA. 

Una vez que nos hemos aproximado a algunas problemáticas del diseilo 
curricular, intentaremos hacerlo con la historia. 

1) CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA. 

Según hemos visto el disello del curriculum, es una concatenación de 

experiencias de aprendizaje que tiene elementos de muy diversas disciplinas y está 
directamente ligada a un conocimiento determinado de la realidad, sea socill o natural. Ahora 

la fonna de transmisión es por medio del prooeso de enseftan:za - aptt;ndUaje el cual está 

inlluido desde el aspecto epistémico hasta el medio educativo y su implementación did6':tica. 

Por lo :anto al diseilar una carrera de historia debemos tomar en cuenta, no 
solamente las concepciones de la historia y el trabajo concreto del historiodor, sino lanlbil!n el 
trasfondo del pmyecto m el cual los aprendizajes aerán concretados. Margarita Pansza, en 

uno de sus últimos trsl>ajos (25), identificaba tres modelos educativos, 'en tomo a las formas 
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del ejercicio docente predominante en el país". Nos parece que estas fonnas pueden eplicarse 
al cempo de la historia. 

El pñmero lo denomina escuela tradicional, caracterizada por su verticalismo, 

verbalismo e intelectualismo. Y centrado en ense~er historia confonne a las srandes fi¡¡uras 
históricas y sus mitos y epopeyas, con W1B fuerte preponderancia de los hechos, personajes y 

fechas. 

El segundo se llama escuela tecnocrática, muy influido por el desarrollo de la 

tccnologia educativa surgida en los Estados Unidos. Se caracteri7.11 por ser 'ahistórica, 
formalista y cienlilicista". Sus pñncipales planteamientos están en las escuelas 
epistemológicas positivistas y funcionalistas. 

Por último tenemos 11 la ~ - mugida en los sesentas, como 

cuestionamiento de las posiciones mencionadas - su principal peculiaridad es que intenta 
fortalecer la rcleción sociedad escuela, • a partir de una conceptualización dialéctica que hace 
énfasis en la transfonnación del sujeto y objeto en el proceso de conocimiento' <"J 

Lo anteñor confirma las tesis expuestas por Gimeoo y Pansza con relación 11 la 

corriente epistemológica utilizade para crear el curriculum por medio de una metodología 
particular. Coincide con la postura de la escuela critica y los postulados dados las 
epistcmologla genética, ya que nos parecen que como concepción de la educación y como 

práctica curricular, se acercan mucho más al ejercicio de una historia critica y que pern>ita a 

los estudientes y profeso"'s entender y transformar su realidad. 

A propósito, la visión piagetiana de la lüstoria ..,ntendida como ciencia-, es de 
doble entrada. Por un lado furnia parte de su sistema -la otra la intep el método 

psicogenético- como método 'histórico critico para el análisis de los C$1Udios colectivos de la 
construcción de los conceptos disciplinr.rios". (l7) 

Por otro lado, en su clasificación geneflll de las ciencias, Pisget ubica a la 

historia dentro del rubio de ciencias del hombre en el conjunto de ciencias lústóricas (ll), de 
las cuales dico que tienen como filctores esenciales. 

a) Un proceso de desarrollo secuencial de transformaciones cualitativas 

que dan W1B 'estructuración progresiva". 

b) "Las determinaciones debidas 11 los equilibrios sincrónico& en lo que 

se refiere a su dinámica propia". 

e) Las inletfCR'Dcias o acontecimientos aleatorios. 
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d) Las decisiones individuales o colectivas. 

Deducimos que lo importante del penssmiento de Piaget para nuestra 

propuesta es que aborda una epistemologla especifica para la historia; toma en cuenta la 

construcción social del conocimiento y " a través de la teoría de la inteligencia estudia el 

desarrollo del sujeto epistémico como tal'. (29J 

Por lo tanto, rompe con esa división que se ha hecho de la historia entre 

ciencia ~ o esa generalización positivista en la que el mismo marxismo ha caldo, de 

ser una ciencia sujeta a leyes ineluctables. Enfiltizamos: para Piaget, el propósito del 

historiador es llegar a cada "proceso concreto en toda su complejidad".po¡ Y subraya mAs esa 

relación al afumar que las ciencias nomotéticas (JI) y las históricas, se relacionan pero son 

distintas; la abstracción de las primeras corresponde la reconstrucción y esa es también una 

función primordial del hombre, pero una función distinta de la elaboración de leyes". Cll) 

Piaget asienta en coincidencia con las principales teorías de la historia que la labor principal 

del historiador es la reconstrucción pl). El conflicto es que cada escuela la entiende desde 

distinta perspectiva. A continuación especificaremos cual es la idea de Jo histórico que estaré 

explicita en el currículum propuesto. 

En la lengua espallola heredamos la palabra historia de un raíz indoeuropea 

que significa saber CJ4>, la cual vista a la luz del pensamiento moderno, entre otras cosas 

significarla: el que inquiere, investiga o indaga para saber. De esta aceptación derivan 

múltiples usos de la palabra, nosotros destacaremos los siguientes CJ»: ciencia de lo 

acontecido, noticia de Jos hechos y los hechos acontecidos. Pierre Vtlar, nos da un sentido 

más a estas variantes de historia materia e histoña objeto, al incluir a la historia como 
justificación política (36). 

Frente a este mar de opciones semánticas, nos acercaremos al concepto de 

historia y de para qué sirve en el mundo y en el México actual; expondremos la base teórica 

que sustentará el plan de estudios as! como otros aspectos esenciales para diseilarlo con base 

en una noción de lo que es histórico. 

En el último capitulo daremos algunas precisiones operativas y muy concretas 

para la propuesta de formación de historiadores. 
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2) CAMPO DISCIPLINAR. 

El concepto de historia 

La palabra conceptualizar tiene entre otras a.:epciones la de explicar una cosa, 
hacerla conocer, exponerla, breve sencilla y cuctamente. Nueslla pretensión no será tan 

ambiciosa, sino más bien modesta y la definición será totalmente relativa y conforme a 
nuestros intereses. 

Edward Carr indica (31) que la historia es un proccso social que investiga 
hechos y que <:ubre la doble función de 'comprender la sociedad del pasado, e incrementar su 

dominio del presente• pero para ello, dice Carr el historiador necesita de una 'comprensión 

imaginativa {39). Historia es interpre!M" -subraya-, quien investiga hallará sólo lo que busca y 

nada más. Hasta aquí estamos de acuerdo con Carr; sin embargo, no compartimo1 su opinión 
cuando llega a conclusiones similares a las de Collingwood al indicar que para que el 

historiador pueda hacer historia, necesita establecer un contacto con la mente de aquellos que 

escn"be t<0¡; recordemos que para Collingwood, la historia ea un cierto tipo de investigación 
cientlfica porque plantea preguntaa al encargarse de las acciones de loa hnmbtes en el pasado, 

<:uando las investiga interpretando leslimonios, se pone en contacto con lo que los otros 

pensaban, y •cuyo fin es el autoconocimiento humano'. (41) 

Aún no estando de awerdo con todas la idens de esto• dos autores, 
reconocernos en ellos que la historia -los hechos hmóñcos - y su eacrltura- bistorlogratla-, 
son un intento para oomprender y explicar en donde y por qué estamos equl y ahora (42). Es 

decir vamos del presente, hacia otros tiempos. 

Por lo tanto hay un diálogo sin fin entre pmientc y pasado ¡o¡, pero no es con 
las cosas o con los conceptos, como dice Collingwood, sino con otros hombres (44), a los que 

bu""81110s estudiarlos científicamente en sus actividades y creaciones, captadas en distintas 

épocas y temporalidades asl como en toda su diversidad.¡4'). 

De esta manera, lo histórico tiene unas dimensiones cronológicas y espaciales, 
mecanismos de continuidad y cambio, pautas de tranllformación y varias posfüilidades de 

relacionarnos con cada sociedad pasada <">· Un intento por precisar podrlamos tomarlo de 
Braudel, cuando dice que la historia es una investigación científicamente conducida y 

compleja <•7J; por lo tanto no es unilateral ni redua"ble a una serie de hechos o a un quchac« 

particular. Siguiendo al mismo autor tenemos que "( ... ) no hay una historia, un oficio de 
historiadoR:S, oúw oficios, historias, una suma de curiosidldes, de puntos de vista, de 
posibilidades( ... ). Asl lahistoriogralla dfüuja el relieve de lo histórico a grandes rasgoa, pira 
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desvanecer la inoortidumbre de los acontecimientos «ll y tener una o varias informaciones 
loables. Completemos nuestra reflexión. 

La lústoria escrita adquiere su carácter intelcciUll, el cual la legitima como 
conocimiento científico, lo cual no niega su utilidad, "en el sentido pragmático de la palabra 
útil" (49). Este aspecto nos parece importantlsimo ya que cuando se habla de una historia ¿para 
qué?, se pone éofiisis en &U aspecto prictlco, tratando de quitarle su aspecto cientlfico. M 

Bloch respondla a la pregunta argumentando que la historia es legitima y útil pero no 

confunde ninguno de los dos. Cada uno tiene un lugar, aunque se mezclan y no se ven 
claramente. 

Habria que valorar la afirmación hecha por don Luis Gonz.Alez el allo próximo 
pasado, al seftalar que la mayor pr<OCUpación de casi todas los historiadores de México es el 
para qu6 sirve la historia, y no cómo debe ser la explicación histórica. 

Regresando a la idea que tiene Carr de la lústoria, encontramos muy claro que 
sirve· para dominar y comprender el presente. Quen:mos subrayar ese prescntisma 
pragmático, el cual no sólo está en la obra de Carr sino en la de Collingwood para el cual, el 
valor de la historia, se encuentra en la enseftanza de lo que el hombre ha hecho y por lo tanto 
C8(52). 

Creemos que la historia tiene una utilidad primaria y que es proporcionar a las 

sujetos sociales información para asumir una actitud consciente de los vlnc:ulos que dan 
cohesión a una comunidad humana <m y de sus elementos de ruptura y de cambio. La forma 
como ha sido elaborado el diacurso histórico, tendrá mucho que ver con su lesffimidad o su 
utilidad. Para profundiz.ar un poco mls analiDremos el aspecto de su autenticidad, desde un 

perspectiva teórica. 

La Ilustración estableció los fundanrentos de una ciencia del hombre y de la 
sociedad, en esta proposición la historia na quedó fuera. El siglo XIX fue un intento por 
fundamentarla desde distintos ángulos. 

La discusión se centró en seeptar o n:cbazar leyes en términos do causa y 

efecto para la sociedad; la formulacióa de un concepto de totalidad social donde el nivel 
determinante es el económico ('4); la ides de que la historia es una serie de fatalidades 

sociales. Posteriormente Man< agregarla que la historia humans es autogcnenida por la psuiB 

social, que transformando al mundo lo hace consigo y este cambio se da a través de 

contradicciones y conflictos. De esta manera él junto con Engels, se convirtió en uno de los 
creadores de un intento globaliz.ador de explicación histórica denominado materialillmO 
histórico. 
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A lo largo de este siglo, la tcoria degeneró al unirse intrinsecamente 

legitimidad científica, y utilidad polltica, formándo•c un conjunto de categorias inamovibles e 

incuestionable.s que fueron convirtiendo la interpretación de Ja historia en un conjunto de 
reglas lógicas de uso totalmente partidista. Entre los principales elementos de este marxismo 

wlgar, que tuvo en América Latina y en México un gran auge a partir de los allos 70 tenemos 

('6J: a) una interpretación e<onomicista de la historia; b) la aplicación me<ánica de un modelo 

baae/superestructura; e) la reducción de lo histórico a la lucha de clases; d) adjudicar a los 

hechos, leyes históricas inestables; y e) centrar los temas especlficos en la "historia del 

desarrollo y lu industrialización del capital'. 

Una nueva lectura de los clásicos del materialismo histórico, condujo a Vtlar a 

decir que las dos proposiciones cruciales de Ja "historia razonada" en Marx, eran conocer las 
contradicciones entre fuerntS productivas y medios de producción y "conocer la lógica del 

funcionamiento social, que expres:i, la totalidad de las relaciones sociales observadas en su 

interdependencia. para Jo cual era necesario disponer de un modelo teóñco. <"> 

Por su parte Ciro Card.oso contempla este modelo marxista como holistico -

dinámico y estructural - genético y reconoce como un punt<> central de esta pauta teórica la 

noción de totalidad. t•IJ 

La totalidad permite descubrir la esencia de un fenómeno, lo que falta para 

interpretar la realidad social co100 múltiple, multifonne. Asimismo es mudable y pmduM 

equilibrios'''' relativos que al romperse de a~erdo a di!tiintos tiempos conducen a otro orden 
estructural. 

Al mismo tiempo que estas interpretaciones del materialismo histórico se 
produc<m, empezaba a crear arraigo en México, la denominada Escuela de los Anuales. Su 

nombre se cebe a la denominación dada a una revista comenzada a ooitar en el allo de 1929 

cu Francia por Lucien Febvre, Henri Berr y Mnrc Bloch, baj<> el titulo de Rewe de Svnthese, 

Annale!I d'lúsforie éeonomique r.t soci.filr. Est3 corriente, si bien no negaba la influencia de1 
marxismo. no rcducla a sus principios sino que los ampliaba eo. algunas áreas. A continuación 

presentamos un resumen de sus principales postulad<>s t"'>' 

1) La historia es una ciencia de consuucción, que no tiene compartimientos en 
ecooomla, pollrica, ideas, etc. 

2) El historiador •avanza por medio de problemas", hay un cambio de la historia 

narración a la historia - problema. 

3) La historia estudia "hechos de masas" no acontecimientos. ambiciona una fil.nb;5i:¡ 

17 



Capitulo! Marco de Referencia 

histórica social, la cual necesita y usa problomáticas, conceptos, métodos y técnicas de las 
Ciencias Sociales. 

4) Combatir la práctica de reducir las fuentes históricas a los documentos, usando la 
tradición oral, la arqueológica, etc. 

5) Reconocer la pluralidad de las temporalidades, tiempo largo, tiempo corto y 

coyuntura. "Lo económico evoluciona distinto que lo n1ental'. 

6) 'La preocupación por el espacio" y la promoción de estudios de historia regional 

La perspectiva teórica con la que está concebido el plan de estudios, parte de 
los pñncipales puntos de contacto entre ambas corrientes, lo cual no implica la reducción de 
una a la otra, sino una noción de lo histórico que pretende petfeccionarse en su aplicación 
concreta en la docencia, la difusión y en la invc:rtigación que no se cierra a nuevas visiones al 

momento de apticar el curriculum. 

Siguiendo a Cardoso y Pérez <•1¡, sostenemos: que debe haber una síntesis 
global que e><plique las articulaciones que se dan entre los niveles que "hacen a la sociedad 
humana una totalidad estructurada; la conciencia de los hombres no coincide directamente 
con la realidad en que viven; respecto a la especificidad histórica de cada época; otorgarle al 
nivel económico la importancia que tiene en términos de exactitud en su análisis, pero no 
reducir todos los aspectos superestructumles a él; aceptar que cada vez más hay una estrecha 
rcleción entre la Ciencias sociales, al estudiar fenómenos complejos; "vincular la investigación 
histórica con tas preocupaciones del presente". 

3) CIENCIA EN CONSTRlJCCIÓN. 

Las dos teorías propuestas sostienen que la historia es una ciencia en 
fonnación. A continuación realizaremos algunas consideraciones aclaratorias dr. este punto 
tan conflictivo, que, reiteramos, no deseamos agotar. 

Hemos indicado que a partir de la Ilustración, quedaba establecido el carácter 
legalifonne de la sociedad, to quo variará serán tas interpretaciones hechas a este fundamento. 

Por un lado los pollÍtivistas, lüstoricistas y presentistas (Windelband, Rlckert, 
Dilthey, Croco y Collingwood) siguen vigentes en las diSCllSiones de algunaa universidades 
Jstinoamericanas y han sido profundamente cuestionados a partir de las teorias cuántica y de 
relatividad en la física (62). Por otro lado el campo de la historia se ve invadido por sociólogos 
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o antropólogos que propugnan complejos rnodelos mecanicistas, que se dedican a la 
"resohrción de problemas de lo tradicional a lo moderno" y en su mayor parte son anilisis 
sincrónicos, fundamentados en· el estructural funcionalismo (63). Uns de las principales 
aplicaciones de estos modelos, sostiene que no se pueden hacer generali7.aciones de los 

hechos históricos; por lo tanto allí es aplicado el análisis ideogrilico. Pero como en el mundo 

social si hay genmlizaciones y repeticiones, es fiu:bDle oplicar a lss ciencias sociales, el 
método nomotético (64). Y además agrega que ambas labores (anilisis idcosráfico y método 
nomotético) son complementarias, ya que el historiador aporta datos y el científico social 
otorga generaliz.aciones racionalmente demostradas. 

Esta visión niega el caiicter científico de la historia, el cual en principio no se 

define únicamente por su objeto de estudio sino por la nsturalc1a de sus métodos (6'). Lucien 
Febvre ampliaba esta idea al se!lalr:r que hsbia que •negociar perpetuamente nuevas alilll17llS 

entre disciplinas ( ... ) concentrar en hacer sobre un mismo tema la luz de vañas ciencias 

heterogéneas. Hay que tomar prestados métodos e inspiración de otras disciplinss (66). 

La historia es una ciencia en desarrollo, donde hay avances, retrocesos y 
estancamientos, no es totalmente legaliforme ni predictiva (67), eso está muy claro, el 
historiador trabaja con una slntesis hipotética al momento de reconstruir (611), ya que las 

relaciones nunca son absolutamente evidentes ni comprobables. 

Ahora bien, el tomar técnicas o métodos de la.• otras ciencias sociales no 
facilita el trabajo ya que cada forma de historia "implica una erudición correspondiente (69). 

Por lo tanto la historia nueva, ha pretendido ser economista, socióloga, antropóloga, 
demógrafa, psicóloga, lingüista, por lo que dice Femand Braudr.~ "ha pretendido volverse uns 

imposible ciencia global del hombre" (70). lmpoS1blc porque a pesar de que el "pequeflo 
artesano cientlfico" que somos cada uno queda atnís (71) • no hay solución fuera de los 
métodos de trabajo por equipos" (12). 

A esto se agregan los hechos de que las inter&<ciones sociales son cada vez 
más complejas (73) y que al momento en que una teoria cicntifica pretende haber encontrado 

las respuestas, surgen datos desvanecidos e imisibles, lo que provoca que la teoria sea 

biodcgradable y junto con ella se debatan sus principios de explicación 17•>· 
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4) LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA. 

La fundamentación del plan de estudios está afirmada en el principio de que la 

historia (los procesos históricos) tienen un carácter mutante y conlnldictorio y sólo pueden 
ser explicados si so estudian como totalidad y con el rigor cientitico de las ciencias sociales. 
Rechazamos la postura que acepta la cientificidad de la historia, y que da al conocimiento 
histórico, como única validez recrearse en la mente del historiador y niega asl la objetividad 
de al conocimiento cm. Al mismo tiempo desechamos la meiodologia que sostiene que hay 
una causalidad enlre lo remoto y lo prólÓJno de los hechos históricos pero que le miBlllO que 
Collingwood, los reduce a hechos psicológicos (16}. 

Por otro lado tampoco sostenemos que los documentos mismos sean los que 
hablen, en lo que Carr llams el "fetichismo de los hechos" (11). Los datos tienen que sor 
elaborados por el historiador, el cual los procesa. Los historiadores dicen por qu6 suceden los 
acontecimientos, registrando significativamente (7'), los hechos interconectados y 

explicándolos. Mue Bloch decía que después de poner en tela de juicio la autenticidad de las 
fuentes, 'la primera necesidad de toda búsqueda histórica bien llcvada era obligar a hablar a 
todos los testimonios históricos aun contra su gusto". (79) 

Siguiendo esta linea de pensamiento nosotros aeemos que en la especialidad 
de investigador, terulria el objetivo principal de encontrar las fuentes históricas del estado de 
Marcios para interpretarlas, eso seria el objeto de la metodologla de la historia regional y del 

taller. 

Aunado a este propósito, hay una tesis más que nos parece seria indispensable 
para formar a nuestros historiadores, ya sean docentes o indagadores, que seria el de la 
reconstrucción histbrica. No pretendemos hscer un historiador enciclopediata, queremos que 
se concentre en un conjunto limitado de aspectos del pasado y que aprenda a seleccionarloa 
(10h para interpretarlos. De hecho este es un punto de unión entre la docencia y la 
investigación; el historiador selecciona según su criterio de valor y articula los fenómenos 
para convertirlos en procesos históricos !l•h es decir, para contiruar con la idea de Schaft; los 
construye. De e.la manera y salvadas todas las diferencias, docente e investigador, intentan 
hacer inteligible lo ininteligi'ble y en esto so acercan al novelista o al dramaturgo 1121. El 
profesor representa, averigua y busca a través de una trama de hechos inconexos que se 
convertirán en Wl8 fluida namu:ión Cll). Entonces, la memoria -aliéndase la historia- no 
recuerda d passdo, "siempre lo recomlruye, lo interpreta, lo organiu y completa las 

respuestas (14). 
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Nuestro cwrlculum es una opción epistemológica, para que los futuros 

educandos aprendan a interpretar, a organi7M, a comtruir, mis que a memorizar y repetir. 

Compartimos esas preocupaciones humanistas que -a decir de Vilar- condicionan el desarrollo 
cientlfico de la historia, a ssber: 

"1) La preocupación &!Íli&I, que consiste en no acepta.- la existencia de un 

hecho, la autenticidad de un texto, hasta después de verificaciones minuciosss. 

2) La preocupación constructiva. que consiste en elegir determinando tipo de 

hechos, en confrontarlos y en buscar correlaciones, en el fin de resolver un JllJ2l!!mli 
planteado por el pasado humano (problema económico, problema social, problema 

institucional, problema espiritual o toda la combinación compleja de estos problemas).• (l>l 

5) LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

Al momento de proponernos elaborar el plan para esta carrerd de historia, uno 

de los primeros pasos que seguimos fue elaborar un diagnóstico para saber qué caracteristicas 

tenia la cnseilanza de la historia a nivel profesional, en las universidades públicas y privadas 

del pals. Sabernos que un currfculum aislsdo no dice mucho sobre lRl ejercicio concreto a la 
hora de implementarlo, en donde, !CgÚJl lbarrola, inteMcncn elementos educativos, 
psicológicos, sociales, pollticos, económicos y otros. Con todo, nosotros emprendimos la 
búsqueda, para tener por lo menos una panorámica general acerca de cómo se educaba 
históricamente a los futuros profesionistas de la disciplina. 

Según ANUIES {16), actualmente se imparten en el país 25 carreras que forman 

historiadores en las siguientes universidades: Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de 
Baja c.Jifomia, Autónoma del Carmen (Campeche); Autónoma Metropolitana (Iztapalapa); 

Iberoamericana; Nacional Autónoma de Mi!xico, Facultad de Filosolla y Letras, siSlemU 
escolariudo y abierto; Escuela Nacional de Antropologla e Historia; de Guanajuato; 
Autónoma de Guadalajara; de Guadalajara; Escuela Nacional de Estudios Protesionales do 

Acatlán (UNAM); Autónoma del Estado de México; Micboacana de San Nicolis de Hidalgo; 

Autónoma de Nuevo León; de las Américas - Puebla; Benemmta Universidad Autónoma de 

Puebla; Autónoma de Sinaloa; de Sonora (Unidad Hermosillo); Juárez Autónoma de 

Tabasco; Autónoma de 11ucals; Veracruzana; Autónoma de Yucatán y Autónoma de 

Zacatecss y Universidad Autónoma de Guerrero. 

Al momento de hacer el diagnóstico, solamente hallarnos infonnación de los 
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planes do estudio de las siguientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Univeraldad 
Iberoamericana, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado 

de México, Unlven;idad Veracruzwm, Univeraidad Autónoma Metropolitana y la UNAM en 

sus tres planes de estudios, dos eocolarizados en Filosofia y Letras y Acatlán y el del Sistema 
do Universidad Abiena. 

Al momento de analizarlos nos encontramos con una 8f1111 disparidad de 
criteños en los planes y para poder hacer los estimativos estadlsticos, creamos un cuadro 

clasificador, que si bien no se aplicaba a todos, si servia pan la mayoria. Las pautas para 
elaborarlos fueron las caracteristicas que tenlan las asigmturas dentro del disello curricular, 

no intentamos un análisis m6s profundo, ya que implicarla un estudio concreto de las 
dimensiones epistémicas, económicas y pollticas en las que se da cada plan. 

Utilizamos la siguiente tipificación: 

Área Multidisciplinaria.- Materias que estuvieran ligadas a contenidos de las 
otras ciencias sociales y a criterios epistemológicos. 

Área Teórica.- Materias que se abocan a una reflexión critica de la historia y 
de la historiografia. 

Área Metodológica.· Aquella que proporciona contenidos que sirven para el 

trabajo formativo especifico del educando, materias que ibau desde la lectura y el m6todo de 
estudio hasta la metodologia de la historia. 

Lengua.- Aquellas univenidades que exigen cunar una lengua extranjera al 
momento de hacer la carrera. 

Otras.- En ellas están bAsicamente los seminarios, pero tambibl hay materias 

como prácticas de campo. 

En el apéndice 1, podrán verse en detalle el total de materias tipificadas, los 

montos por universidad y las gnílicas que establecen las características generales con las que 
cada institución de educación superior está formando historiadores. 

Para a¡¡ilizar nuestro trabajo presentamos una gráfica y un cuadro con los 
acumulados comparativos por universidad y por área. 

Algunas de las tendencias que vemos expresadas en la gráfica 1 y el wadro 1 
son: 

1.- La mayorla de la universidades, un 80"/o, ponen mayor énfasis en el aspecto de 

información histórica y menos en el formalivo del historiador. Es decir la carga horaria y de 
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crédito• está acumulada en materias que proporcionan dalos históricos no materias 
metodológicas, teóricas y multidisciplinaria.•. 

2.- En la cuestión formativa, existen diferencias marcadas en el universo estudiado. La 

universidad que pone más énfasis en las materias metodológicas y multidisciplinarias es la de 
Aguascalientes y la que pone un mayor equilibrio en los aspectos teóricos, metodológicos y 
multidisciplinaños es la Universidad Iberoamericana. 
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GRÁFICAI 

Áreas de la enseilanZa de la historia por instituciones 
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aava: 

U.AA. Universidad Autónoma de Am••~~nentes 

E.N.AH. Escuela Nacional de Antmnnloola e Hstoria. 

UNAM Facultad de F"dosofia y Letras UNAM 
F.F.L. 

UNAM Escuela Nacional de Estudios Profesionales de 
E.N.E.P.A. Acatlin. UNAM 

UNAM Sistema de Universidad Abierta UNAM 
S.U.A. 

Ibero. Univcnidad Iberoamericana. 

U.A.G. Unívet!idad Autónoma de Guadalaiara. 

U.A.E.M Universidad Autónoma del Estado de México. 

U.A.M. lzt. Univei.idad Autónoma Metropolitana. 
l7llDAIAna 

U.V. Universidad Veracruzana 
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Áreas: 

BiL Básica 

Too. Teórica 

MuL Multidi!lcinlinarla 

Met. Metodolóllica 

Len. l~m•• 

S.m. Seminario 

CUADROI 

Clasificación de los planes de estudio por ércas. 

Área/ Búlc.o 
Unlvenidad. 

U.A.A. 12 

E.N.A.K 16 

UNAMF.F.L. 28 

UNAM 26 
E.N.E.P.A. 

UNAMS.U.A. 22 

IBERO 19 
AMERICANA 

U.AG. 29 

U.A.E.M. 18 

U.A.M. Izt. 22 

U.V. 23 

., No se imparte 

1111 * No te especmca 

Multidisci-
nlillarla 

IS 

2 

4 

3 

s 
7 

11 

s 
8 

4 

Lengua Teórica Meto-
dn!Mko 

4 6 13 

4 15 12 

• 9 8 . 7 s 

• 6 10 

4 7 7 

s 2 4 

3 s 12 

s 6 

4 7 12 

Sem.ina- Total Semos-
ria Ira 

2 46 10 . 41 •• 
4 S3 8 

1 42 •• 

2 « .. 
3 41 8 

7 51 10 

9 57 10 

7 41 8 

4 54 •• 

Como podemos observar la situación es muy compleja y pensamos que uno de 
Jos puntos nodales está en la polémica entre una 'educación especializada, teniendo presente 
una demanda social y otra más general. tomando como referencia el desarrollo del hombre 
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como tal" (17). Si bien no oompanimos totalmeote la opinión de Rugarcla al afinnar que la 
educación general debe ser previa a la especüilización, pensamos la solución no surgirá de 

discusiones teoréticas sino de problemas concretos que se enfrenten al momento del disello 
curricular. 

La polémica queda abieita, nosotros proponemos ambas cosas, una educación 
general con una especializ.aclón termina~ con base "'I las necesidades muy concretas del 
estado de Morelos. 
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NOTAS 

1.- Como postura personal, lllilizaremos el término latioo ~(sin cur.iivas) y su plural 

gmjg¡I¡¡, en lugar de sus concspondientes castellanos cwriculo y cwriculos. 

2.- Gimeoo Sacristán, José. El cuniculum: una reflexión sobre la oríctiCll Madñd, Ediciones 
Morata S. A. 1989, p. 16. 

3.- .idm. p. 14. 

4.- Díaz Barriga Frida et al. Me!odolooia de djsefto curricu!or para ~ México, 

Editorial Trillas S. A 1992, p. 18. 

S.-i!Wn. p. 19. 

6.- Gimeno Sacristán, José.~ p. 15. 

7.- Pans:za, Margarita. P@gog!ay curriculo México, Ediciones Gemika S. A. 1987, pp.12-

16. 

8.- lbarrola, Maria de. Repensando el curricu!llm. México, D. F. Depanameoto de 

Investigaciones Educativas, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. 1990, 

pp. 6-8. 

9.- Gimeno Sacristán, José. l!Jl.....l<il. p. 16. Para ampliar la noción de subsistema relativa al 

sistema social dentro del cual el subsistema pedagógico serla una parte integrante, véase el 
cuadro ilustrado de la página 26. también consúltese a Margarita Pansza en Pedaiosfa y 

~pp.IS-16. 

10.-Díaz Barriga, Frida. ~p. 19. 

11.- Pansza Margarita. QJUÍ1. p. 16. 

12.- lbarrola, Maria de. l1JW<il, p. 7. 

13.-Í!!!<m.. pp. 3-7. 

14.-Yil!.Pansza, Mugarita. g¡w;jL p. 18. 

15.- !:;fr. Gimeno Sacristán, José.~ p. IS. 

16.- Diaz Barriga, Frida. ~p. IS. 

17.-Armando Rugan:ía Torres. "Disello de planes de estudios a la luz de las tendencias socio 

• educativas" en Revista Djdac Ólgano del Centro de Didictiea de la Universidad 
Iberoamericana. Publicación trimestral. Primavera 191, p. 8. 

27 



Capllulol 

18.-PanS7JI, Margarita. QP....sit.pp. 18-19. 
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Capitulo 11 Práclloa Profe1lonal de la Historia 

CAPITULO 11.- PRACTICA PROFESIONAL DE LA 
IDSTORIA 

PRESENTACIÓN 

Los historiadores ejercemos una profesión, es decir, heme• desarrollado º•JR 
cuerpo sistemático de teoria y cultura; ( ... ) que constituye la base según la cual un 
profesionista realiza sus <>peraciones en situaciones concretas• t•l Esta utilización do métodos 
y técnicas de las ciencias sociales, no serian lo único por lo que se hace historia, quitalldo la 

justificación polltica, tend.'1amos algunos t>bjetivos mas. Uno serla el "descubrir valores 

arrumbados' que pueden ser revitalizad<>• y enriquecer el •acervo cultural' de un pals o del 
mundo. Por otro lado nuestro trabajo es hacer inteligibles los elementos del •acervo 
mencionado"~ Cl> 

Pero además, el conocimiento de lo histórico es un elemento de poder, frente 

al cual el historiador tendría tres alternativas: generar información clentlfica sin estimarse qué 
es y para qué sirve; producir conocimientos que apoyen en la situación actual. entendida en el 

sentido de ~; también puede criticar "las verdades establecidas' y dar explicaciones 

alternativas o explorar nuevas vlas teóricas. 01 

Es decir, como profesionista tiene la opción que más vaya con su capacidad e 

intereses sociales, económicos y pollticos. Lo cierto es que la pror..i6n que él ejcmi, está 

imbuida desde su nacimiento en la sociedad moderna do un actitud hunuuústa. La cual Witold 

Kula entiende como respeto y simpatia hacia 'la otredad" c<J 

Ahora bien para llC1!31' a ser un profesíoDBI, el historiador, agrega a su 
cotidíancídad, contenidos académicos especializados y eaencialmentc racionales, con lo cual 

queda preparado para manejar bienes culturales como h'bros o nW¡uinas - léase 

microcomputadoras aho111 que están de moda-, tltulos escolares. (ll Eso lo hace difi:mlte de 
los no profesionislaS, tomando en cuenta una división social del trabajo, que resalta no sólo 
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Lu dilerencias económicas y sociales, sino también culturales. Entonces, el futuro historiador 
incorpora su •capital cultural', a través da hábitos que serin muy importantes para su trabajo 

profesional. Podrá realiur práctica.o estables en tiempo, para aplicarlas a la mayor cantidad de 

campos posibles y reproducirá lo más que pueda los principios correspondientes a la cultura 

de un grupo social <6l 

Visto desde esta perspectiva de la sociotogla de la educación. habría una serie 
de habilidades indispensables para ser •preparados en una universidad' y después ejercer una 

carren profesional. 

A) DESARROLW DE LA PROFESIÓN EN MÉXICO. 

Al momento ele elaborar el plan de estudios. teníamos la opción de hacerlo 
conforme el modelo más uaado, que era elaborar un diagnó•'lico de las necesidades que tenla 
el estado de Morelos de historiadores, psra después, elaborar un perfil del egresado y marcar 
cómo queriBmos que fuera. Sin embaigo no lo hicimos asi al optar por la teoría curricular por 

objetos de transformación y desechar la teoría curricular estadounidense. Ahora bien el 
siguiente paso era definir qu6 concepciones hist6ricas y pedagógicas utili7.lriamos, y dentro 

de lo histórico y pormenorizar lo relativo a la práctica profesional de la carrera. 

Et reto era averiguar cómo ejercen loa historiadores su profusión, sin que ello 
significara analizar sus núcleos de involucramiecto con los valores e idcologlaa de sus 

contratantes (7), asl como toda la problcmética de su inserción a un mercado de trabajo (ll. La 
razón es que rebasarla los objetivos y la finalidad primaria de este trabajo, por lo tanto no 

decidimos a estudiar algunas de las 'característica.o histórico - llOciales' de la profcsión, lo que 
si e>Jbrla nuestras expectativas. Además, conocer el ejercicio de la práctica era un fiwtor 
importante pana integrar et plan de estudios; Ya que consideramos que el contenido por 

ensefiar es detenninado por lo que la ocupación reclama uo¡. 

Ángel Dlaz Barriga. sugiere el siguiente patrón para el estudio de las pnlcticas 
profesionales de una irca de conocimiento cspcclfica de la realidad. 

a)~: Es aquella que va perdiendo espacio social 

b) ~: Es la mis repllOS<lllativa de una profesión vinculada 

con d dcsarrollo del capital. Tiene en un momento 

determinado, mayor fuel2a y espacio social. Tipi&a la 
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actividad de la profesión. 

e)~; Está en una etapa de funnación, peco a poco va 

ganando espacio, "virtualmente ligada a los sectores menos 

favorecidos"(IJ> 

En lo general seguimos sus indicaciones pero bajo los siguientes criterios: 

- No partimos del estudio de la hi5toriografla mexicana desde su nacimiento en el siglo XVI, 
sino desde su institucionaliución. 

• En algunos momentos los patrones se imbñncan por lo que los cortes no son exactos. 

Sellalamos las fechas indicalivas con relación a tres acontecimientos: la 

apertura de la escuela de Altos Estudios en 1909; la ioauguración de El Colegio de Me.ico; la 

apertma de la Facultad de Fdosolia y Letras de la UNAM; y la nueva historiografía generada 
en el pals como resultado del movimiento estudiantil de 1968 y por la utilización de nuevas 
maneras de hacer historia. Como toda cronologla. es artificial y habrá procesos y desarrollos 
muy particulares que no ajusten al esquema 

Etapas 

1) Fundacional (1909-1940): 

Caracteristicas 

Sienta las bases para todo el desarrollo 

posterior, es el nacimiento de la profesión, a 

nivel académico lo que no implica negar el 
ejercicio historiográfico de los siglos anteriores. 

2) Expansión y fortalecimiento institucional En esta etspa fueron creadas las grandes 
(1940-1970) • instituciones gubemamentales que pennitirlan 

que la pror..ionaliz.ación fuera un hecho 
consumado. 

3) Consolidación y nuevos paradigmas (1970. Son aseguradas las instituciones de enedlanza e 

1992): investigación. Con reáción a la etapa anterior, 

no aolamente hay nuevos métodos sino un 
crecimiento a nivel general en el pals, que 
rompe el centralismo. 

Son aseguradas las instituciones de enseilanz.a e investigación. Con relación a la etapa 
anterior, no solamente hay nuevos métodos sino un crecimiento a nivel goneral en el pals, que 

rompe el centralismo. 
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Por último, inwrporamos una semblanza sobre cómo se da la práctica 

profesiorntl de la histoña en el Morelos actual. sentando solamente algwu¡s ideas para una 

invcstis-Qón llllÍS de fondo. 

l)ETAPAFUNDACIONAL (1909-1940) 

Es un hecho ya sabido que a finales del siglo XIX, la filosofia dominante es el 
positivismo y la historia no escapa a su influencia. Algunos de los ~es pre&ri4os del 

régimen como Porfirio Pana, ""JIUSieron sus ideas acerca de la cieocia y la invcstigllci6n 
histórica y jwtto al ilustre médico y psiquiatra, descollarán Francisco Bulncs y Ricanlo Gllláa 
Granados 112¡ Empero ese positivismo no era el que habla traldo Gabino Barreda de París, 

babia sido efectuada una transmutación del positivismo bmcdianolbnliano, a un positivismo 

empirista; del cual su representante más cancteristioo es el dottor Poriirio Parra ya que es 

substancialmente distinto al kantiano, en cuanto que su mayor peso está en la obra del 
btitáoiro Jobn Stuart Mili (ll). Este hecho tendrá una importancia capital en el desarrollo de la 

historiogOOía mexicana. 

Durante estos ailos fue publicada la monwneatal obra, México y su evolución 
Ml!ál!!. dirigida por el maestro Justo Sierra. Otras obras representativas serian los dos 
diccionarios publicados entre 1888 y 1914, que intentaban recoger infonnación de todos los 

rincones del país as! como las biograflas de las l!flllldes obras. (14) 

a) LA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS 

Los primeros quince allos del siglo XX, serán muy importantes para la 

formación de la intelectualidad mexicana y a su vez para el progreso de las instituciones 
educativas de alto nivel en las humanidades, incluyendo en estaa a la historia. Una nueva 

geocnción nacida entre 1891 y 1905, construirla "casi todo partiendo de cero• ¡u¡. 

Un nuevo impulso intelectual, cuestioua la cultura elitista y afrancesada del 
porfiriato y crea el 28 de octubre de 1909, el Ateneo de la Juventud, con personajes tan 

ilustres como: Alfonso Reyes, Pedro Enrlquez Urdla, Julio Toni, Enrique Goozílez 

Manlnez, Rafael Cabrera, Martln Luis Guzmán, Jollé Vucoooeloa, el pintor Diego Rivera y 
loa músioos Manuel M. Ponce y Julián Carrillo <•6J. Su lllcance es fundamental, ya que el 13 

de diciembre los mismos atendstas inician la Unlvenidad Popular MCllicana y en 1913 la 
Escuela de Altos l!sludios; con su fundación es institucionalizada la bistoriognfia en d pals, 

ya que además de ser la precursora en la fonnación de los primeros lústoriadores 
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profesionales, destaca en el campo de la docencia (17). 

La escuela es fundada por Justo Sierra y no representa - lo mismo que los 
ateneistas - una ruptura declarada frente al positivismo empirista. A decir de Carlos 

Monsiváis: 'disienten de la doctrina pero, de un modo básico se consideran herederos de lo 
mejor de quienes lo han sustentado". UIJ 

Coincidentemente los miembros de la generación de 1915, de la cual algunos 

participan en la fundación del Ateneo, sobresalen por ser algunos de nuestros primeros 

historiadores de prestigio nacional e internacional. además de ser fundadores en algunas llocas 
de investigación histórica. Por mencionar algunos: Alfonso ca.o, Ángel Maria Gan11ay K., 

Luis Cbivez Orozco, Rafael Garcia Granados, José Manclsidor, Samucl Ramos, Jesús Silva 

Herzog y Alfonso Teja Zabre. (19) 

Realmente será hasta 1927, cuando en vísperas de obtener su autonomía la 
UNAM, se inician cursos para preparar agregados, maestros y doctores en historia (20J. Ya no 

bastaba que profesionistas de otras áreas - sobre todo del derecho - tcmwin a la historia 

como una segunda carrera. Fue considerada necesaria una formación especifica que 

capacitara al historiador para su labor: erueiiar, investigar y difundir los nuevos 
conocimientos obtenidos. (21) 

b) CORRIENTES IIlSTORIOGRÁFICAS 

Durante el periodo que w de 1910 a 1940, tres grandes corrientes nonnar6n el 

criterio para escnoir historia (22): 

'El empirismo tradicionalista', De corte erudito -dice el maestro Matuto- que 
quiere encontrar y publicar docummtos inéditos y huye de la nuew realidad que se presenta 
con la Revolución Mexicana. 

- El "pragmatismo polllico", que se encargaba de resarcir o glorificar héroes, batllllas, sitios, 

para convencer, sobre lo trascendental de la gesta heroica recién acontecida. 

- En el teneno educativo, ,.jgue sosteniendo el maestro Matute, el gobierno dará un iweva 
interpretación a la historia, para modelar las "iwevas conciencias'. 

- Por último, hay una nueva corriente, en la que con el mlnimo de elementos teóricos del 

materiali11110 histórico, pretende reinterprctar la historia nacional. A pesar de lo mednico y 
esquemático de sus estudios, tienen la ventaja de apanarse de las descripciones planas, del 

positivismo. 

En cuanto a las instituciones precursoras de la investigación histórica o la 
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publicación de fuentes de primera mano, sobresalen tres instituciones: el Arcbivo General de 

~ que crea en 1930 su boltlin - el cual conlinua todavia - para dar a conocer al gran 
¡nlblico, algunos de los documentos contenidos en SUB archivos; el Mugo Nacional de 

~ ames Mugo Nacional de Arqyeolo¡la, Historia y E!l!Qi!ll!il que publicaba desde el 

allo de 1877 sus Anal§; la Socretaria de Re!aciollt!I Exteriores, que vio cómo Genero Estrada 
fundó la serie 'MonografW Bibliográficas Mexironas", la cual perduró de 1925-1935 y 
publicó 31 núrna°OS. 

El gobierno del General Uzaro Cárdenas, fundó y permitió el establecimiento 

de instituciones dedicadas a la investigación, la docencia y la difusión en el ámbito histórico, 
de ellas despuntan (13) la creación del InstiMo Nacional de Antropología e Historia; el 
establecimiento en México del Instituto Panamericano de Geogralla e Historia; la fundación 
del Laboratorio del Arte por Manuel Toussalnt. Francisco de la Maza, Juslino Fcrruindez y 
otros; la instauración de la editorial Fondo de Cultura E<:onóroúca por don Daniel Coslo 

Vrllegas y el establecimiento de la Imprenta Universitaria de la UNAM. 

2) EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (1940-1970) 

La década de los años cuarenta es fundamental para el crecimiento de la teoria 
de la historia y la historiografía en México. La profesionalit.ación de los historiadores se 
convierte en un hecho, en tres instituciones que son todavia ~ de una gran 

proporción de los clionautas actuales: La Facultad de Filosofia y Letras y el Instituto de 

Investigaciones Históricas, ambas de la UNAM y El Colegio de México. 

Entre 1940 y 1950, se creó el Centro de Estudios Históricos del el Colegio de 

México, así como la maestria en historia por la Escuela Normal Superior, hubo mis reformas 
importantes de planes de estudios en la UNAM; abrió sus puertas el Instituto de 
Investigaciones Históricas; fueron inlciadas las revistas Hi11oria Mexicana y Estudios de 
Cultura Náhuatl y fue abiesta la licenciatura en historia en la Univenidad Iberoamericana (24). 

Un factor importantlsimo para entertder estos cambios tan acelerados, es el 

trabajo que desempeilaran los transterrados espal\oles. Intelectuales de muy alto nivd que 

huyendo de la dictadura fumquista, llegaron a México a fundar escuelas no sólo en el 6rea de 

la historia sino de las humanidades en general. Sus centros de trabajo estu.ieron en la 
Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM y en la entonces Casa de la Espafla en México. 
Con ellos llegaron también dos corrientes que influyeran mucho en el desenvolvimiento de 
historiografia mexicana y en la formación de profesionales de lo histórico, a saber: el 
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vitalismo histórico (historicismo) y el marxismo (materialismo histórico). Mencionaremos 

sólo algunos de los nombres de estos ilustres maestro1, José Gao1, Ramón Jgle!ia, José 

Miranda, Wenceslao Roces, Rafael Allamira ll•~ 

En este peñodo de 30 anos, observamos el surgimiento y el apogeo de dos 
generaciones que descollarán en el campo de la historia, los nacidos entre 1906-1920 y entre 

l 93 !-193S. En la primera denominada generación de 1929 y caractermda por la rebeldla y la 

institucionalidad (26~ se encuentran los forjadores de un oficio de historia realmente moderno. 

Nombres como los de Silvio Zavala, Wigberto Jiméoez Moreno, Ednwndo 

O'Gonnan, Ignacio &mal, Justino FemAndez, Francisco de la Maza, Ernesto de la Torre 

Villar, Femando Benltez, Gastón Garcla Cantú y rrucho• mis, nos recuerdan CRl<lores de 

obras, escuelas y el fortalecimiento de una historiogrsfia representativamente mexicana. 

El segundo grupo lo integra una generación mis heterogénea, aitica y 

cosmopolita, que cuestiona la herencia política, económica y cultural de la Revolución 

Mexicana y rompe -según frase atnlruida a José LAlis Cuevas la "cortina de nopalº- (l1). Ellos 
integran la primera generación de historiadores de la UNAM y del Colegio de México, 

algunos disclpulos y forjadores, otros iniciadores de nuevas visiones y puntos de vista en la 

historia. Varios todavía maestros y creadores de obras clásicas, catre otros tenemos a Carlos 

Bosch, Pedro Carrasco, Luis Gon7.ález, Moisés Golll.ález Navarro, Ernesto Lemoine, Jorge 
Alberto Manrique, Luis Muro, Miguel León Portilla, Bertha Ulloa, Elisa Vargas l.AJgo, 
Josefina Váu¡uez. Algunos ya fallecidos como Eduardo Blanquel, Alfonso GarcJa Ruiz y 

Xavier Moysen. La mayoria desempeñaron su ejercicio docente y de investigación en la 

Fm:ultad de Filosofia y Letras y sin duda su contnooción fue valioslsima para forjar el 
prestigio y la calidad de la carrera de historia de la UNAM en sus distintas ireas especificas. y 

pionero no sólo en la ciudad de México sino en todo el pal1, en integrar las nuevas teorlas de 

historia y en abrir campos nuevos a la investigación. 

En slntesis coincidimos con Álvaro Mstute al afirmar: 

"A partir de 1940, mexicanos y transterrsdos se dedicaron, como nunca antes 

en México, a investigar, enseñar, traducir y editar, ( ... ), académicamente México se puso al 

dia en más de una especialidadº (llJ. 

a) EL COLEGIO DE MÉXICO 

El dla 16 de octubre de J 940, desaparecla la casa de Espaila y era firmada el 
acta constitutiva del Colegio de México, fundado por Dllliel Cosio V"dlegas y Alfunso Reyes. 
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Sus propósitos principales eran: a) patrocinar trabajos de investigación de 
profesores y estudiantes mexicanos; b) becar esludiantes mexicanos; e) oontratar profesoros, 

investif!Bdores o técnicos extranjeros; d) editar libros o mistu que publicanm sus 
investigaciones; e) colaborar con las instituciones C>ttrlnjeras y nacionales de educación y 

culturarm. 

Pma fortuna de "la histoña y sus devotos•, el primer centro pionero de .!l! 
~ fue el Cer!lro de Estudios HiS!órieos (CEH), nocido el 14 de abril de 1941. Debido a 

sus precarias condiciones de pano, sus cursos eran impartidos en los salones de la Escuela 
Nacional de Anlropologfa, que por .., entonces estaba ubicada en el Museo de Arqueología 

de Moneda; e inclusive •Jos eslUdialJles de el Colegio que presentaban una investigación de 

maeotria de la ENAH en la sección de Historia". (30) 

EL CEH ofmcla estudiar la historia de hispanoamériea con énlllsis en la 

México y proponla la origiruilidad en las investigaciones de sus estudi.mes y egreslilos. 

Subrayaba el uso de an:hivos y fumttes de primera mano. El primer plan de estudios p1¡, 

otorgaba como fundamentales las materias instrumentales y las metodológicas, después cnm 

cunadas las malerias de historia de Espalla, Hispaooamérica y México y los Cuoos 
GClleillles. Una característica muy partirular que conserva hasla hoy, es cada cuatro años era 

admitido un nuevo grupo para formarlos como historiadores. 

Del allo de 1940 a 1962 el Colegio de México, publicó 41 obras en total que 

abarcaban los siguientes temas (J?): biogralla, hisloriografia colonial, bistoña de las ideas, 
historia cotidiana, historia diplomitica e historia politica. Asi como una obra base para la 
investigación denonünada Fuente• de la Historia Contemporánea de México. 

En el allo de 1951, Daniel Coslo Villcgas, creó una revista para la difusión de 
los trabajos realizados en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México intitulada 
"Historia Mexicana". Su periodicidad era trimestral y actualmente todavla encontramos en 

ella reseñas de libros, bibliograllas históricas y anlculos y/o avances de investigación desde lo 

prehispánico hasta la época actual. 

b)LAUNAM 

La Universidad vivirá una etapa de gran florecimiento en el área de la 

investigación con el establecinüento de la Coordinación do Humanidades en 1945, cuyo 
objetiw era coordinar, impulsar y reali7.ar la investigación humanllllica en la institución a 

travá de los institutos (lJ). Entre sus funciones destacaron, además de la ~n, la 
formación de nuevos investigadores, la difusión de las invesligociones mediante seminarios, 
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cunoo, conferencias y publicaciones e impulsar la visita de investigadores destacados. 

Dependiente de la Coordinación de Humanidadeo, fue creado d mismo allo, el 
Instituto de Investigaciones lli~. La aprobación la dio el Consejo Universitario y la 
iniciativa partió del doctor Pablo Martinez del Rlo y del Profesor Raliiel Garcia Granados. 

Desde sus inicios el Instituto se propone: 

a) Realiz.ar investigaciones históñcas, principalmente sobre 

historia de Mi!xico. 

b) Difundir las investigaciones por medio de cursos, 

conferencias y publicaciones. 

e) Convertirse en un centro de estudio y discusión (34). 

d) "Contnlluir a formar personal académico para la docencia y 

el asesoramiento de investigaciones, as1 como iniciar los 

becarios en el Instituto" ll'l para establecer una cartera de 

probables investigadores. 

e) Realiz.ar intercambios académicoo, con instituciones afmes, 

tanto nacionales como extranjeras. 

Es indudable que muchos de los primeros investigadores eran también 

protesores de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofla y Letras. Con lo que se creó 

un vinculo entre el investigador - docente y los alumnos; adcmis muchos alumnos pasaron a 
ser investigadores mediante el sistema de becarios de Instituto. 

Catorce años después de su fundación, es creado el primer órgano impreso de 

difusión, teniendo como editores al Dr. Ángel Maria Garibay y a Miguel León Portilla con el 
titulo de Estudios de Cultun1 N6huatl. 

En los ailos de 1965 y 1966 son creadas las publicaciones Estudios de Historia 
Moderna y Contcm00ránea y ESudios de llistoria Noyohispana, rcspectivamentc. En un 

Indice realizado de los Estudios de Historia Moderna y Contemooránea (36), son resaltados los 
siguientes aspectos temr.ticos con los allos que YBn se 1965 a 1986: historia de la 

historiogralla, historia diplomática, historia polltica, historia militar. También han sido 

cultivadas las biografias y la edición de testimonios y documentos. 
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e) OTRAS PUBLICACIONES 

Dentro de este periodo habria que mencionar las siguientes revistas, 
colecciones y gulas archivísticos, que contnbuyeran a la extensión de la práctica y la 

indagación lüstórica a nivel profesional. 

La aparición de la revista Cuaderno• Americanos. dirigida por Jesús Silva 
Herwg y publicada por la Editorial Libros de Ml!xico desde 1942. Si bien au contenido no es 

lüstórico, cada bimestre la revista estudia problemas sociales, polfticos, económicos y 

literarios de México y América Latina. 

LtlS colecciones Figuras y Episodios de Ja Histoña de México y Mmsi 
~ publicada por la EditoñaJ Jus, Ja primera dirigida por Alfonso Trueba y Alfonso 

Taracen a. 

En el aspecto de fuentes, especlficamcnte el archivfstico, son de hacer notar 

dos obras: el Repertorio Bibliogrilfico de los Archivos Mexicanos y Col~lm!!ñliw 

Fundamenl!!les para la Historia de México editado por don Agustfn Millares Carlo y José 
Ignacio Mantecón, 1948, con el número 6 de la primera serie del Instituto de Historia. 

La segunda no es menos importante, pero sí más conocida y es el segundo 

intento de proporcionar a los investigadores información sobre el volumen y contenido de los 

arclüvos de todo el país. Con todo y sus carencias, Archiva)ia Mexicana, escrita por don 
Manuel Carrera Stampa y publicada por el Instituto de Historia; no seri. superada sino hasta 
la década de los ochenta con la gran expansión del Archivo <leneral de la Nación y el 

renacimiento de algunos Archivos Históri<:os Estatales como el del Estado de Mé><ico. 

d) LAS LINEAS DI! INVESTIGACIÓN 

Dentro del terreno historiogrifico las teorías historicistas y del materialismo 
histórico dominaron las obras escritas en lo general. Sin embargo cabe mencionar que surgen 
nuevos métodos y técnicas para captar información histórica y arraiga en Méi<ico un tipo 

particular de historia, el cual era muy frecuente en los pueblos, pero no habla llegado a los 

centros de educación supeñor. 

En primer Jugar queremos mencionar la utiliz.ación de la historia oral para la 
recuperación de testimonios históricos. En 1959 Wigberto Tlllléncz Moreno crea el ~ 
.5!zrulm en la Dirección de Investigaciones históricas del INAH, con el propósito de gnhor en 
cinla, testimonios de los militares y políticos que intmoinieron en la lucha annada de 1910. (37) 

Como segundo punto, hay que resaltar la aparición de una obra, que tanto por 
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su temática como por el afio de edición, quiso ser parteaguas con respecto al tema tratado. 

De esta manera con la publicación de Pueblo en Vúo en 1968, Luis Gonzilez academiza una 
pnlctica muy aileja en nuestro país e introduce la difusión masiva en un génuo consti!uido de 
varios subgéneros, desprecisdos por una parte de la academia universitaria. Así los tipos 

microhistoria, historia regional, historia IO<:al, historia material, etcétera, entran de lleno en la 
historiografia oficial mexicana. El mismo Luis Gonúlez anota en su introducción la dificultad 
de la microhistoria, al afumar: "Por lo que pam:e, el ejercicio de la historiognifia circunscrita 

a una pequeña zona tiene que echar mano de todos los recursos de la metodologla histórica y 

de varios más" <JI}. 

J) CONSOLIDACIÓN Y NUEVOS PARADIGMAS (1970..1993) 

Son muy diversas las expficaciones acerca del profundo cambio que se dio en 
la teorfa de la historia y la historiografin. Resumiremos las ideas de varios autores y las 

comentaremos después. (l9J 

1) Cuando llegó a México la influencia historicista por medio de José Gaos y Ramón Iglesia, 
su primer objetivo fue combalir el positivismo, por lo tanto exige empalia y comprensión al 

nuevo historiador, y enuncia que la misión de la historia, es el autoconocimiento humano. 

Esta perspectiva persistirá junto a su enenúgo el positivismo, el c;uaJ se irá a refugiar, 

escondido tras la pedagogía, en la enseilanz.a de la historia en todos los niveles educativos. 

2) La segunda perspectiva, era un materialismo histórico, mecánico y simplista al principio, 

pero al pasar los al!os fue tomando carácter de cientificidad. con el impulso del doctor Roces. 

Aunque también persistió el dogma marxista con la hipostasiación de una filosolla de la 

Historia a la Historia. 

3) En la década de los 70, son puestos en crisis algunos de los valores establecidos, 

incluyendo las verdades absolutas. De este westionamiento surge una generación que 

rejuvenece a la historia mexicana - y la dota de una nueva conciencia - fundamenta Monsiváis. 
Esta nueva historia romperá los lllBrCOS impuestos por el positivismo, el historicismo y el 
marxismo, emerge, no es dominante, y propondrá a principios de los 80 un nuevo sentido 
histórico, tanto a nivel popular como académico. Esta nueva postura está ligada a una 

internacionalización que incluye a lo cotidiano, a las demandas nacionalistaa y a las exig<llcias 
permanentes de cambio y hoy dinamos de denlOCrlltización y participación ciudadana. 

4) Horacio Crespo argumenta que esta revolución copernicana dada en la historia, se debe 

43 



Capitulo 11 Práctica Profesional de la Historia 

tanto a las revoluciones paradigmáticas dadas en las ciencias na!Urales y en la lilosofia 

contemporánea. Asl, al mismo tiempo que se romp!a la insatisfuccióo del historicismo 
positivista, también provocaba una fiactura en la concepción de la mediocridad y desprestigio 
de la historia como ciencia. 

5) Por último Enrique Flore"'800 sostiene que las causas de la diversidad, calidad y 

profundidad de habidos en la bistoñografia mexicana de 1970 a 1990 se han debido al 

"encuentro de los testimonios históñcos con los métodos y enfuqoes de las ciencias sociales'; 
al "profesionalismo creciente de los hi.!loriadores", a la "plunlidad en el ejercicio de la 

histoña' y a la "dedicación a nivel internacional de la historia mexicana". 

Por lo anterior, es evidente que los historiadores hemos C$1diado los 
acontocimientos y los testimonios históñcos, desde muy distintas petspeetivas y ello se ha 

visto reflejado en los resultados. Creemos que a nivel nacional, esramos viviendo un despertar 
de la teoria de la histoña y de la histoñografia, que puede empezar a tom.,. una 

caracterización mucho más profesional, no solamente en el ámbito de la investigación sino en 

el de la ensefumTA. Propiciando una discusión m6s abierta y sana para el gremio, para los 

educandos y para la sociedad mexicana en general. Empero sólo están dados los inicios. 

a) LAEXPLOS!ÓN DOCUMENTAL 

Una cosa es cierta, la fonnación de una Infraestructura archivlstica moderna y 
eficiente, pennitió !"' inmenso surgimiento y aplicación de nuevas metodolog!as. Un 

progenitor de esto fue el Archivo General de la Nación, el cual al ser trasladado al 

Lccumbeni. >Mó una transformación sin precedentes, tanto en el volumen de documentos 
resguardados, como en la teoria y técnicas de ordenación y clasificación. Además, ésto creó 
una editorial propia que se encargara de la difusión de los inventarios gulas y catilogos de la 

documentación mantenida en liWI repositoños. También hay que resaltar la edición dd libro 
¿Historia. para qué? que fue realizado por la invitación hecha a profesionales por la entonces 
directora Alejandra Moreno Toscano. 

Para el año en que apareció - 1981- representó una novedad yun primer signo 

de madurez para la autocritica y refleidón de los fundamentos do la histoña <'°~ hecha no sólo 
por clionautas sino también por filósofos, politólogos, escritores y antropólogos. 

La explosión documental, no fue sólo un concepto, sino el resulrado de una 

enorme producción de papel surgida del acelendo a-eclmlaito económico y social del país. 
Por fortuna la reoQ!'lllización administrativa del resguardo de esa información contenida en 
papel, fotografía, mapas o discos también lleg6 a la difusión, lo que produjo uoa eclosión 
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masiva de testimonios históricos de primera mano. 

b) FORTALECIMIENTO ACADÉMICO/INSTITIJCIONAL 

Dunmte este periodo, el crecimiento de los núcleos de investigación fue 
oocrespondiente al desarrollo económico social y al aumento en la población. Hay que .....itar 
a nivd tlllcional, la expansión de el Colegio de Méi<ico, el notable aumento de recursos 

lrumsnos y financieros de la UNAM y el surgimiento de nuevas instituciones como el 

CIESAS y el Instituto Mora. 

e) UNAM. FACULTAD DE FILOSOÁA Y LETRAS. 

Es de particular importancia resaltar el lrabajo del Colegio de llistoña ya que 
sin lugar a dudas ha sido la institución formadora de lústoriadores más impottante del pals 
durante los últimos sesenta a/los. Sus cuatro o cinco planes de ct!Udio han expresado la 

riqUC7;l tcóñca de la historiografía mexicana y ha sido por medio de sus alumnos forjadora de 

muchos colegios de historia a lo largo y ancho del pals. 

Ya hemos mencionado la inllucncia de los transterrados y el gran desarrollo de 

la Facultad de Filosofía y Letras, en todas sus áreas incluyendo la histoña. En su seno también 
se forjarán generaciones de historiadores quo con la inlluencia historicista llegarlm a fonnar 

una importante escuela no sólo en México sino en América Latina, tanto por rigurosidad 
académica, como por la vehemencia de su postura, quizá el rcpn:sentante más sobresaliente 
sea el Dr. Edmundo O'Gonnan. 

Por otro bulo surge una escuela apegada al materialismo histórico, quo con las 

primeras traducciones csstellanas de la obra de Marx en forma integral y erudita, tiene más 

elementos de juicio para fundamentarse como interpretación de lo histórico. Aqui el papel 

meritorio corresponde al Dr. Wcnceslao Roces -recientemeote fallecido- y a todo el 
se¡¡uimiento que bal1 hecho de su obra y de su ejemplo sus disclpulos. 

Hemos mencionado sólo las dos tooriu dominantes y su representantea, la 

historia de la Facultad, sus dive<SBI eonientes, forjadores e innovadores en la teorla de la 

historia y la histoñogralia mexicana así como su vinculación al sistema educativo y de 

volumen y calidad de investigaciones, está sin duda, por elaborarse en una manera completa y 

sistemática. 

La predominancia de estas dos posturas dominantes en el Colegio de Historia, 

fue muy evidente al momento del cambio curriadar de la carrera a principios de los años 

setenta y que dio principio al nuevo plan de estudios. Tal y como p00cmos wr en el cuadro y 
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en la gráfica 1, es un diseño basado conceptualmente en la acurmlación de información y de 
datos y sin un sentido cronológico preciso. A partir de las innovaciones de los allos setenta -

más materias teóricas y metodológicas- se ha quedado, en ténninos del avance teórico e 

historiográfico, rezagado. Quiz.á es por ello que las autoridades y el Claustro del Colegio, han 

iniciado una revisión para que sea. reestructurado. Con todo la calidad de los cunos y 

seminarios, estaba fuera de duda, aunque tener profesores eruditos sea una condición 
necesaria pero no suficiente en la púdica curricular. 

Actualmente es la institución que tiene d mayor número de alumnos inscritos 

en la nación con cerca de 500, asi como 129 profesores, 105 de tiempo completo y 24 de 

carrera Y es indudable que sm maestros han convenido en "clásicos' a muchas obras 
bistoriogn\ficas contemponlness. 

d) EL COLEGIO DE MÉXICO 

Tuvo su primer gran crecimiento al mudarse en 1976 a sus nuevas 
instalaciones. La planta docente y administrativa fue multiplicada, asl como el número de 
investigadores y becarios. 'En esos allos aumentaron considerablemente las publicaciones de 

revistas especializadas y libros'. <<1> 

Actualmente, d Centro de Estudios Históricos, tiene 21 
profesorcW"mvestigadores que trabajan en 40 proyectos de investigación a corto, mediano y 

largo plaw, en las áreas de: Historia Económica, Historia Politica, Historia Prehispánica e 
Indlgena, Historia Social, Historia de la CUltun, Historia de la Ciencia y la Tecnologla, 
Geografia Histórica, Historia de la Educación en México, Seminario sobre Is nobleza indlgena 

en la época colonial (en conjunto con CIESAS), Gulas computariz.adas del Archivo General 
de Notarlas de la Ciudad de México y en el Fideicomiso Historia de laa Américas, 

Preciaamente, estaa lineas de investigación están asociadas al doctorado (<fJJ et 

historia que otorga el CEH en la ciudad de México y pone énfasis sobre la historia de México 
y América Latina en un alto reconocimiento nacional por la calidad de sus profesores y 

programas. 

El Colegio, también tiene una de las bibliotccss más importantes en el área de 
Ciencias Sociales, con un total de cerca de 500 mil volúmenes, entre libros y documentos. 

En los años ochenta, el Colegio inicia la apetlul1l de centros eo provincia y asl 

surgen EL Colegio de la Frontera Norte, EL Colegio Meiriquense y d Colegio de Michoacín; 
este último tiene un Centro de Estudios Históricos, que además de promover la "Historia 

Provincial o microhistoria desde la provincia' otorga una maestrla en historia. (oll) 
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e) EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS (UNAM) 

El infonne de 1991-1992, presentado por la directora del instituto, Gisela Van 

Wobeser (#~ señala que cuentan con 29 invesligadores y 7 técnicos académicos, agrupados 

en cuatro áreas de investigación: México prehispánico, México colonial, México moderno y 

México contemporáneo y algunos otros campos de conocimiento como la Historiosrafl-, 

Metodologla e Historia del Arte. 

Durante el lapso mencionado, fueron realizados 68 proyectos de investigación 

de los cuales han sido concluidos 8 (<5). También fue desamillldo el ciclo de confcn:nclas: E! 
historiador frente a la historia, que hace un análisis del trabajo profesional del historiador en la 

actualidad y las lineas corrientes historiográficas actuales. Ha sido editado un boro con un 
titulo homólogo al de las conferencias ('6J. 

El Instituto tiene un fondo de aproximadamente 1 SO tltulos entre libros y 

revistas. Algunos de los temas históricos editados son obras monográlicas, estudios 

regionales, ediciones criticas de fuentes, traducciones de textos en lenguas indigcnas y 

reproducciones de códices (47). 

Anualmente edita las revistas Estudios de Cultura Náhuatl Estudio• de 

Historia NovohiSJlana y !lm!lli2Lde Hi51oria Moderna y Contemporánea de México y, 

aiatrimestralmente el Bolctln infonnslivo ~-

El Instituto tiene un especializado acervo bibliográfico y documental en su 
biblioteca 'Rafael Garcia Granados'. Igualmente conserva microfilmes, mapas e incunsbles, 
todo por supuesto sobre temas de Historia de México e Historia Univenal. 

1) CISINAH • CIESAS 

En J 97S fue fundado el Centro de Investigaciones Superiores del INAH 

(CISINAH), como un organismo que tenla como objetivo principal estudiar la problemitica 

sociocultural de México, cada vez más compleja, por las transformaciones rcaliwlas durante 

3S a la estructura socioeconómica nacional. El 3 de septiembre de 1980, por dccn:to 

presidencial, el Centro cambió de nombre y adscripción, desde entonces se le denomina 
CIESAS (Centro de Investigación y Estudios Superiores), dependiente de la SEP y seria 

coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (CONACYT). 

A la techa el CIESAS, tiene más de 100 investigadores, lingüistas, sociólogos 

y geógrafos -24 becarios y 80 alumnos de posgrado- en fu sedes de <luadalajara. D.F., 

Oaxaca, San Cristóbal de las Casas y Xalapa. En las cuales ofrece las siguientes maestrías: 
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Antropologia social, Lingülstica Indoamcricana (en coordinación con el INI), el doctorado en 
Ciencias Sociales (en colaboración con la Universidad de Guadalajara) con cuatro 

especialidades: Antropologla, Desarrollo regional, Historia y Sociología; y d Diplomado en 
Antropología Iurfdica con sede en Xalapa. 

Desde 1990, el CIESAS ha publicado 300 titulos que tratan los siguientes 

temas: historia social, historia de la medicina, historia de los partidos pollticos, historia de la 

educación y de la educación indlgcna. historia oral, ctnohistoñs, historia económica y 
catálogos y gulas documentales. Aparto los libros edita la Revista Papeles de la ew Chata_ 
que de 1986 a 1991, ha impreso ocho números. 

g) OTRAS INSTITUCIONES 

El Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora, fue creado por 
decreto presidencial en 198 l. Sus objetivos pñncipales son promover la investigación y la 

enseilan7.& superior en los grados de maestrfa y doctorado en el área de la Historia y las 
Ciencias Sociales. En la actualidad otorga los grados de msestria en las Areas de Historia de 
América, Sociologla P<>litica y Estudios Regionales. 

El Instituto Mora, se ha especializado en la promoción y edición de obras 

sobre la lñstoria local y regional de México. Asi como en un espccializador de métodos y 
técnicas de historia oral. 

B) NUEVOS PARADIGMAS 

Los padres con1cmporáneos de la actual historiografia y las instituciones de 
investigación y docencia en d pals, defendieron fuertemente sus posturas, historicismo por un 

lado y positivismo C•9J. De esta manera la polémica entre Eclmundo O'Gorman, represmtante 
del vitalismo histórico y egresado de la carrera de historia de la UNAM, y Silvia Zavala 
miembro fundador de el Colegio de México y defensor de la tendencia positivista, marcó d 
proceso de desarrollo de la lústoriografia nacional durante 3 décadas. Si bien hubo avances en 

las técnicas, las posturas seilaladas generan W1a producción centrada en la lústoria de las ideas 
ftlos6ficas, la lústoria de polltica historia de la lústoriografia y otras. Si bien en los allos SO 

llegan a conocerse las obras del historiador francés Femand Bmudel, no se nota un cmnbio 

significativo. 

En las décadas de los 70 y los 80, se producen en la lústoriografia mexicana, 
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modificaciones dignas de atención. Llegan nuevas ideas a nuestro pals, ya sea por wevas 

traducciones y ediciones de h'bros y revistas o por mexicanos que viajaron a estudiar a Europa 
o Estados Unidos y traen paradigmas distintos. Utilizamos el concepto en el seatido de 
realiz.aciones cientlficas que durante un periodo de tiempo definieron problemas o métodos de 

un campo de la investigación para generaciones sucesivas de cientllicos. •sus logros 

carecieron de precedentes pero al mismo tiempo eran incompletos por lo que dejaban muchos 
problemas para ser resueltos ('1). Me parece que tanto el circunstancialismo/perspectivismo 
histórico como el positivismo, cubrieron un vacío y fueron y son dominantes en un importante 

sector de la historiogralia mexicana actual, as! como en varios centros de investigación. Pero 

de 20 allos a la fecha nuevas teorias y métodos como el materialismo histórico y 
fundamentalmente la Escuela de los Annales, se han avocado a la resolución de esos 
problemas no resueltos. Si bien no necesitan "explicar todos los hechos que se pueden 
confrontar con ellas", por lo que no son verdades absolutas sino relativas y dignas de 

superación, as! 8Vll17JI la ciencia (51). Algunos de los nuevos temas tratados (53) aban:an la 

tradicional Historia politica, la Historia económica, la Historia de las mentalidades, la Historia 
de la mujer, la Historia cuantitativa y la Historia regional, y muchas otras especialidades más. 

En esta veintena de ailos, la historia oral se ha consolidado también, si bien su 

uso con cierto rigor data de 1972, ahora es un método muy importante para captar 

infonnación histórica sobre todo para algunas de las nuevas histerias, en donde el testimonio 
directo es esencial (54). 

1) PUBLICACIONES 

Destaca Historia Mexicana. que de 1951 a 1988 ha publicado 150 números en 

los cuales han sido practicados muchos de los viejos y los nuevos géneros y que actualmente 

esti realizando una labor interesante al reunir los articulos por temas y publicarlos como 
libros en su colección I.ccturas de Historia Me!Qcana. Con esto el CEH del Colegio de 

México, pone a la disposición del público y de los especialistas, una sobresaliente muestra de 

la historiografia mexicana de Jos últimos SO Bllos. 

Las publicaciones periódicas del Instituto de Investigaciones Históricas de la 

UNAM. han sumado ya una gran cantidad de volúmenes; Estudios de Cultura Náhuatl tiene 

20, Estudios de Historia Noyobispana 9 y Estudios de Historia Moc!ema y Contemporinea 

12. 

Un bastión importante en la publicación de nuevas teorias, métodos y temas ha 
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sido los Cuadernos de Trabajo de la Dirección de Investigaciones Históricas (DIH) del 
Instituto Nacional de Antropologfa. El primer volumen fue publicado en 1974 con un estudio 

sobre El sector externo y la organi7J1ción c:¡peciaJ y recional de México Cl821-1910) 

publicado conjuntamente por Alejandra Moreno Toscano y Emique Florescano. 

Dentro de las publicaciones de la DIH, sobresalen dos de su ºColccci6n 
Cientifica•. La primera se denomina Balance y pcrspectiyas de la historiogralla social m 
~ (55) y fue el resultado del seminario de historiografia social de la misma Dirección 
dirigido por el Dr. Raúl Obncdo entre 1971 y 1975. Consiste en una revisión historiográfica 

de lo realizado en el ámbito social desde la colonia basta 1973 y para su elaboración fueron 
consideradas obras generales, monograftas, crónicas, ensayos y artlculos de historiadores, 

antropólogos y sociólogos naciorudes y extranjeros. 

La segunda (l6), efectúa una bibliografia de lo escrito sobre historia de México, 
durante el siglo XX huta 1979 y contabiliza cen:a de 630 obras escritas. Divide el estudio en 
los periodos: prehispánico, colonia, México Independiente, (1810-191 O) y Contemporaneo y 
utiliza cuatro áreas do análisis: historia económica, lüstoria social, lústoria polltica e historia 

de cultura, además de instrumentos y medios de investigación y obras generales. 

Ambos productos editoriales nos parecen significativos porque son dos 

intentos de acercarse a una lústoria de la historiografia que pretenda alcantM todo lo escrito y 

realice anotaciones críticas sobre ello. 

Dice Luis Gonz.8lez que entre 1981 y 1991, han sido escritos cerca de mil 

libros de historia, sin contar las tesis y tomando en cuenta las reediciones (57). Y agrega que en 
estos ailos la moncgrafia ha sido el género más frecuente, si bien en los ailos ochenta un 

resurgimiento de las historias generales o síntesis de lüstoria, de los cuales hay en circulación 
no menos de quince o veinte. En cifras entre 1980 y 1989 han sido escritos más de 250 libros 

de síntesis (nacional y regional) y 600 de libros de moncgraftas, lo cual de acoordo con las 
cifras dadas por Edna Orou:o y Alma Ros Platas en la ~ citada, significaría que en 
nueve ailos se han escrito más libros de historia, que de 1900 a 1979. Si bien estas cantidades 
están sujetaS a una cuidadosa verificación, indican el cambio habido en el pals y sobre todo en 

la profesión de historia. 

2) LA MICROIIlSTORIA 

Para aumentar la coofusión acen:a de cantidad real de obras escritas sobre 
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historia de México, el mismo maestro Luis Gom6lez, publicó. en 1973 l'IJ, mil fichaa 
bibliográficas en orden cronológico que dcmostnban la Importancia de la Historia Palria en 

nuestro plls, de 1871 a 1971 y que con todo, nopretendla serexbausliva. 

En el ano de 1991, el mismo maestro en un pequeño articulo, realiza una 

semblan7.ll del eslado de la cuestión microhistórica de 1969-1988, Proporcionando las 
instituciones e historiadores que ae han dedicado a esta labor en los últimos allos en las 
"suhespecilllidades" de : Historias de los estados, HiJtorias de las regiones e Historias IOClles 
('9). Inclusive presenta un panorama btDliogñfico mínimo, 13 obras que según él, representan 

el 3% del total de lo que se ha esaito llObre historia regional. 

En lo particular nos interesa este tipo de historiografia ya que consideramos 

que será una linea de especialización en la carrera que proponemos. Para tenninar, dentro de 

esta idea de pemamiento, babrla que mencionar dos obras de Carlos Martfnez Asud, 

primeramente su libro Balance y perspectiyas de los estudios regionales en México y su 
estudio "Historia regional. Un opone a lL.DUCM hjstoriomfj&" (60). 

3) ASOCIACIONES DE HISTORIADORES. 

Durante este periodo han surgido nuevas instituciones que inlluyen en la 

difusión, pmmoáón de encuentros de investigaciones y cursos de actualiución y 

profesionalización de los historiadores. 

El organismo que reúne más instituciones, e. el Comité Mexicano de Ciencias 
Hiatóricas, que no sólo comunica a escuelu y liailtades, sino que también difunde el !Ialajo 

de los divenos an:hivos históricos que han surgido a lo largo y a lo ancho del pala en estos 
últimos veinte ailos y que son estatales, roonicipales, federales o de mganismos privodos. 

Hahria que mencionar también la Asociación de Historiadores de América 

Latina y el Caribe (ADHILAC), que organiz.ó su primer encuentro en el afio de 1974 en la 
F..,.,Jtad de Filosofía y l..etru de la UNAM y que a partir de esa fecha adeoW de promowr 

intercambios teórico - metodológicos e historiogr6ficos es un punto de mmión y encuentro 
de ideu y personu dedicadu a la historia. 

Un nuevo espacio de examen, discusión y conlroveraia de lo histórico, es el 

Consejo pua la Formación del Historiador (CONAFOH) el cual en dos aflos de existencia ha 
quedado inlqjtldo por directores y coordinadores de 11 univenidades naciomles y que tiene 
como objetivo princlpel: 'elevar el nivel académico de instituciones dedicadu a funnar 
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historiado~. actuali7.lr académicos dedicados a la enseftanza y a la investigación histórica y 
sugerir cambios en la~ para lograr una mejor formación de historiadores•. (61) 

C) LA PRACTICA DE LA HISTORIA EN EL ESTADO DE MOREWS. 

Actualmente ninguna institución de msellanu superior fonna 
profelliooalmento historiadores en el estado. A continuación sdlalaremos algunas instituciones 
gubernamentales o ostatales que con su desempefto operativo intentan cubrir este upecto 

mediante el desanpefto de acciones y prognums muy concretos. Asi como del intento por 
crear una carrera de historia a nivel local. 

1) CENTRO DE ESTUDIOS ffiSTÓRICOS Y SOCIALES DE MOREWS. 

El actual cronista de la ciudad de Cuemavaca, Valcntln López llamlrez preside 
el mencionado Centro. Recientemente fue editada por la Universidad Autónoma del Estado, 
su obra Historia de la Eclucacjón Superior m el Etlado de More!os 1870-1953 la cual esperó 

20 allos en el cajón de un archivo, para ser publicada. (62) 

En la actualidad don Valentln está realizando una magna obra titulada Hmmil 
General del Eslado de More!o1. Ttene elaboradDi 16 volúmenes -sin contar bibliogndia- que 
abarcan el amplio periodo de 1856 a 1930, tiene planeado escribir el periodo colonial de la 

historia de Moreloi. de los ellos de 1994 al 2000 (61). La manuliictura do la obra le ha costado 

mucho !J:alajo, ya que los recursos del gobierno del Eatado, DO son ni lo re¡pdar ni lo 
lllificimtes para una invcscigación de esta envergadura. Ademb DO hay un an:bivo histórico 

estatal, porque al momento de trasladar las oficinas de Gobierno del Estado a su actual local, 

el espacio reservado para el repositorio fue ocupado por otru oficinas. De esta manera -nos 
indicó el cronista de la ciudad- la dDQJIJ1enlación fue g.wdada en las bodesu del Estadio 

Centenario, al norte de la ciudad. Aclaremos, no hemos verificado emplricameote esta 

información, pero en la visita que hicimos al actual Mdtivo Histórico del Estado, su director 

Daniel Rascón Roj ... nos indicó que no tmfa información ardtivlstica anterior a la década de 
los SO, porque en su mayoría habla sido destruida por los zapa1Í51U. Entonce& el misterio 
prevalece y uno de los primeros trabajos a realizar por estudiantes de historia, seria promover 
el ._..., la preservsción y buen resgumdo de la memoria histórica documental de esta 

entidad federal. A pessr de este hecho, el Centro de Estudios eooserva en sus acervos la 
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mejor colección de fuentes históricas del estado, concentra material fotográfico, bibliográfico 
y hemerográfico de excelente calidad. Es de now el hecho, de que el material es en su 
mayoria pmpiedad de don Valentín, según nos indicó, abl está gran parte de su fonuna y de 
su vida. 

2) CENTRO REGIONAL DEL INAH 

Lleva a cabo diversos trabajos de investigación búicamente en d campo 
arqueológico, aunque hay algunos de fndole antropológico que lel1drian que ver directamente 
con aspectos históricos. Dos importantes son los que llevan a cabo C"> Miguel Morayta y 

Barl>ara Korúecma; el primero está estudiando el papel de la tradición como una de 

subsistencia en la comunidad de Ahuatepec. La segunda investigadora realiza un estudio 
titulado Producción de Subsistencia Comercio y Tributación en el siglo XVI durante la época 

~-

3) UNIDAD REGIONAL MORELOS DE LA DIRl!CCJÓN GENERAL DE CULTURAS 
POPULARES. 

Este centro tiene en su Proyecto número 2 un programa psra la "Recuperación 
y Socialización de la Memoria Histórica" (67) y se propone revalorizar la memoria histórica de 

las comunidades del estado, mediante la impartición de talleres, en los cuales las propias 

publicaciones recuperan su pasado. Para tal fin utilU.an la metodologia de investigación 
participativa (66). Su programa contiene dos subpmyectos: d mímero 1 aban:a los municipios 
de la región sur: Amacuzac, Jojutlm. Puente de htla, '11aquiltenango y Thltizapán. El número 
2 tendría como objetivo Tepoztlán c•7J. En ambos casos las actividades a ru1izar además de 

los talleres citados, serian elaborar "una gula mínima de historiadora locales" cursos de 
memoria histórica, asl como el "Concurso sobre versiones populara de la historia de 
Morelos". 

Hay que subrayar que en al afio de 1991 el PACMYC (Plan de Actividades 

Cullurales para Murúcipios y Comunidades), premió los pmyectos "Rescate del an;hivo 
histórico y fotográfico Juan Viveros Pon:ayo" en Temixco y, 'Formas de Comunicación 
Alternativa parad Rescate y Preservación de la Historia de Galcana y su Cultura". 

La difusión de sus trabajos se hace en la publicación periódica El Cuexcoma!e. 
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que aparece mensualmente como apéndice en el periódico El Re¡iona! del Sur entre otros 
artlculos ha publicado durante este allo: 'Monogralla descriptiva del municipio de 
Z..:.tepee', 'Memoria histórica de los ex - obreros del ingenio de Oacalco" y "Bosquejo 
histórico de Tiaquiltenango'. 

4) INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS. 

EL trabajo que ha desempellado el lllslituto para la difusión de la lústoria a 

nivel académico es notable. A partir de la inaul!W'lción del Seminario More!os en el allo de 
1991, ha procurado que por medio de cursos sabatinos, se haga del conocimiento general el 
trabajo de especialistas de alto nivel en lss distinlas áreas y tiempo de la historia nacional y 

especlficamcnte de la lústoria del estado de Manolos (61J. En últimas fechas. han elaborado un 
proyecto pua que estos cunas y talleres tengan un car6cter más profesional, no sólo en el 

campo de la lústoria sino de las Humsnidades y las Ciencias Sociales en general y ssl pudiera 
promover.e la implementación de investigaciones hechas por académicos residentes en Ja 

entidad. 

5) CRIM - UNAM 

El Centro Regional tiene investigadonos del más alto nivel dentro del pals, si 
bien muchos no realizan investigaciones directamente históricas, si se imbrincan en ciertos 

puntos con Jo que seria una investigsción propiamente histórica. Rcalmn indagaciones en 

temas como la identidad y la apropiación de lo cultural. Es de nosaltar la obra de Drum 

Maldonado Jimáiez sobre Monolos prehispánico, titulado Cuauhnahusc y Huaxtepec 
Cfla!laúcu y Xochimilcas en el More!os PrdüSJMniCQ). 

6) UNIVERSIDAD PEDAOÓGICA NACIONAL 

La Unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional en Morelos, dentro de 

su licenciatura de do<:enles que pl"<Slan su seniicio en el medio indlgena en loo niveles 
pnocscolar y primaria. ha promovido dos Encuentros de Educación indlgenl', en loo que la 
historia de la comunidad ha tenido un papel fundamental. De bocho la plaoeación de la 

licenciatura considera, como una de las actividades fundamentales del maestro recuperar la 
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historia de la comunidad para convertirla en contenidos escolares de Jos nillos y de esta 
manera impedir que los libros de texto nacionales o regionales, 'borren' la historia de Jos 

iodlgenas del estado, que se hayan concentrallos fundlmentalment en la localidad de 

Cuentepec, pero que como cultura, tradición y leogua tienen una influencia todavla 
importante en Xoxocotla, Tetdcingb y Huoyapan. ("l 

Por otra parte existen dos localidades del estado en doode se están haciende 
esfuerzos serios para rooohrar las fuentes archivlstica.s dd estado. En pñmer término b 
directora del Museo Regional de Tepoztlán, Marce1a Tostodo tiene un progJllll8('JOJ par 
rescatar, organizar y preservnr los documentos históricos del muni<:ipio. Si bien nos hizo • 
comcntmio de que no tenla la suficitnte asesorfa t6caica ni d penonal clasificado y much 
menos el presupuesto requerido. 

En segundo lugar, algunos profesores del lnWtuto Profesional para la Rq¡il 

Oriente de la UAEM residentes en Cuautla, están muy interesados en el rescate lñstóñ 
documental del estado. Asi Antonio Garcla de León y Carlos Barreto están llevando a ca' 
un llllbajo personal por """1perar información en el Arcliivo General de la Nación y al lllÍSI 

tiempo que se recuperan archivos, quieren recuperar los sitios históricos del municipio. (71) 

7) PROYECTO UAEM. 

A estas actividades tan dispersllS, se agn:gó una mAs que fue crear una can 
profesional de historia en la Univer>idad Estatal. De hecho el proyecto no era mevo ya • 
según nos comentó Velenún López. había hecho el intento muchos años antes pero nadie 

habla esaichado. 

Desde el ailo de 1990, la UAEM creó El Pr!J1ll&!!UI de Reordenación pan! 

Op¡jmo PesarroUo Institucional con la inlención de resolver los problemas que la afectal 
como centro de Educación Superior. Entre otros, que no tenla camns lmmanlsticu (filen 

las de peclagogla) y poc lo tamo la incidencia de la Universidad en el campo de la cultura k 
no era sobreoaliente, sobre todo en la formación de conciencias y consecvación de tradiciol 
costumbres y múltiples y diversas historias. Además, empezaba a suliir la concentración d• 
enseftanza superior en Cuemavaca, ya que el IPRO (Instituto para la Región Oriente, depet 
de la UAEM) no habla fuocionado como se habla planeado y la demanda estudiantil proce 

importantementc de la región sur del estado. 

Uno de los subprosmnas prioritarios que intenta resolver esta situación fue 
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denominado Descentralización Escolar y Nueyas OJ>ciones llducatiyy que proponla la 

creación de nuev .. carreras humanísticas, una litculi.d, centro o instituto superior. cm 

La metodologla utilinula pam elaborar d diagnóstico de las carreras que eran 

necesarios fue la siguiente: 

a) Se elaboró un cuestionario que fue aplicado a 1504 alumno., de 42 bachilleratos. EL 
pñmer filtro fue obtener la demanda real de aspirantes a la educaci6n superior. 

b) El segundo consistió en saber la demanda de aspirantes a la UAEM, la rua1 fue de 50"/o 

aproximadamente. 

e) Consiati6 en identificar qué carreras estudiarlan al querer ingresar a la Universidad, sin 
embargo los resullados oo representaron la fiabilidad deseada, dc:bido al .Usello del 

cuestionario. (73) 

d) Con referencia a las humanid~ d concepto es utilizado vagamente, ya que los resultados 
reflejan la opción por carreras como turismo, periodismo o ciencias poUticas. Quedando a un 
segundo ténnino: la lilosofla, las ciencias de la educación, la literatura, el arte dramático y al 

final la hiatoria(14). Si bien no ocupaba la menor demanda que correspondió a la geogralla, la 

docencia, lilologla, biblioteeologla y a la li<:enciarura en letras. 

Con catos criterios los resultados arrojaron que un 93.68% de los encuestados 

que estaban de acuerdo en que se creara una facultad de lwmanidades. Cl'l 

La segunda parte del programa es muy interesante, ya que muestra la 
diferencia en los resultados, al serle aplicada la encuesta a profesionlatas de muy diversas 
caneras, que m:onoeieron la importancia de las humanidades en la formación universitaria. 
Curiosamente también se les preguntó a los profesionistas que si habrla interé11 en los jó..:nes 
para cursar una carrera hwnanlstiea, a lo que respondieron positivamente. La n:spueata 

tambHln fuo positiva ol -"" las ......,.,.. liunwnl•ti.:.. quo les flU'IJU la eotudlar, siendo la 

primelll Filosofla y Letras, seguida de Sociología, Antropologla e Hiatoña, incluidas en un 
solo rubro. 

El último punto del programa rocosi6 la información con relación a Lu 

especialidades surgidas a nivel posgrado (1<). Los resultados coinciden. quedando ahora la 
sociologla en tcn:er lugar y ocupando d pñmero y segundo lugar, dos binomios concqituales 

que en nuestra opinión, reflejaron un resultado bastante inexacto al combinar fllosofla y letras 

y antropologla e historia. 

Sintéticamente las perspectivas del proyeclo enm las siguientes: 
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a) Serian implementadas las carreras indkadas como prioritarias por estudiantes y 

profcsionistas. 

b) Un criterio para establecer las carreras es que fueran estruC!llradas en un tronco común. 

e) "La investigación debe,... primordial, ya que la Universidad no cuenta con investigadores 

en áreas históricas, se sugiere contemplar un espacio dedicado a las investigaciOllCS y la 
formación de investigado""' que debe ir ligada a las 'especialidades que contemple la 
institución, generando lineu espc:clficas prioritarias". (77) 

También se indicaba en el subproyecto que la realización de estas penpectivas 
estaña contemplada para la segunda etapa, cuyos productos deberian estar Hstos para 1992 
(71). 

Finalmente fueron escogidas treS carreras para desarrollarse curricularmcnte 
durante 1992: ciencias de la comunicación, lilosofia e historia. Los puntos de vista fueron 
varinbles para su concepción y desarrollo, ya que en un principio se planteó que serian 
carreras para cubrir b.!sicamente la ausencia de profesionales en esas '1as en el desempello 

de los trabajadores de los medios masivos de comunicación (televisión, radio y peri6dico), asl 

como los profesores de la educación media superior de la misma UAEM. La única que fue 

planteada como "abierta' fue la de ciencias de la comwúcación, que por cierto cambió 
muchas veces de nombre, para no dar la idea de que se abriría una carrera sobresaturada. 

Para fines de 1992 estaban diseiladas con un plan por asignatulllS, los currieula 

de historia(7'J) y filosofia. Al momento de convocar las rcuniooes internas de trabajo en la 
Universidad, se decidió que la carrera de historia quedaba fuera a rüvel licenciatura porque 
duplicarla los contenidos que da el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) a su 
Licenciatura en Docencia. 

Al final fue aceptado un programa de maestria en lústoria implementado por el 
ICE y que está ya en funcionamiento y el cual incluimos como apéndice 5 Se propuso por dos 

allos el establecimiento de la carrera de historia a nivel licencilltura. La urgente demanda de 

homogeneizar criterios y capacitar a su personal de bachillerato, ha hecho que la Dirección de 
Formación y Actualización-Docente e Invesligaci6n Educativa de la UAEM, haya constituido 
en Dip!oms4o en Ciencia& Sociales. que de alguna forma vendría a cubrir las necesidades que 
se tiene de profesionalizar el área de la hi!ltoria a nivel de docencia. 
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62.· Vid. López Gonzá!ez, Valentin. Historia de la Educación Superior de Morelos 1870-

lill. México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Dirección de Planeación, 
1993, 182 pp. ils. 

63.· Entrevista con Valentln López Gonzáloz. 

64.- Entrevista con el Dr. Miguel Morayta, Investigador Titular del Centro. 

65.- Proyecto 2 Recuperación y socialización de la memoria histórica RespoMables Soc. 

Juana Mejla Moreno, Profra. Sara Toledo Cortés, Hist. Ma. del Roclo Garcia y Museógrafa 

Hortensia Castro. CONACULTA D.G. C.P. Unidad Regional Morelos, Cuernavaca, 
Morelos, mayo de 1992. Mecanoescrito 70 hojas. 

66.· Entrevista con el Biólogo Eduardo Hernúxlez Cortés, Jefe de la Unidad Regional 

Morelc.s de la Dirección General de Culturas Populares dependiente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. 

67.· Yi!l. Proyecto 2 ... hojas 61, 62. 

68.- Entrevista con la Secretaria Técnica del lnstiMo la Lic. Laura Valdés. 

69.· Entrevista reali7.ada a la Maestra Ma. del Carmen Turren!, Coordinadora de la 

LiCCIJciatura en Educación Indígena de la UPN en Morelos. 

70.· Comunicación personal. 

71.· No hubo comunicación personal con ellos, la información fue proporcionada en la 
entrevista citada con Miguel Morayta y en charla tenida con el Prof. Bfraln Arrambide y el 

sociólogo Estebau Garcla; ambos residentes en la ciudad de Cuautla y profesores del !PRO 

(Instituto para la Región Oriente) centro educativo de nivel profesional descenttalizado de la 

UAEM. 

72.· UAEM Programa de reordenación para el óptimo dewml!o Institucional. Subproyccto 

Pesarrol!o del írea de humanidades. Cuernavaca, Dirección de Plancación Universitaria, 1991 

p. 4. Para complementar la infonnación es indispensable consultar también: Desconcentración 
Escclar y Nuevas Opciones Educativas. Cuernavaca, Dirección de Planeaclón Universitaria, 
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1992. Mecanoescrito 186 hojas y Proyecto: Pcsconcentnción Escolar y Nuevas Opciones 

~- Anilisis de los resultados gcncrales de las entrevistas aplicadas en el 
Subproyecto: área de humanidades. Dirección de Planeaci6n, 1992, mecanoescrito 136 hojas. 

73.- !;fr. UAEM Pro¡¡rama de n:ordenación ... hoja 42. 

74.- Ídem. hojas SO-SI. Para mayor claridad puede vene la gráfica de la hoja S2. 

7S.- Íl!!;m. hoja 63. 

76.- Í!km. hojas 76, 77, 86, 90 y !id. gráficas hojas 92 y 9S. 

77.- Ídem. hoja 97. 

78.- Í!km. hoja 98. 

79.- El rual se incluye al final del trabajo como anexo 1 y primera versión, antes de ser 

reestructurado el curriculum bajo una pcrspcctiva modular. 
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CAPITULO Ill.- PROPUESTA CURRICULAR 

A) ORGANIZACIÓN MODULAR 

J) PERFIL DEL EGRESADO 

En este apartado queremos resaltar la importancia de furmar lústoóadores que 

respondan a las carencias que lienc Ja provincia mexicana de historiadores preparados y 
dedicados a la docencia e historiadores consagrados a la invesligación. Tampoco desechamos 

la posibilidad de que algún dla haya docentes/investigadores. 

Los estados federales se han dedicado cada vez más a crear sus historiadores, 

para que respondan a la realidad estBtal y no traten la problemática de la nación y de las 
megaciudadcs que parecen dueilas de todo el saber cultural del pals. En los últimes alias el 
historiador y la lústoriografia han sido revalorados eo su ejercicio y eo su contenido. Se ha ido 
eliminando la idea del profesional de lo histórico, como un mero coleocionista de datos, 

fechas y gestas heroicas. Hoy la tarea de explicar problemas cada vez más complejos, lleva el 
uso de los conocimieotos y las prácticas de todas las profesiones y a la interrelación de 

algunas disciplinas, para resolver casos muy específicos o demasiado complejos. Por lo Wlto, 

formar lüstoriadores es una tarea necesaria para cualquier comunidad. Además de teoer 

expertos eo el acontecer de lo• procesos que dieron origen, hay la obligación de reescribir el 
pasado y revalorizar la tradición y la identidad. 

Relativo a lo anteñor queremos abundar que una sociedad sin memoria 

histórica, oo liene ralees, ni proyección real para atender fos procesos de cambio y desarrollo. 

Lo histórico forma parte de la vida cotidiana de la gente común y corriente y no es solamente 
una materia que se enseila en los diferentes niveles educativos. 
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A propósito de este punto, la nueva política educativa promovida por la 
federación, marca un rcgrcro al estudio de los acontecimientos históricos. Lo cual de seguro 

que no podrá realizarse con los mismos lineamientos que hace veinte ai!os. Incluso, si es 

cierto que hará una revalorización y reconocimiento de las historias locales, se hace 
indispensable tener profesionales que creen la microhistoria, si oo lo hay o, la recreen si acaso 

existe. La memoria construye; en este caso el historiador tiene que hacerlo respondiendo a las 

necesidades de su época. 

Otra tarea insalvable es superar este divorcio entre investigoción, eNCl!anza y 
difusión. El nuevo historiador debe estar vincuhtdo al sistema educativo para que sus 

descubrimientos y construcciones del pasado y del presente influyan en la sociedad mexicana 
en general y en particular en la sociedad morclense. No solamente en las aulas, sino en la 

radio, la televisión, el teatro, el periódico, revistas, foros, conferencias y charlas. 

La carrera que proponemos, quiere formar gente profesional que sea capaz de 

responder a los retos que enfrentan el estado de Morelos y sus municipios. Quiere crear 

docentes que trabajen en la educación superior y media superior para responder a las 
necesidades que demandan las instituciones educativas públicas y privadas. También quiere 
contribuir con la difusión al enriquecimiento de una conciencia local de pertenencia y de 
valores que hoy es más necesaria que nunca, frente al embate de una nueva integración 

económica del pals, que puede desembocar en una deculturación masiva y en la sumisión a 
patrones culturales ajenos a nuestra herencia mestiza y lingüística. 

Según Jean Chesneaux c1~ hay cuatro puntos de apoyo para combatir el 

enciclopedismo histórico y la descripción anecdótica y seria fortalecer en nuestros futuros 
historiadores los aspectos formativos que tienen como contenidos básicos una reflexión 
teórica y filosófica sobre el contenido y el sentido de la humanidad; el análisis de las técnicas 
del saber histórico, las reglas del procedimiento de investigación; los ensayos de análisis 

paralelos de dos o más casos correspondientes al mismo fenómeno pasado: ygr. feudalismo 

inglés y japonés y por último el 05\lJdio de la descripción razonada de las etapas del saber 
histórico, 'etapas presentadas como un desarrollo interno, acumulativo continuo de un saber 

que se eleva poco a poco a ser ciencia vtl'dadcra es decir la historia'. 

Un filósofo y una historiadora mexicanos, Gabriel Vargas Lozaoo y Andrea 
Sánchez Quintanar Cll. coinciden con Chesneaux, pero son más especlficos al señalar aspectos 
más concretos que los de la filosofla de la historia, la metodologla histórica, la historia 
comparativa y la historiogralia. Por una parte, Vargas Loz.ano dice que los problemas a los 

que deberá erurentarse el historiador serán: criterios para definir la ciencia de la historia, los 
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métodos de la historia, las teorias del conocimiento subyacentes a la e<plicación, la relación 

entre la historia y otras ciencias, la dilucidación y sistematización de conceptos, la definición 

de objetividad, la relación entre ciencia y valor y ciencia y sociedad, los enfoques filosóficos 

que orientan la explicación: positivismo, neo - positivismo, marxismo, estmcturaJismo, 
funcionalismo, los supuestos ontológicos y finalmente el problema del tiempo histórico. 

Por otro lado Sánchez Quinúmar es mis puntual al dar seis categorias de 

conocimiento histórico que intervendrian en la enseilalt7.a y difusión de la historia: !.
ubicación temporal, 2.- ubicación espacial, 3.- los sujetos de la historia, 4.- el papel del 

individuo en la historia, S.- la interrelación de las "esferas" de la vida social y 6.- la relación en 

el presente. 

El historiador que deseamos formar habrá intemali7.ado algunos de estos 

planteamientos abstractos en un plan de estudios concreto. Creemos que el proceso de 

fonnación debe encontrar nuevas formas de utilizar el saber tecnológico e intelectual y de 

•usar la imaginación para evitar la capitalización de la conciencia social a manos de un 
monopolio que le impone una solución prefsbricada" (l). 

Con base en los supuestos vertidos, planteamos que el egresado tendrá una 

sólida formación multidisciplinaria, que lo hará promotor de los valores humanlsticos 

regionales, nacionales y univeraales. Tendrá la capacidad académica para realizar actlvidades 

en la docencia, particularmente en la erueilanz.a media superior y superior y los conocimientos 

para organizar proyectos de investigación con el propósito de rescatar, preservar e 

incrementar el patrimonio histórico regional en cualquiera de sus aspectos, para COIL•truir la 

memoria histórica estatal, regional y microregional desde una postura critica y analítica, 

sustentada en diferentes teorias y metodologías históricas. 

También tendrá la preparación para diseftar y ejecutar programas de difusión 

de lo histórico en los diferentes medios masivos de comunicación esl como para organiz.ar 

congresos, coloquios y otros eventos a nivel regional o nacional que sirvan como punto de 

encuentro y discusión de lo histórico. 

2) TEORÍA MODULAR 

La carrera de hi!toria estA diseñada para que en cl ténnino de diez semeslil:s el 

egresado obtenga un panorama general del proceso histórico de México y del mundo en 

general y al mismo tiempo desarrolle las habilidades propias para ejercer su profesión en los 
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campos de la docencia y/o la investigación. Es decir, obtenga los conocimientos teóricos, 
metodológicos, técnicos y multidisciplinarios para cubrir las materias de historia, ciencias 
sociales o equivalentes en los niveles de educación media superior y superior, pma realiz.ar el 

análisis y la interpretación de documentos históricos por medio de investigaciones y ejecutar 
proyectos de difusión histórica a nivel masivo. 

En un p1incipio discftamos la camn por asignaturas y posteriormente nos 

propusimos hacerlo por módulos. Para este efecto nos enfrentamos al obstáculo de que no 

tcnlamos un modelo a ser,uir, ya que hasta donde ssbemos no hay actualmente una camra de 

historia realiz.ada con esta perspectiva. Por otro lado, nos fue muy dificil adaptar a esta 
concepción pedagógica una ciencia como la historia. ya que podlamos pecar de dispersión o 
de absoluts especificidad id momento de diseñarla. A continuación presentamos un esbozo, 

que en caso de una aplicación concreta, necesitaría sin duda rrruchas modificaciones. 

Para cmpez.ar, entendemos por módulo la unidad de enseftanza aprendizaje que 

pretende integrar diversos enfoques para reconstruir y resolver un problema de la realidad 
concrelll, al cual se le denomina 'objeto de transformación" (4). Precisamos, nuestra 

problemática era como diseñar para el aprendiz.aje los cambios lústóricos en una linea de 

tiempo de 3000 años. 

Lo que si teníamos muy claro era que no deseábamos delinear un cunirulum 

que desintegrara el conocimiento por medio de materias. En principio seguimos la teoría 
curricular por objetos de transformación, pero solamente en sus dos primeras fases: msrco de 

referencia y práctica profesional. Ftnalmente - por razones ajenas a nosotros- fue concebido 
una mapa curricular por áreas de conocimiento y asignaturas, el cual presentamos en el anexo 

1 con el titulo de Primqa Versión. Al momento de hacer el diseilo por módulos, se tenninó 
nuestro contrato en la UAEM, por lo que quedó solamente en esquema; el cual fue 
completado como segunda versión para el Primer Encuentro de Diseño de Planes Modulares 
celebrado en la UAM Xochimilco en noviembre de 1992. El que presentamos ahora es la 
segunda versión modular. 

Iniciaremos mostrando un panorama de la teorfa curricular en México, para 
ubicar el lugar que ocupa la epistemologia pedagógica que utilizaremos para la propuesta. No 

es ruestra intención hacer un repaso erudito, sino más que nada no pasar por alto conceptos y 
aclaraciones que permitsn fundamentar nuestras tesis. 

a) PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

Seguidamente, precisaremos mb la teorfa y la epistemología cwricular quo 
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utiliuremos para nuestra propuesta y de la cual scllalamos algunos lineanúentos generales en 

el primer capitulo. 

En la segunda mitad del si¡¡lo XX, la necesidad de mayor eficiencia educativa 
por parte del capitalismo, provoca el surgimiento de la teoria cunicular en los Estados 

Unidos, la cual está dividida en dos gnuides bloques. <'> 

- Las propuestas de Ralph Tyler e Hilda Taba<•> que conciben el problema de 

los programas escolares, desde el Wtisls de sus componentes "'ferenclales, basado en UJlJI 

epistemologia funcionalista. 

- El segundo es generado a partir de la propuesta de Robert Mager y está 
centrado en la elaboración de programas con objetivos conductuales., Es decir surge en el 
contexto de la tecnologla educativa, la cual está ligada a la psicología conductista, la filosolla 
programática y la sociologfa empresarial de la producción. (1) 

Esta influencia será tan importante para nuestro país que Ángel Díaz Barriga, 
al har.er un accrcarniento a la evolución de la problemática auricular en México, sellala que 

en el documento final del~ de Jnyestjqción Educativa. celebndo en 
1981; hubo dos tendencias para interpretar lo educativo y entre las cuales se debaten dos 

teorias cuniculares: 

a) La teoria de la funcionalidad técnica de la educación representada por los autores 

estadounidenses Ralph 'fyler e Hilda Taba y autores mexicanos como Raquel Glazman y 

Milagros Figueroa. <ll 

b) La teoria sociopolilica de la educación rcpresenUlda "por la teoría curricular modular (por 

objetos de transformación)". 

El bbro Me!odologla de diseflo aurigilar para !lducación Superior ('>), señala 
que en una revisión bcclia por Glazman y Figueroa a 250 documentos sobre el tema del 
cuniculum, escritos entre 1971 y 1981; encontraron cinco catesorias temiticas principales: 
cuniculo e ideologfa, práctica profesional, interdisciplinariedad, lo• docentes, lo• estudiantes. 
Y acusan que en este estudio ninguno de 10! temas se gula por •una concepción teórica". 

Reproducimos algunos nombres ya que son el antecedenle de planelción modular a nivel de 

educación superior: P!l>J)!les!a curricular de Tyler (1979). Pl'OJ)uesta cwricu!ar de Jobnson 

(1977), propuesta curricular de Vdlam:al (1980). prl!Jl!!<S!a pm el diseño de p!Anes de 

~de Glazman y de Ibarrola (1978). l!fl>Jl!!eJl8 cwricular de Aculla, Vega, Laaardc y 

Angulo (1979). prnyecto curriwlar de 11 Escuela de Psicolngía de !& ENEP - Izt!!!?!I• 
proyecto curricular de la Escuela de Pslcolo¡¡!a de ta 1!NE!' - Zaragoza y proyecto curricular 
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UAM - lztapalapa. 

En algunos de los cutrlcula de las camras que son impartidos por 

Unive1Bidades y centros de ensetlanza superior del pals, encontramos algunas de estas 

propuestas, aplicadas. Por ejemplo, el diseilo cwriculer y los programas de la carrera de 
historia del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ftlo~fta y Letru de la UNAM, 
que sigue el modelo basado en objetivos, cuyo origen estarla en Mayer y seria especificado 

por Popham y Baker. e••> 

La metodologia que nosotros utilizamos pera realizar nuestro proyecto, no 

sellJIÍrá a Tyler o a Taba Clll o a una combinación de ellos más Villarreal, ya que los 
consideramos fragmentarios, utilitaristas y deshistorizantes de la práctica docente ¡12¡. 

Margarita Pansza nos advierte del error de disellar un cutrlculum fundamentado en la 
diilictica critica, pero que al implementarlo presenta una visión tecnocrátics (13~ hecho que 
pasa en muchos diaeilos curriculares. 

Los argumentos teóricos de nuestro plan tienen su origen en Piaget, el cual 

propone que en el proceso de conocer, el sujeto, al actualizar sus esquemas de acción, 

contrasta una información (asinúlación) y modifica su esquema previo {acomodación). Esta 

postura otorga en el proceso cognitivo la misma cualidad a la estructu!B y a la génesis y por 

esto se le conoce como constructivista. Inclusive busca integrar el conocimiento de la realidad 
por medio de la resolución de problemas que le dan al proceso cognoscitivo un carácter 

concreto y objetivo por medio de la praxis. A este problema de la realidad que se contempla 
como totalidad y como proceso se le denomina "objeto de transformación". De esta manera, 

la propuesta consiste en fundamentar que el estudiante se enfrente en csda periodo escoler a 

un solo "objeto de transformación' y por lo tanto mediante la investigación sean 
!JllDSformados algunos problemas concretos que afectan a su entorno, clase social o etnia. 
Mientras estudiantes y profesores ineraetúan dentro y fuera del aula, para conocer y 

desarrollar estos momentos del acontecer grupal en el ejercicio de la tarea y el enfrentamiento 

de las distintas historias personales se ofrece como teoría la del grupo operativo, creada por 
Enrique Pichón Riviere. 

Nosotros queremos un estudiante "que oñcnte su propia formación al 
intervenir en el proceso de transfonnación de la realidad" (14~ Los objetivos que perseguimos 
pueden ser cjemplificsdos en el siguiente cuadro que plantea Guy Betber ¡15~ a propósito del 

csmbiti que dcbcrfa existir de una universidad tradicional a Wl8 universidad interdisciplinaria. 

Desde esta perspectiva diríamos que d eurriculum que ofrecemos intenta ser apenas 

multidisciplinario, pero la meta seria haeerio verdaderamente inlerdiseiplinario. 
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Univenidad Tradicioml Ualvenidad 
latenlisá .. hlaria 

en~'"----· escol'!f - pueriL absl!"_~'! ·---- . '!!viente concreta 

con miras a transmitir... un saber, un saber viejo un saber hacer, un saber 

-------------1-"'reno~~~==ºc-----
Pllfll I• puesta en marcha dd descubrimiento 
de una pedago¡¡la ... de la .......,;ción 

>'.!!'!'!~.<>-~ilección != lo~_C!l.'!!.~dos __ ------- __ ~ eatructulllS 

la enseilanza se basa aceptación pasiva de una división rellcxión perman<o!e de 
sobre una ... académica y definitiva del saber oolen epist<m<>lógico y 

la Uruversidad ... 

impone ... 

favorece ... 

aitico 

está estancada en un 'espléndido supera la ruptun 
aislamiento' e instituye un saber que univenidad/sociedad y 
mata Jo viviente saber/reali~_c!- ·-- ___ _ 

un sistema mttmnente jerin¡uico y un una reestructunción buada 
'cursus honorum" que esclerotiza sobte el funcionamiento de 

la institución como un todo 

el aislamiento y la competencia la actividad y la 
investiaaciñn colectivas 

b) PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

Sabemos de la problcmtiica que implica proponer un metodologfa 
relativamente nueva, pero todavia msrgiruil, algunos de los problemas detectados durante su 

implementación en la UAM - Xochimilco ron C•'l: 

1) Dificultad de integrar el conocinúcnto dentro de los módulos propuestos. 

2) Incapacidad de integración del módulo a nivel de discilo cunicular de todas las carreras, lo 

que creó una estructura paralela que son Jos talleres, 'cuya finalidad es incluir contenidos de 
conocimientos que no est4n considendos en el módulo o no pueden ser considerados dentro 
de Jos lineamientos del sistema modular". 

E51o nos parece muy importante, ya que nosotros utilizamos Ja metodologfa 

modular para disdlar primeramente, una carrera por asignatwaa. Posteriormente hicimos una 
modificación y de hecho estos problemas de los que habla Dlaz Barriga en la práctica, 
c:recmas que no están totalmente resueltos. Sobretodo en los dos siguientes puntos que él 

menciona como Ja adaptación del objeto de estudio a la realidad y las limitacionea del sistema 
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modular al plantear el objeto de estudio de las Ciencias Sociales. Hasta donde nosotros 
sabemos no hay carreras de historia a nivel modular operando actualmente. 

a) Objetivos del Diseno. 

Para el disefto de los módulos nos basamos en las nociones de ~ 
~ la que entendemos como hechos y situaciones susceptibles de ocr 8111liz.adas 
desde distintos enfoques disciplinarios y complqjida<I mclodoló¡jca. los aJalcs aon los 
procesos an.aliticos que requieren la concum:ncia de múltiples técnicas C•7J. 

Queremos que en la aplicación del curriculum, dominen lo que Sams y Follari 
denonúnan 'modalidades avanzadas del trabajo' y lo que buscan es que el alumno '( ... ) se vea 
enfrentado a una situación que rebase su nivel de conocimiento. así como su capacidad 

analiúca y sintétina, impulsándolo a investigar por su cuenta, a intenu!l"I' a sus profesores, a 
demandar mayores explicaciones y a presionar para que se incorpoRn nuevos elementos en el 
programa docente' 1111. Lo cual por supuesto está de acuerdo con la seriación de los módulos 
que proponemos aqul. 

Un segundo factor es el de inleresar para aprender a interactuar, saber 

escuchar otras opiniones y ser capaz de contrargumentar; es decir discutir y cuestionar los 
fundamentos mismos del conocimiento otorgado. El tercero unifica y da cohemicia y 
faebbilidad a los otros dos, es el trabajo grupal (19). El cual exige del profeaor una preparación 
y una disposición diferente hacia él mismo (su práctica doconte) y hacia su alumnado. De esta 
manera es formado un equipo de trabajo que resuelve problemas teóricos y/o prácticos. lo 
importante es que la "problematización' de hechos o fenómenos se convierte en uno de los 
ejes estructurales del curriculum, revirtimdose el esquema lndicional en el cual siempre son 
las asignaturas las que definen el sentido de las prácticas (20). En el campo de lo histórico 
servitía para que la cátedra no estuviera centrada en la erudición del docente sino el 
descubrimiento de nuevos conocimientos, los cuales cambiarin según las intenciones y 
acuerdos comunes de docentes y alumnos. Por ejemplo el módulo de Interpretaciones v 
Sucesos de la Historia en México 1 consistiría en buscar, exponer y proponer ejes concretos 
para el anilisis de los proceaos lñstóricos y de su historiografia que condujeran el módulo a 
punto en concreto al mismo tiempo que hay uns explicación. Para esto seria básica la 
especialidad del profesor. 

Aunado a este proceso, estarian las actividades que complementarian las de los 
módulos y que son conocidas bajo la modalidad de taller. Algo que el estudio de Diaz Barriga 
encontró al hacer el diagnóstico del sisttma modular en la UAM Xochimilco, fue que se creó 
una estructura plltalcla a la del sistema modular que integra conocinúentos no contenidos en 
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módulo o no considerados en el sistema modular. Nosotros lo consideramos en el sistema 
diseruido como una parte complementaria en donde los alumnos materializan conocimientos 

adquiridos e inclusive incursionan en temas desconocidos por ellos. Con los talleres bwcamos 

que los alumnos tengan: la capacidad de l!l!!igg: lo aprendido, de ~ situlciones 
alternativas donde se cumplen o no los principios conocidos, de ~ lo que tienen en 

común las situaciones analiz.adas y, especialmente, de ~ los resultados e incluso de 

autoevaluarse en función de la IJlrea cumplida. Con esto nos acercaremos a una pedagogía 
autogestionaria en el sentido de que el maestro es un organizador del aprendizaje y los 
alumnos recrean y descubren elementos nuevos al momento de aplicarlos a la realidad. Seria 
establecer un tipo distinto de relación al tradicional, un conocimiento problematizador del 

propio conocimiento con relación a su realidad concreta, para comprenderla, explicarla y 

finalmente transformarla. Freire lo dice muy claramente al afirmar: "Una relación dialógica es 
una evidencia del acto cognitivo, donde el objeto de conocimiento, como mediador de los 

sujetos de conocinüento, se entrega a una relación critica• (11). 

Volvamos al ejemplo del módulo lntemretaciones y Conocimientos de la 
Historia de Méxj_g¡_J, al cual está asociado el taller Me!odolo!da y Técnicas de la 
~QnlY, que lo complementaria al darle las bases para la lectura y escritura de 

historiografias desde varias perspectivas. En este sentido ae inicia el análisis de la realidad 
mexicana prehispánica y sus fuentes documentales, a partir de una visión que da la posibilidad 

de lecturas criticas; las cuales, además, no están preprograrnadas, sino que al momento de la 

tarea grupal se irán descubriendo en el proceso y creando, al mismo tiempo, el objeto de 

estudio de la materia. V1Sto de esta manera no habria dos cursos iguales, variarían según la 
postura del docente y los alumnos, lo único permanente seria la forma de apropiarse de los 

conocimientos. 

La secuenciación de los problemas, tal como lo hemos indicado J!!!l!!ll. 

contempla seis posibilidades (22J: varios problemas, resueltos en plazos breves; un problema, 

resuelto por etapas, en todo el tiempo disponible, un problema, resuelto por subtcmas, en 

todo el tiempo disponible; un mismo problema resuelto en distintos niveles de complejidad, 
solución global del problema por medio de soluciooes especificas y solución por trabajo 

multidisciplinario. Gráficamente las secuencias posll>les quedarian asi: 
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Creemos que para fa cin:unstancia de nuestra propuesta curricular, los casos 
A, O y E, podrlan ser implementados en los cursos de lnfenirefaci6n y Acontecimientos tanto 
de México como mundial. Como ejemplo com:reto véaJe S!ll!DLla propuesta que hace lean 

Chcsneaux con relación a los análisis paralelos. Los casos E, 8, y C podrian servir como 
modelo al desarrollo de la t"8is al momento de definirse por cualquiera de las 

especializaciones, ya que la ootnbinaci6n de módulos y taller optativos, clari1111 cerca de 20 
poSl"bilid&des que al momento de apliCllISC opbuim por alguno de los esquemas propuestos. 
Más adelnntc ampliaremos la información con relación al diseño curricular. 

3) ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

a) FUNDAMENTOS 

Si bien ya hemos considerado varios de los aspectos teóricos esenciales en el 

disello del plan de estudio, haromos énfasis en dos aspectos que fundamentan el currlculum. 

El primero es la noción de la linea del tiempo, extralda de las obras de Ed¡¡ar Morin y A¡¡oes 

Hellcr; el segundo es el uso del lenguaje histórico como referente de •aJgo que pasó•, tal y 
como lo desarrolló el maestro José Gaos en un pequello trabajo. 

Partimos del supue51o de que la historia al buscar el significado de los 
procesos expande la conciencia (2JJ. en el sentido de distingnir entre la historia pasada, el 
pasado histórico y la época presente pasada (24J y saber que en las relaciones que tengamos 
con cada una de ellas es primordial establecer este trinsito entre la identidad y no identidad 

para transfummr la historia presente, el presente histórico y la época presente. 

A mayor abundamiento, por lo general se ha difundido una concepción lineal 
de la historia que parte de las relaciones causales (15): 
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Pasado - Presaite - Futuro (-) (-) ( _ _....) 
Para esta interpretación lo conocido (pasado y presente) conduce a lo 

cognoscible (futuro), de esta forma no hay intencclón ni influencia simultánea y los hechos 

acaecidos son únir.os. Nosotros considcnunos que hay un juego interactivo que relaciona 
ambos tiempos y que nos permite conocer cada vez más distinto9 pasados, sin embargo este 

clisello puede ser manejado. 

ADundemos, construimos a través del presente y muchas veces damos por 
supuesto lo que vendrá. Alinsndo más este esquema diremos que el futuro está y no está en 
presente, es algo entre lo previml>le y lo imprevisal>le. El conocimiento del pasado está 
subordinado al presente, el cooocimicnto del cual está subordinado al futuro. En figura estas 
conexiones quedarán as!: 

Un ejemplo muy claro de esto, nos lo dari la infonnación histórica contenida 

en los acetVOS documentales. Supongamos que acune determinado proceso histórico, el cual 
es construido con los testimonios que se tienen a la mano; pero sabemos que hay cien kilos de 

documentos guardados con un plazo de SO allos ya que son el archivo. donde está la 

información confidem:W del proceso estudiado. El pasado no puede volver como tal, su 
reinterpretación si. De hecho sabemos que al abrirse el archivo restringido seri reescrita la 

historia de ese proceso, de aqui que esl&mos totalmemc de acuerdo con el esquema sellalado. 
Otro ejemplo nwy diáfiwo es el de los descubrimientos arqueokí@icos, un descubrimiento 

puede cambiar todo el conocimiento de una época e incluso la dalación. La evolución 

histórica, no es mecánica ni lineal. En un momento determinado la previsión del futuro puede 
revelamos muchos aspectos desconocidos del pasado que son "actuali7.&dos eo el presente•. 

Por lo tanto partimos de una com:epción cientllica y critica de la historia (26), 

que no busca parecerse a las ciencias siJtemáticas sino t.Jsca ser explicativa y liberadora y 
quiere separarse de la historia de tijeras y engrudo (27) y de lo que Lucien Febvre denominaba 
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el 'sistema burgués de la historia de la cómoda de caoba" (ll). Aunque pare= contradictorio, 

incluso pensamos que la idea subyacente en este curriculum, intenta relacionarse a to que se 

denomina historia popular, es decir una herramienta para el cambio social que sirva para dar 

identidad y sentido de pertenencia (l'1), que busat bajarse de las torres de m.arfiJ de las 

universidades para enseñar a 'pensar a la gente históricamente". Al mismo tiempo esta 

historia será una microhistoria cuyo ámbito regional y cuyo estilo sea "todista y de lenguaje 

común" po¡ y que como una de sus melas principales tensa el 'rescate• de acontecimientos, 

personas e ideas que han caldo en el olvido y que puede ser "recordada" de nuevo con el 
estudio de archivos y otras tknicas (.l IJ. 

Desde el punto de vista del lenguaje, queremos que nuestros futuros 

historiadores e historiadoras, no se queden en et lenguaje histórico 1, que utiliza los 

enunciados en forma descriptiva y lllllomitiCll (3'J. Por el contrario deseamos que su discuno 
histórico intesre muchos enunciados de índole explicativa y de unificación nníltiple (lenguaje 

11}, lo que facilitará ta interpretaeión del hecho histórico en sus procesos causales. Si bien 

sabemos que ta historiogralla puede contener ambos lenguajes y varias concepciones de la 

historia, et tomar una opción al momento de formar al historiador, por lo menos to hace 

consciente del tipo de historia que está esenoiendo. Creemos que este es un aspecto 

importantlsimo a considerar no sólo historiográficamente sino al momento en el que el 
docente expone su clase, ya que puede querer explicar y el tipo de enunciados verbales que 

usa solamente descnDen. 

Para terminar con este apartado queremos comentar dos aspectos básicos que 

rigen nuestra proposición. 

En primer lugar nos erurentamos al problema de la periodización presentada 

en tos módulos centrales, ya que o segulamos la tradicional división de la historia \lursuesa 

por acontecimientos que demarcaban las edsdcs o intentábamos otro esquema clasificatorio 

como el propuesto por Darcy Ribeyro mi, y que ti..,e como principio el desarrollo de las 

fuettBS productivas. Por otro lado teníamos la clásica división de Marx y Engles de los modos 

de producción y su secuencia, seguida por toda la polémica de la determinación en última 
instancia ll•J. Finalmente nos apegamos a esa~ de tos~ que desarrolla siete 

puntos entre los que sobresale el número seis, que trata de la desigual relación entre el 

desarrollo de la producción material y del arte y enfatiu al indicar "que et progreso no debe 

ser concebido de la manera abstracta habitual". También nos apoyamos en el número siete 

cuando Marx afuma que ta historia univcna1 no siempre existió sino que es un resultado. (J'l 

Por lo tanto hemos optado por no usar el modelo general y abstracto de los 
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modos de producción y hemos decidido utilizar d de formación económico - social (36). 

Sabemos que esto no está explicitado claramente con relación a la periodización nacional ni 
internacional, pero el hacerlo seria motivo de otra tesis. A propósito de la historia universal 
puede consultanc el excelente articulo de lmmanuel Wallcstein {37), el cual nos parece que 
tendrla muchos puntos de apoyo al momento de realizar el diseilo especifico de los módulos 

relativos a la historia entendida tanto como ~ como rerum gestarum. 

b) BSTRUCTIJRA 

El currlculum está integrado por tres én:as: propedfutico, básica y do 

especialidad. El trabajo aerá desarrollado en móduloa y talleres complementarios y ru orden 
interno lo fonnan tres ejes, a continuación mostramos un esquema gráfico de la organización 
curricular para posteriormente explicar los ejes que lo forman: 

l'ROPEDtunco 

Módulos Tderes 
------------- ····---------------·-· ---
l. Conocimiento y Principales corrientes teóricas de las Taller de Metodologia y 

Sociedad Ciencias Sociales Técnicas de la In~gación 
l <Lectura v Redacción) 

BÁSICA 

2. Principales corrientes Metodologlas de las Ciencias Sociales Metodología y Técnicas de 
de las Ciencias la lnwstigación n 
Sociales Formulaci6n de di!dlos de 

investigación 50cial y 

-------·------ . ------------- -- trabajos escruar.,. __ -· -
3. Teotla de la Histoña Geografia histórica Metodologia y técnica de la 

Investigación lll 
Formulaci6n de diseftos de 
investigación histórica y 
técnicas de acopio de 
infurmación ----- ··-·--

4. Interpretaciones y Interpretaciones y acontecimientos de Metodología y técnica de la 
acontecimientos de la la Histoña Mundial l bJvesti8ación IV 
lfutoria de México l. Dominio Teórico - Prktico 

de la lectura de textos 
hiBtóricos 
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Área tenninal 

EspecU!izacióa en Docencia (tres Hmntrn) 

F 

!:.E:.:c:n- Ejecmiv~ -:;::Priciicade~~~---
y evaluación de la 

onlctica docente 

'9. Análisis curricular de Optativa/ Práctica de Campo 
, la educación media y 

TALLERES. 

Optativa pedagógica 

Optativa 

~ . 
Í,t-.-~~r __ . ___ ------- ···-····-·····---------- ·------------

¡ 1 O. Seminario de Tesis Seminario 01Jtativo 

E1pecialiuoci6a ea Hiltoria Rqioul (trn -Ira) 

, SEMINARIOS MODULOS TALLERES 
ti ! s) Seminario de Historia Optativa/ Práctica de Campo Optativa metodológica 

·!!.-na1~~-----+--------------4----------l 
Optativa / PRcrica de Campo Optativa metodológica 
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!)Ejes. 

El centro de la carrera lo fonnan siete módulos (ver cuadro) que pensamos 

sustentan los elementos más Importantes para la fonnación de un historiador, los cuales 
consideramos que son: una postura epistemológica. conocimientos de los procedimientos de 
las Cienclas Sociales para conocer e inteipn:tar la realidsd, las concepciones que hay acerca 
de la historia y como punto concluyente de los anteriores, la fonna como &0n escritos los 

procesos históricos (historiografia), es decir, los acaecimientos sobresalientes de la historia de 
México y la historia mundial. 

Esta preparación servirá para que en el octavo y noveno semestre el 

estudiante particularice sus saberes en el estudio de la historia regional o en la docencia para 

los niveles medio superior y superior. 

AdjuntoS a este núcleo fundamental estin los talleres, de los cuales ya hemos 
indicado su función; solamente quisiéramos agngar que su papel es el de sistematizar y ubicar 

los proc<dimientos de los módulos centrales. Serán señados lógicamente desdo el primero 

hasta el noveno semestre y comprenden dos campos de conocimiento: por una parle el de la 
metodología de la ciencia y las técnicas de investigación y por otro el de Ja pedagogía y la 

didáctica; en total sumsn nueve. 

2) Áreas. 

Hay tres grandes áreas: el propedéutico, la básica y la especialidad. 

El propedéutico es Ja introducción a la carrera y está compuesto por dos 

cursos y un taller. 

La básica es la que ocupa la mayor parte con doce módulos y seis talleres, con 

ella queremos darle a los estudisntes una formación general de lo que dehe saber un 

historiador: distinguir una época histórica de otra; naturaleza, origen e interpretación de las 
principales corrientes y obras de la historiografia nacional y mundi.ol; haber adquirido las 

habilidades para realiur el disello y la ejecución de un proyecto de investigación histórica asl 
como las nociones elementales de la docencia de los histórico. 

3) Especialidades. 

La especialización consiste en la conclusión del programa de estudios y tiene 

una dunición de tres semestres y le dará a los estudiantes los conocimientos para profundiur 

en la investigación histórica regional o los prepara para ensellar historia de una manera 

profesional. Presenta la modalidad de que los dos talleres que se llevan por especialidad son 
hbres asl como dos módulos. Con esto pretendemos que cada estudiante escoja aquellos 
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talleres y cursos disponibles, que se adapten a su interés particular. Además proponemos que 
los últimos módulos optstivos estén asociados a pricticas de campo que permitan la 

adquisición de elementos conaetos al momento de diseilar su proyecto de tesis. 

También serán llevados 4 seminarios, durante los últimos tres semestres, dos 
serán obligatorios, uno optativo y uno más será el desarrollo de la tesis. 

4)Duración 

La carrera está programada para que sea estudiada en el lapso de 10 

semestres. 

La carga de horas seria la siguiente: 

Módulos: S horas/semana/mes 

Talleres: t O horas/semana/mes 

Seminarios: 20 hom/semana/mes 

Lo cual de acuerdo con la contabilidad autorizada por ANUIES, nos darla un 
total de 31 S créditcs, sin contabili:zar las opciooes de titulación que no contemplamos aqul ni 
el sefVÍcio social y las prácticas de campo. 

e) CONTENIDOS MÍNIMOS 

Módulos 

Conocimiento y Socieda.d 

A través de la historia de la ciencia y de la filosofia, serán analizados algunos 

de los conceptos fundamentales de la epistcrnologfa y su relación con la época cuando 
surgieron. 

Principales corrientes teóricas de las Ciencias Sociales 

Partiendo de las mctaleorlas se estudiarin las principales teorlu de los siglos 
XIX y XX, como son el marxismo, el positivismo, el estructuralismo, el funcionalismo, la 

!corla sistémica y otru de actualidad. 

Metodok¡¡:ía de las Ciencias Sociales 

A partir de los elementos comunes en algunas ciencias sociales, serán 
especificadas las diferentes metodologfas, métodos y técnicas que existen para explicar la 

realidad social, precisando su significación para la historia. 
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Principales corrientes teóricas de la Historia 

Consiste en un estudio de los pensadores que hao influido en la 
conceptualiución de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros dlas. 

Geograt!a Histórica 

Partiendo del ámbito geográfico será dada una visión panorámica de la historia 
mundial y mexicana, para que eidsta como base una noción espacio - temporal de los 
aconte<:imienlos históricos. 

lntewretaciones y Acontecimientos de la Historia de México 1 Poonaciones sociales 

mesoamericana y colonial 

Serán estudiadas las sociedades mesosmericana y colonial, partiendo de las 

fuentes historiogtáficas de la época. 

In!ea:p¡etaciones y Acontecimientos de la fft.<loria Mundial 1 Fonnaciones sociales de Jos 
modelos de la comunidad orimitivw y de los tipos .. ~ 

Al mismo tiempo que revisa la historiogralla univenal del paleolltico a los 

antiguos imperios, se realizará un estudio de las grandes culturas de la antigüedad en América 
Latina, Europa, África y Asia. 

lnlC!J!rel&ci-Ones y Acontecimientos de Ja Historia de México U. Formación aocial capitalista 1 
(1821-1880) 

Al anali7.ar simultAncamente la historiografia del periodo, se hará lo mismo con 
los hechos histórico•, concebidos como procesos discontinuos que inciden en el desarrollo 
nacional. 

lnlc!prdaciones y Acontecimientos de la Historia Mundial JI Fom1acioncs sociales de los 

~avista y feudal 

Investiga principalmente la historiografia grecolatina, afücana, medieval en 

Europa y el Japón feudal. EnJiitizando el nacimiento de la historia y el estudio concrelo de 
estas formaciones, comparando los modos de desarroUo de Europa, Ámca, Asia y América 
Latina. 

Interpretaciones y Acontecimientos de la Historia de México fll Fonnación Capita\jS)a 
(1880-1940) 

Además de estudiar los procesos y las fuentes de primera mano, se enfatiwi 
el estudio de las fuentes locales. 
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Intcrnretaclones y Acontecimientos de la Historia Mundial m Fomiación social capitalistu 
socialismo realmente existente e independencia de las colonias 

Siendo un periodo tan amplio en tiempo y espacio, pondrá énfasis en los 
procesos principales que derivan al surgimiento y desarroUo del capitalismo asi como su 
relación con América Latina, África y Asia. Así como el surgimiento y dosarroUo de las 
revoluciones socialistas en las excolonias. 

Interpretaciones y Acontecimientos de la Historia de México IV Fonnación social caoitalista 
0940-1993) 

Se dedicará a explicar las causas y orígenes de la crisis que actualmente afecta 
al pals; as! como la revisión de las obras históricas escritas con relación al periodo. 

Problemas Actuales de la lfatoriognúia en México 

Serán estudiados los distintos enfoques y corrientes de la historiografia actual, 

asl como los obstáculos que existen para el ejercicio de la profesión y las obras que expresan 

los úhimos acontecimientos de nuestra historia. 

Talleres 

Comnutación Mlicada a las CienciH Sociales 

Los alumnos aprenderán en una microcomputadom el procesamiento y 
almacenamiento de datos y otras técrücas que sirven de apoyo para el manejo y tratamiento 

de grandes volúmenes de información originada en distintas fuentes. 

Metodologla y Técnicas de la lnvestisación 1 (Lectura y Redacción) 

Tomando en cuenta las dcficienciu que tienen los alumnos que vienen del bachillerato, se les 
enseilarán técrücas especificas de los distintos tipos de lectura que pueden hacerse de obras 

históricas. También serán reali7.ados ejercicios de redacción asi como de los distintos géneros 

como el articulo, la monografia, el ensayo, etc. 

Metodologla y Técrücas de la Investigación n <Formulación de diseños de investigación 

social y métodos y técrücas para la recgpi!acjón de infonnaciónl 

Los alumnos aprenderán los distintos tipos de diselios de investigación y el 
manejo y la elaboración de fichas de registro y de trabajo. As! como los procedimientos 
generalea para realiz.ar un proyecto de investigación y llevarlo a cabo. 

Metodología y Técnicas de la lnvestiaación ID <Formulación de disei!os de investigación 

~ 
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Después de habet adquirido las reglas generales para el disello de una 
investigación, los alumnos realiz.arán invenigacioncs concretas con relación a los módulos 
cursados. 

Metodolo81a v Técnicas de la Investigación IV CLectura e inlernretaciones) 

A partir de los módulos cursados en el cuano semestre, aplicará diferentes 

métodos y técnicas al análisis historiográlic;o y de los fenómenos históricos. 

Me!odolo¡¡fa v Técnicas de la Inyestigación V <Lecturas e jnteq¡rctaciones) 

A partir de los módulos cursados en el quinto semestre, el alumno profundiur6 en los 
distintos autores mexicanos y extranjeros que nos proponen métodos y técnicas para el 

análisis de la historia tanto escrita como acontecida. 

Metodología y Técnicas del Proceso de Enseilanza - Aorendizajc <Grnpo Qllml1ivo) 

A partir de la técnica del grupo operativo serán analizadas las distintas teorías 

que sustentan la pedagogfa actual en cl aspecto del aprendizaje. 

Metodología y Técnicas de la Ensei!an7A de la Historia y Elaboración de Material Didáctico 

Serán aplicadas las distintas maneras de la didáctica de la historia y la 
utilización de distintos medios y soportes de infonnación. 

ÁREA TERMlNAL 

ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA REGIONAL 

Consta de 6 materias optativas y 4 seminarios que serian cursados en Iros 

semestres. 

Las materias optativas serán delimitadas según los intereses del grupo y las 
necesidades y n:cunos de la institución y se dividen en metodológicas genei·afos y auxiliares, a 

continuación desglosamos su contenido. 

Metodológicas: Implican Una postura de especialidad frente a los procesos históricos, 

proponemos: Historia económica, historia social, historia polltica, historia cuantitativa, 

historia de la mujer, historia oral, materialismo histórico. 

°"'1erales: Significan centrar d estudio metodológico en una época p periodo histórico 
concreto de la región o la localidad, proponemos las fundamentadas en los módulos de 

Historia de México l, lI, JU, IV, que compwide desde la época prehispmüca hasta la 
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actualidad. 

Auxiliares: Son aquellu materias que dependió de la época especifica a estudiar y la 

metodologla, sirvan como elemento instrumental al proceso de la investigación. Sugerimos 
algunos, pero su decisión estará en los intaeses y conocimientos del grupo y del docente: 

Estadistica, hennenéutica, paleografia, diplomática. sociologla, antropologla, etcétera. 

Serán delimitadas según los intereses del grupo y las necesidades y recursos de 

la institución y se dividen en metodológicas, generales y auxiliares. 

~ 

~riodeHidoriaRegional 

Serla delinútado según los intereses del director y los núembros según la época 

y la especialidad elegida. 

Seminario de Tes~~ 

En el pñmero seria desarrollada la tesis el segundo serviría de apoyo al 
proceso de elaboración de la inve5tigación. 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA DE LA HISTORIA 

Consta de 2 mateñas obligatoñas, 4 oplBliva.• y 4 seminarios. El total será 
cursado en 3 semestres. 

Las mateñas obligatorias otorgarían los elementos teóñco - prácticos 

esenciales para entender la función docente y la problemática de diseno y aplicación que 

existe en la curñrula de Educación Media y Media Supeñor y Superior. 

Las optativas se dividen en metodológicas y generales y se integran de la 

siguiente manera: 

Metodológicas: Buscan la profundiución del futuro doceote en los campos do la pedagogla y 

la psicopedagogla, asl como en algunos puntos profundos de la didáctica. Proponemos entre 
otros: Investigación educativa, pcdagogla operatoria, escuela lñstóñco - cultural, escuela 

oonstructivista, escuda conductivista, educación personaliz.ada. 

Generales: Es una visión de la educación desde la sociologla y la lñstoña. Sugerimos: 

Problemas actuales de la educación en México, sociologla de la educación, lñstoria de la 

educación. 
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Serian delimitados según los intereses del director y los miembros según el 

área particular de estudio. 

- Seminario de Tesis. 

- Seminario Optativo. 
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NOTAS 

1.- Chesneaux. !Hacemos tabla rosa del pasado? a prwósito de la historia y los his!oñadores. 

Traducción de Aurelio Gar:zón del Camino. México, Siglo XXI Editores S.A., 1979, pp. 108-
109. 

2.- Vid. Gabriel Vargas Lozano. "¿l!s útil el enfoque filosófico en la explicación histórica?" y 

Andrea Sánchez Quinlanar 'llL conocimiento histórico y la enseñanza de la historia" en 
Lemer Siga), Victoria(Compiladora). ~ pp. 185-186 y pp. 242-243. 

3.- lliich, lvan. Alternativas. Tra!lucción de Maria Teresa Martincz et al México, Editorial 
Joaquin Mortiz S. A, 1977, pp. 23. 

4.- Diez Barriga, Ángel. et al Pnlc!ica docente y diseño curricular <en estudio exnlorativo en 
laUAM - Xochimilcol. )'edición, México, coedición UNAM- UAM, 1989, p. !SS. 

S .. Díaz Barriga, Ángel. PidActica y curricutum Convergencias en Jos programas de estudio. 
México, Ediciones Nuevo Mar S.A. de C.V. 1991, pp. 14-17. 

6.- Dlaz Barriga, Ángel. Ensayos sobre Problemática curricular en Mé•ico. México, Editorial 
Trillas, S.A. 1991, pp. 82 y SS. 

7.- Diaz Barriga, Frida. mw;iL. p. 26. 

8.- Glazman R. e lbarrola M. "Panorámica de la investigación sobre d~llo curricular" 
Documento Base. Congreso Nacional do Investigación Educativa. Vol. J. México. 1981. 

9.- Dlaz Barriga, Frida. et al op cit pp. 26-41. 

10.-Dlaz Barriga, Ángel. "Didáctica "oo cit pp.21-22. 

11.- Íl!mi. pp. 13-29. 

12.- Dlaz Barriga, Ángel. ~ l1lUÍL. pp. 18, 23, 24 y 28. 

13.- Vid. Pansza, Margarita. Pedasogla ... p. 14. 

14.- Yill Villarreal, Ramón. Documento Xochimilco anteprovecto pan! establecer la Unidad 
Sur de la Universidad Autónoma Metropolitana. México, UAM - Xochlmilco, 198S, (1' 
Edición 1974) pp. 47, cds. 

1 S.- gj:.. Aposte!, Leo. et al lnterdi9Ciplinarie<lad problemas de la ensei!anza y de la 
jnyestjgación en las Uoiven;idadcs. 1• edición, México, Asociación Nacional do Umver.idades 

e Institutos de Enseñanza Superior l 97S, p. 52. 
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16.- DíazBaniga, Ángel. !lk!hPnlctica docente ... pp. 156-159. 

17.-Yid. Follañ Roberto y Sams Esteban. El tJab'lio prictico en la fonnación pmfesi9!!11.. !' 
edición, México, Ediciones <lemika S.A en colaboración con la Coordinación de Extensión 
Universilaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Xochimilco y 

Azcapotzalco, 1989, p. 51. 

18.- J!llil pp 43 y SS. 

19.- Al respecto véase la obra de Ysunza, Mlrisa El grupo de trabaio académico en la 
edugción modolar. México, UAM - Xochimilco, Divi&ión de Ciencias Biológicas y de la 

Salud, pp. 22. 

20.- Al respecto nos apoyarnos en los siguientes textos: Sams y Follari li!..lm!!Ailu>~ y 

Dlaz Barriga et al Práctica docente . 

21.- Frcíre Paulo, knat\lraleza po!!tica de la educación Cultura, poder y liberación .. pp. 
165-195. 

22.- Follari, Robeno y Sams Esteban.~ pp. 86·94. 

23.- Kahler, Eric. 10ué es la historia? Traducción de Juau Almela, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1985, pp. 20-22 

24.- Yill. Heller, Agues. Teoria de la lústoria. I' edición, Traducción Javier Honorato, 

México, Distribuciones Fontamara, S.A., 1984, pp. 47-48. Ella los define de la siguiente 

manera: historia oasada; acontecimientos y sucesos cuyas consecuencias ya no representan 
una alternativa no nos amenaza, son ajenos al objetivo de nuestra acción. Nuestra relación 
con ella es explicativa pasado histórico. Constituye lo viejo, somos ajenos a época ~ 
paaadll es el pasado histórico comprendido por el presente. Su símbolos y valores se han 
hecho significativos para nosotros. 'Es identidad aunque al mismo tiempo sea no identidad'. 

Historia pre.ente. Comprende los acontecimientos y sucesos cuyas consecuencias tienen una 

carácter alternativo y los acontecimientos, suscepti'blcs de amenazarlos, tenemos una rdación 

práctica - pngmática. 

Presente histórico. Es la estructura cultural en cuyo interior nos encontramos. 

ÉJ!oca ¡m:scnte. 'Es la suma total de las objetivaciones significativas los sistemas de creencias 
y los valores esenciales a nuestro sistema de vida, que diñge y conduce nuestras actividades 

frente al mnndo'. 

Por la naturaleza del trabajo no conaelamos este marco teórico, pero nos 

parece que junto con el del lenguaje histórico podrlan ser dos puntos esenciales a considerar 
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al momento de disellar y desarrollar el módulo cenll'al que proponemos en este plan de 
estudios. 

25.-Morin, Edgar. P!l!l! salir del si¿¡!o XX .. pp. 303-310. 

26.- gt GoR7.ález y Golll.ález, Luis. Todo es histoña. 1• edición, México, Aguilar, León y 
Cal Editores S.A. de C.V., 1989, p. 19. 

27.- Collingwood R. G. ~ pp. 249-252. 

28.- Febvre, Lucien. º1ui1, pp. 109-110. 

29.- Yill. Lerner Sig.al, Victoña (compiladora).~ pp. 471-493. 

30.- González González Luis.~ pp. 230-234. 

31.- .'&!. Lewis Bemard. La histoña recordada, !J1<f!!fnrl• irm:ntada. Traducción de Juan 

Gonzilez Hemández, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 21-22. 

32.- Ferrater Mora, J. Las oalabw y las cosas. Barcelona Ediciones Penlnsula/Ediciooes 62 
S.A. 1972, pp. 61-69. 

33.- Ribeiro Darey. El Proceso ciyiljz.atoño de la Revolución A¡¡ricola a la termonuclw. 1' 
edición, Traducción Julio Ro..Uo, México, Editorial Extemp<rlneos S.A., 1976, véase 

particulannente las paginas 26 y 65 eo donde expone comparaciones entre diversos esquemas 
evolutivos, incluyendo el suyo. 

34.- Marx Carlos, Engels Fedeñco. Obras escollidas en dos lomos s.t. Moscú, Editoñal 

Progreso S.A. Tomo 1, pp. 343-346 y lomo 2 pp. 443-444, 490-492 y pp. 507-509. 

35.- Mane, Kart. Elemento• fundamentales para la critica de la economia poUtica, Bara!ler 
1857-1858 volumen l. Traducción de Pedro Scaron. Edición acoq¡o de JoséAñcoyMi¡¡uel 
Murmis, México, Siglo XXI Editores en coedición con Siglo XXI Espolia Editores, 1978, pp. 

30-31. 

36.- Pñncipalmente nos fundJunenlamos en la obra de Luporini. Césare. El coru:epto ele 
"fwmación !!C!ln6mjco - social". Traducciones de José Arico et. al. Mé:óco, Ediciones de 

puado y presente, 1984, pp. 248. 

37 .- YilL •Análisis de loosislemas mundiales" en Giddens Allthony, Tumer Jonathtw ~ 
teoria SociJ!. pp. 398-417. 
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PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 

El perlado que abarca de 1981-1990, se canctcriz6 porque algunas CIJTtt8S 

univenitañas de Ci<mcias Sociales como la Ciencia Politica y la Sociología <•> registraron un 
decn:mento en su matricula escolar a nivel liccncialWa. En cambio las canaas de biotoria y 

comunicación se caracterizaron "por una mayor estabilidad y tendencia al crecimiento•, la 

cual fue mayor en la comunic:aclóo. La historia se ofrece, como ya hemos sellalado, 
principalmente en universidades de tipo público. 

Según datos del CONACYT (2J de Jos 3120 alumnos inscritos y tesistas de los 

posgrados de excelencia, la historis ocupa el 5° lugar a nivel macstrla y el 1° a nivel nacional, 
en estudios de doctorado. Con relación a las especislidades por área de los miembros del 
Sistema Nacional do Investigadores (SNI) del área m (Ciencias Sociales) de un total de 1413 

miembros, la historia ocupa el primer lugar con 269 miembro& 

Estos datos corroboran la primera afinnación de que los estudios profesionales 
en historia se están incrementando, sin embargo a lo largo del disefto hemos encontrado un 
coajunto do problemas que queremos enunciar brevemente: 

1) Durante Jos últimos veinte anos hubo una separación entre la cnsellsnza en el nivel básico y 
medio superior y la investigación (lJ. lo cual no ha evitado la irrupción de estos intelectuales al 

momento de elaborar Jos libros de texto, creando más confusión de lo que babia. 

2) Existen anomalias en las actividades de investigación, enseñanza y difillióo de historia. que 

son inherentes al desarrollo de las instituciones univmitarias <•>· Bstc hecho es de carácter 
estructural y podría junto con la crisis económica, ser uno de los más grandes impedimentos 

para la ejecución de cualquier currículum, por mejor disellado que estuviera. 

3) Bsto lo vimos muy claro en la primera versión de este plan el cual no fue implementado, a 
pesar de los gastos y Jos planes de desarrollo de la universidad. 
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4) Inclusive, es muy probable que la demanda efectiva de la carrera no esté en los bacbilJeres 
sino en los profesores de educación media, los croniSlaS de los pueblos y protesionistas de 

diversas especialidades interesados en la historia. Este hecilo quedó muy claro en el primer 

curao del Semilwfo Morelos, el cual se celebró en el ali<> de 1992 y en él hubo una nutrida 
población de arquitectos, abogados y DlroS profesiooistu que no tlDll del campo de las 

Ciencias Sociales. 

S) Por lo tanto una conclusión es que la carrera de historia pcxbia ser c:omidelwla como una 

segunda c:arna y lllllY posiblemente en un sistema de enseftama abierta o semiesoolariDda, 
lo que implioaria una dificultad, no fDmlSalllellte insslvable, al momento de emprender el 
trabajo en la mOOalidad de taller. 

Un ejemplo claro de que esto puede ser factible, es la maestria en Tecnologla 
Educativa creada por el Instituto I..atinoamericano de la Comunicación Educativa, la cual es 
abierta e incluye talleres al mDmcnto de 111 cjec:ución (5). 

6) Teocmo• nruy claro que este trabajo, dentro de la tcrminologla de Gimeoo <6J es solamente 
un cuniculum prescrito sujeto a IDdas las tnnsformaciDDes que llevarla su preoentación y 

cambios propuestos poc los profcsores, la eoseilan7JI inten<:tiva del eunjcu!um en acción, el 

e1UI!cu!um realiudo y el cuq!culum mluado. Todo este proceso eonwcado por los 

condicionamientos esoolares y el marco poUtlco, social, cultural y administntivo del paiB y de 

la universidad en cuestión. 

7) Dice el maestro Luis Gonz.ález que hay en el pals SOO historiadores, de los cuales 314 

viven en la ciudad de México y que 1980 el salario de un aeadánico de tiempo completo 

equivalfa a dos mil dólares mensuales, para 1982 se babia cootraido a seiscientos dólares. 
Actualmente la situación ha empeorado, según lo denuncia Roberto Moreno de los Arcos <'), 

ya que un salario equivalente en pesos nuevos oorresponde a mil dólares aproximadamente. 

Es decir que en el lapso de 14 años, los salarios reales de los historiadores de profesión se han 
visto reducidos a la mitad, este hecho no muestra un . panorama halagüeño psra un 
profesionista que intenta vivir dignamente después de haber concluido una carrera 
univenitaria y haber alcarmdo la mejor categorla dentro del escalalOn um-sitario nacional. 
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NOTAS 

1.- Julio Labastida, Martin del Campo y Giovana Valenti Negrini. "Las ciencias sociales en 
México. Elementos para un diagnóstico" en Universidad de México mista de la Uniymidad 

Nacional Autónoma de México México, julio de 1991, No. 485, pp. 28-32. 

2.- Miguel José Yaamón y Fausto Alzati Araiza. "El perfil del SNI y los posgrados de 
excelencia en México" en Ciencia y Pesarrollo. Nueva Época, marzo - abril 1993, Volumen 
XIX No. 109, pp. 28-46. 

3.-CreJpo, Horacio. et al El histoñador ... pp. 18-19. 

4.- Ílkm. pp. 24-25. 

5.- !Ji:. Maes!r/a en tecno!ogla educativa !LCE - OEA. documento infonnativo. 1ª edición, 
México ILCE pp. 31. 

6.- Gimeno, Sacristán.~ p. 124. 

7.- Crespo, Horacio. et al op. cit pp. 31. 

8.- ~Roberto Moreno de los Arcos. "Vuelta a empezar". en Ciencia y Desarrollo Nueva 
~ Marzo/abó! de 1993 volumen XIX No. 109, p. 47. El texto completo está incluido 

como apéndice 6. 
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APÍ:NDICEI 

Este apéndice muestra graficamente los comparativos porcentuales de la carga curricular que 

da cada univer.!idad a las materias de las áreas: Básica. Multidisciplinaria, Lengua Extranjera, 
Metodol6gica, Seminario. 

Materiu Búicas 

Maleriu Multidisciplinario 



Materia! de Lengua .. traojen 

U.A.l!.M. 
13% 

Apéndice/ 

Instituciones de Ja UNAM 0% 

M•terias Teóricas 

U.V. 
10% 

U.A.A. 
9'-' 

UNAM E.N.ll.P.A. 
10% 

U.A.A. 

17% 

l!.N.A.H. 
16% 



Maleriu melodológicu 

U.A.E.M. 
13% 

Seminarios 

Ibero. 
8% 

ApindlceJ 

UNAMS.U.A. 
11% 

97 

U.A.A. 

6% 

B.N.A.H. 
13% 
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APÉNDICE2 

Estas grilicas indican las tasM porcentuales relacionadas al total de las áreas señaladas en el 
Apéndice 1 pero ahora vinculadas a la esllUctura curñcu!Jlr de cada univerBidad. Aquellas 
disciplinas que no figuren, tienen poroentajes iguales a cero. 

Univonidad Autóaom• de Aguuulieata (U.A.A.) 

Stmcstros 
9% 

Básicas 
11% 

Semáwíos 
2% 

Eo<uela Nacional de Antropologia e Bi.lloria (E.N.A.H.) 

Seminarios 
0% 



Apbuf/ce2 

FacullJld de FUosoria y Letru (UNAM) 

Seminarios 
1% 

Escuela Nacioaal de Estadios Profesionales Acatláu (UNAM) 

Seminarios 
2% 

99 

Bísicas 
'2"/o 
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Sútema de Universidad Abierta (UNAM) 

Univenidad Ibero•merfcana 

Seminarios 
4% 

Seminarios 
6"º 
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BúicaB 
50% 



Apéndlc:<12 

Universidad Autónoma de Guadalajara (U.A.G.) 

Seminarios 
12% 

Uoivenidad Autónoma del Estado de Mbi<o (U.A.E.M.) 

Mctodoló . 
23% 

Teóricas 
10'/o 
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Universidad Autónoma Metropolitana lzlapalapa (U.A.M.) 

Mollidilciplinarias 
17"/o 

Universidad Vencru•.aH (U. V.) 

Seminarios 
7% 

Lcogua Multidisciplinmiu 
7"!. 7% 
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APÉNDICE3 

En este apéndice presentamos los totales de las materias clasificadas por áreas, de los diez 
planes de estudio analiudos. 

UniY,...idad Autónoma de Aguucalleata 

46Malerial 

Licenciatura en Historia 

lOsemestns 

BóJU:llJI Mu···· TeJrkas 

1.- Historia del l. Antropologla l. Filosofia 
cercano social dela 
oriente Grecia Historial 
vRoma 

2.- Historia de la 2. Introducción a la 2. Hi!toria de 
edad media Filosofia la 

bistoriop 
fial 

3.-Historia 3. Lógica formal 3. Historia de 
prehispánica la 
de México historiogra 

Ha II 

4.-Historia 4. Sociolog!a 4. Hi!toria de 
Universal la 
Contcmporá- histoñogra 
nea fiam 

5.- Historia s. Economla I s. Fdosofia 
Colonial de Historia 

11 

6.-Historia de 6. Semiologla 6. Fdosolla 
Ammicadel de Historia 
Norte Ill 

7.- Historia del 7. Economla 11 
siglo XIX 
mexicano 

103 

Mf!/Dllol,WiJ:lu Otm.r 

l. Lcctmay l. Lengua 
método de moderna IV 
esludio 

2. l!llructura de 2. Seminarios 
!alengua formativos 

1,u,m 

3. l!timologlas 
Cirecolatinas 

4. An:hi-
vonomla. 
paleografta y 
dinlnnultica 

S. Metodologis 
dela 
Investioaci6n 

6. Talla'de 
l!Wlejo de 
fuentes 1 

7. Metodologis 
de la Historia 
1 



8.- Historia de 8. Ciencia PoUtica 8. Tallerde 
América Manejo de 
La!ÍM fuentes n 

9.- Historia de la 9. Economla m 9. Metodologfa 
Revolución de la Historia 
Mexicana II 

10.- Historia 1 O. Filosofia de la 10. Mccodologia 
Mexicana ciencia de la lflstoria 
contemporáne m 
8 

11.-lflstoria 11. Demografia 11. Didktica de 
regional y la Historia 1 
local 

12.- Semitwio de 12. Desarrollo 12. Dicüctica de 
Historia regional I Ja Historia 11 
-'onal 

13. Desarrollo 13.Micro 
D-'onal II ensellanza 

14. Filosofia cid 
hombre! 

15. Filosofia del 
hombre II 
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Escuda Nacional de Antropologla e Hiltoria (S.E.P.) 

Liconclatura en llistorill 

41Materiu 

B4sica.J M11ltülisdnlitullilu Teóricas 

l,· La conquista l. Geogralia o la l. Histo-
expansión riogralia 
colonial grecolatina 

2.-Fonnación de 2. Teori.a 2. Histo-
las sociedades antropológica riografia 
meso- medieval 
americanas 

3.· Sociedades 3. Histo-
mesoameñca ... riografia 
nas del de 
posclásico conquista: 

la crónlca 

4.- Sociedad 4. Histo-
colonial siglos riogralia 
XVI-XVIII del XVlll 

nacimiento 
de la 
Historia en 
México 

s .• Delas s. Histo-
refurmaa riognlla 
borbónicas a b'beral 
las liberales conservad 

ora de 
México 

6.-Reformay 6. HÍJIO-
porfiriato riognlia 

positivista 
de México 

7.· Revolución 7. H"Ullo-
mexicana riografia 

contempor 
inca 
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M. Otra 

l. Introduccióna l. Actividades 
la deextmsión 
investigación 
histórica 

2. Anilisis de 2. Actividades 
fuentes de extensión 
códices 

3. Análisis de 3. Oplativa de 
fuentes especializa-
coloniales ciónl 

4. Dlseilo de 4. OptalÍVll de 
investipción especialim· 
y análisis de ci6nll 
fuentes s. XIX 
y XX 

s. Ciencias 
awáliares I 

6. Ciencias 
auxiliaresil 

7. T.Uerde 
Investigación . 
1 



Apéndice 3 

8.-México actual 8. Taller de 
(1950) Investigacibn 

n 
9.-Greciay 1.-lntro- 9. Taller de 

Roma ducción a la Investigación 
Historia m 

10.-Europa 2.-Mat JO. Taller do 
medieval Historia y mv.stigación 

escuela social IV 
linolesa 

11.-La sociedad 3.-Del 11. Lectura y 
feudal en positivismo a redacción e 
Espalla y el losAnnales taller de 
Unnerio comnutación 

12.-Expansión 4.-Histori- 12. Anilisis 
europea siglo cismo, literario 
(XVI - XVIII) hermenéutica 

y la escuela de 
Francfort 

13.- Revolución 5.-Estudios 
lnduBlrial antropológico 
colonialismo s del siglo 

XIX y XX, 
sobre Asia y 
Áfiica 

14.- Imperialismo 6.-Antropo-
logia y 
etnicidaden 
A.L. 

IS.- El nuevo 7.-0pción 
orden de la terminal 
oos211erra 

JI>- Coyuntura 
rmmdial 
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Facullad de Yilosolia y Letru UNAM 

Liceaciatun en HiJteñ• 

53 materias 

BIÚÍl:llS MllltidUeia/i11arias T~as M. Otrru 

28 optativas por 4 oplativas del área J.Historiogra l. Métodos y 4 Seminarios 
áreay28 socioeconómica flageneml técnicas de la 
optativas investigación 
2enerales 

l. Introduccl6n a la 2.Historiogra- 2. Comentario 

Áreas: 
teoría fiade Textosl 
económica 1 México 

l. México 2. Teorías politicas 3.Historiogra- 3. Comentario 
Antiguo, contemporáneas flageneral Textos 11 
colonial, 2 n 
independiente 
vsiidoXX 

2. Edad Antigua 3. Teorías políticas 4.Historiogra- 4. Metodologla de 
contemporáneas flade las Ciencias l 
1 Méxicoll 

J. Mundo 4. Teorias politicas s. Historia s. Metodologla de 
Moderno contemporAneas General las Ciencias Il 
Afroasii\tico 2 Conternpor 

!\nea 

4. Edad Media y 5. Materialismo 6. Historio- 6. Didéctica de la 
Moderna Histórico 1 gratla historia l. 

conternpo-
ráneade 
México 

s. Edad 6. Materialismo 7. Historia de 7. Didáctica de la 
contcmpo- Hist6rico2 la 6losofla historia 11. 
ránea dela 

historia 

6. Améñca 8. F'dosolla 
antigua y dela 
colonial Historial 

7. América 9. Filosofla 
independiente dela 

Historia 11 
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8. Historia del 
arte 

Optativo 
Gnenla: 

l. Geogralla 
hislÓrica 1 y 
2 

2. Paleogralla 1 
v2 

3, Historia 
diplomilica 1 
v2 

4. Estados 
Unidos de 
América 

s. México Siglo 
XIXI 

6. México Siglo 
XIXll 

7. Europa Siglo 
XX 

8. América 
Latina Siglo 
XIX 

9. México Siglo 
XIXffi 

10. América 
Latina Siglo 
XX 

11. México Siglo 
XXI 

12. México Siglo 
XXII 
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UNAM ENEP ACATLAN 

Licenciatura en Historia 

42materiu 

B6.rica Mí •.• -
1. Prehistoria l. Elementos de 

Economía 

2. Cercano oriente 2. Elementos de 

.. 

Cieacla oolitica 

3. Historia de 3. Elementos de 
Grecia Soeiologia 

4. Mesoamérica 

s. Historia de 
Roma 

6. Historia de 
Escalla 

7. Europa Siglos 
V-XV 

8. Historia del arte 
1 

9. Descubrimiento 
yconouista 

10.Europasiglos 
XV-XVIU 

11. Historia del arte 
11 

12. Nueva Esoalla 

13. Europa Siglo 
XIX 

Aplndice 3 

Tt!Ótiau Mí . ()l¡,m 1 
l. Historiografia l. Métodos y 

General I técnicas de la 
inv1'stigaci6n 
histórica 

2. Historiografia 2. M.staitlisrno 
GeneJal 11 histórico 

3, Fdosoliay 3. Didóctica de la 
teoria de la hútorial 
historia 

4, Historiografia 4. Didáctica de la 
de México 1 historia U 

5. Historiografia S. Taller de 
deMéxicoil inv..,iaui6n 

6. Comentario 
de textos 1 

7, Comentario 
de textos U 

109 



ApendlceJ 

UNAM Sislem• de UnivenidMI Abierta 

Llceaci•l•n en llbto.U 

«m•teriu 

Básica MullüJW.inlilflltiu 

l. Prehistoria l. Teorla Política 

2. lflSloria 2. Teoría 
Antigua Económica 

3. Historia 3. Teorla 
Medieval Económica 

Contemnnnlnea 

4. Historia 4. Historia de la 
Modemal Ciencia 

S. Historia s. Historia y 
Moderna JI Socio logia 

6. Historia 
Contemporánea 
1 

7. Historia 
Contemporánea 
II 

8, Historia 
Contemporánea 
m 

9. América 
Precolombina 

Ttórica 

l. Filosofia 
dela 
Historia! 

2. Filosolla 
dela 
Historian 

3. Hlstoria 
general 1 

4. Historia 
2cneral 11 

5. Historia de 
laFtlosofia 
dela 
Historia 

6. Historia 
general 
contempor 
ánea 
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Otras 

l. Metodología l. Seminario 
de las ciencias tesis 1 
sociales I 

2. Metodologla 2. Seminario 
de las ciencias tesis n 
sociales 11 

3. Materialismo 
Histórico 1 

4. Materialismo 
Histórico II 

s. Anilisise 
investigación 
de la historia 1 

6. Análisis e 
investigación 
de la historia II 

7. Análisis e 
investigación 
de la historia 
m 

8. Anilisise 
investigación 
de la historia 
IV 

9. Análisis e 
investigación 
de la historia V 



!O.México 
Prehistórico 

11.Méxiéo 
Colonial l 

12.México 
Colonial Il 

13.México 
Indlgena 

14.México 
Porfiriatoy 
Revolución 
Mexicana 

IS. México Siglo 
XX 

16.América 
Precolombina 

17.América 
Colonial! 

IS.América 
Colonial U 

19.América 
Jndlgena 

20. Améric:t Siglos 
XIXvXX 

21. América Siglo 
XX 

22. Temas Contem-
oor"1eos 
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investigación 
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Uaivenldad Autónoma del Estado de Mhico 

Lieeociatura ea Historia 

IOsemestres 

57materiu 

Básica M11"'"'-'"lilflll'ÚU Tl!Óricla Mf",,,,,,,_..lcas Oám 

l. Historia l. Geografia l. Taller de l. Taller de l. Taller de 
Universal I histórica historia de la diseilo de idioma 

universal historiogra- objetivos de extranjero 
fla I ........ ,u~;e 1 

2. Historia de 2. Geografia 2. Taller de 2. Taller de 2. Taller de 
MéxicoI lústóñcade historia de la métodos y idioma 

México bistoriogra- técnicude extranjero 
tia 11 Investioación 1 n 

3, Historia 3. Historia de los 3. Taller de 3. Taller de 2. Taller de 
Universal II hechos y historia de la paleografia idioma 

doctrinas historiogra- extranjero 
económicas 1 tia llI llI 

4. Historiado 4. Historia de los 4. Taller de 4. Taller técnicas 4. Seminario 
Méxicoll hechos y teoria dela de historia del 

doctrinas historia 1 Investigación peosamien-
económicas II to del 

Estado de 
México 

s. Historia s. Taller de s. Taller de 5. Taller de s. Serninaño 
Universal III etimología del Icaria de la dinámica de historia 

Nihuatl historia 11 grupos económica 
del Estado 
de México 

6. Historia de 6. Taller de 6. Seminario 
MéxicoIII métodos y historia 

técnicas II Institucion 
aly 
política del 
E..tadode 
México 
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7. lfatoria 7. Taller de 7. Seminario 
Universal IV paleografia 11 historia 

social del 
Estado de 
Méxieol 

8. Historia de 8. Material 8. Seminario 
México IV didáctico y Tesis 

divuJ~rlón 

9. Taller de 9. Sistemas de 9. Seminario 
historia social evaluación y historia del 
del arte 1 aprendizaje Pensamien 

ton 

JO. Taller de 10. Taller técnicas 10. Seminario 
historia social cuantitativas de historia 
del arte 11 la historia económica 

11 

11. Taller de 11. Taller de 11. Seminario 
historia social introducción a historia 
del arle la historia social n 
mexicano .,..,;ona1 

12. Problemas del 12.Tall.,..de 12. Seminario 
mundo diseño de tesis 
eontemponí- Jlf08l'IJll8S de 
neo estudio 

13. Taller de 
historia de 
E.U. 

14.Tallerdc 
historia de 
"-•A• 

IS. Historia social 
1 

16. Historia social 
11 

17. Historia de 
Latinoamérica 

18. Historia del 
Estado de 
México 
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Uoivenldad Iberoamericana 

Licenciatura en Hilltoria 

48 materiaJ 

Básü:a MMltlJ/.,.;nUruullu 

l. Historia l. Antropología 
Universal 1 filosófica 

2. Historia 2. Geografía e 
Universal 11 historia 

3. Asia y África 3. Ecooomia 
eontcmoonnea llCfleral 

4. América 4. Histoñae 
contemporánea interdiscipli-

nariedad 1 

5. Europa 5. Histoñae 
contemporánea interdiscipli-

naricdad 11 

6. México 
contemporáneo 

1. Historia antigua 6. Introducción al 
problema del 
hombre 

8. Europa clásica 1. Introducción al 
problema social 

9. Europa 
medieval 

Apllldice J 

Teótkas 

l. Teoriadela 
histoña 1 

2. Teoria de la 
historia 11 

3. Teoriadcla 
historiara 

4. Histo-
riografia 1 

5. Histo-
riografia 11 

6. Histo-
riografia rn 

1. Histo-
riografiaIV 

Divulgaclóa 
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l. Epistemología l. Práctica de 

de la historia ClilllPol 

2. Critica de textos 2. Pr4ctica de 
camPoll 

3. Taller de 3. Práclica de 
rYnn'áón I r~mnnm 

4. Taller de 4. Prááicade 
expresión II campo IV 

5. Taller de 5. Práaicade 
evaluación 1 campo V 

<A.B C\ 

6. Taller de 6. Seminario 
evaluación II investiga-

ción 
documental 
dela 
historia 

1. Optativa 1. Seminario 
metodologfa es de 
esta o 19 básica investiga-

ción de la 
divulgación 
dela 
historia 

Investigación de la 
Historia de 
Mbko 
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!O.Europa l. Lenguajey l. Metodologla de 
moderna ~de la historia social 

r~mnnnr 1 

11. Europa siglo 2. Lenguaje y 2. Mdodologla de 
XIX métodos de la historia social 

r.amnn!V JI 

12. Europa siglo 3. Taller de 3. M6todos 
XX géneros cuantitativos 

literarios! 

13. Mesoamérica 4. Taller de 4. Anilisisde 
géneros fuentes 
füemrios 11 

14. Nueva FJmaila l 

1 S. Nueva Espafta Docalcia 
n 

16. Méxlco siglo l. Investigación y 
XX procesos de 

enscilam.a 

17. Optativa 2. Planeación y 
prol!lllllllCión 
de la emelJanz.a 

IS.Optativa 3. Fundamentos 
teóricos 
educativos 

19. Optativa puede 4. Hlstoria de la 
ser educación en 
metodolóoica Méxlco 

us 



Uaivenidad de Guadalajan 

Slmalerlu 

tOoemeslra 

Bble11 Mulmli.m.tllUlfitD 

l. PRhistorial l. Teoría del 
conocimiento 

2. Prehistoria 11 2. Geog111fia, 
bistoña y polltica 

3. Historia de 3. Teoría del 
América aprendizaje 
Latina 1 

4. Historia de 4. Arqueología 1 
América 
Latina 11 

s. Historia s. Arqueología 11 
General 

6. Historia de 6. Economía 
l'anaf!a 1 nnlklr~I 

7. l:liJloria 7. Economía 
Occideote l nolitica 11 

8. Historia de 8. Paleogralla 
América 
Latina 111 

9. Historia de 9. Historia de la 
Espalla Il Ciencia 

10. Historia del JO. Estadistica 
derecho en 
América 
Latina 

ll, Historia 11. Dcmografia 
Occideote n 

12. Historia de 
América 
LatinalV 

Apb>lilce J 

Tt>friau Mi 
.. 

Otra 

l. Teoría y l. Modos de l. Idioma! 
métodos de la producción 1 
historia 1 

2. Teoriay 2. Modos de 2. ldiomall 
mttodos de la producción 11 
historia 11 

3. Modos de 3, Idioma Jll 
producción m 

4. Didáctica de la 4. Idioma IV 
historia 

S. Idioma V 

l. Optativa 

2. Optativa 

3. Optativa 

4. Optativa 

S. Opllliva 
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13. Historia de 
MéxicoI 

14. Hilloria 
Occidentem 

15. Historia de 
América 
Latina V 

16. Historia de 
MéxicoII 

17.Historia 
Occidente IV 

18. Historia de 
América 
Latina VI 

19. Historia de 
México ID 

20. Historia de 
Asia v Áfiica 

21.Historia 
Occidente V 

22.Historia 
Jalisco I 

23. Historia de 
México IV 

24. Historia social 
dehrteI 

25. Instoria de 
E.U.A. 

26. Historia 
Occidente VI 

27. Hilloria 
Jalisco II 

28. Historia de 
México V 

29. Historia soeia1 
del arte) 

Apénd/C>J3 
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"41 materia• 

12 trl..meotres 

&&ka 

l. Historia 
económica, 
política y 
social de 
México! 

2. Historia 
económica, 
pollticay 
social de 
M&!xicoll 

3. Historia de 
Mesoamérica 

4. Historia 
antigua 
mundial 

s. Historia de 
América 
Antigua 

6. Historia de 
M&!xicol 
(XVI.xvnn 

7. Historia 
Europal(V-
XV\ 

8. Historia de 
Méidcoll 
fsi111axvnn 

M11"'"'-'"Nllllrills 

l. Teoria social 1 

2. Teoría social 11 

3. Geografía 
histórica 

4. Historia de los 
teorlas 
sociológicas 
clásicr.s 

s. Economla 
political 

6. Historia 
cuantitativa! 

7. Historia 
cuantitativa 1 

8. Historia de la 
teoria-polltica 

JfpéndiceJ 

Teórlus M. Oám 

l. Introducción l. Epistemologia l. Seminario 
a la historia de las Ciencias de historia 

Sociales 

2. Historia 2. Lógica y 2. Seminario 
general 1 Metodolog!a de historia 

3. Historia 3. Técnicas de 3. Seminario 
general 11 Investigación de 

investiga-
ción 1 

4. Historia de 4. Metodología de 4. Seminario 
M&!xicol la Historia de 
(XX) social investiga-

ciónll 

s. Historia de s. Metodolog!a de s. Seminario 
M&!xicoll la historia de 
(XX) económica investiga-

ción 111 

6. Metodologla de 6. Optativa 
la historia 
oolltica 

7. Optativa 
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9. Historia de 
América 
Latina 1 
Colonia 

10. lflSloria de 
Europall 
XV-X 

11. Historia de 
México ID 

1810-1870 

12. Historia de 
América 
Latinall 

13. Historia de 
México IV 
1870 -1910 

14. Historia de 
E.U.A. (siglo 

1 S. Historia de 
Europa ID 

16. Historia de 
E.U.A.Il 

18. Historia de 

19. Historia del 
Asia 
contemporá
oea 

20. Áffica 
contemporá
nea 

Apéndice J 
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21. Historia de 
América 
Latinam 
Si o 

22. Historia de 
México VI 
1940 

.ApéndiceJ 
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Ualvenidad Vencruzaaa 

S4materiu 

llsemmra 

Bbica M•ftúlbdolillarias 

l. Proceso l. Cleografia 
civilizatorio histórica general 

2. Historia de 2. Doctrinas 
América r Pollticasf 

3. Civilizaciones 3. Doctrinas 
antiguas, Asia Politicasll 
y Medio 
oriente 

4. Mesoamérica 4. Historia de las 
ideas estéticas 

s. Antigüedad 
clásica 1 

6. Antigüedad 
clásica 11 

7. Historia de 
Américall 

8. Historia de 
Américam 

9. Mi!idcosiglos 
XVl-XVID 

10. Siglo XVIII 
en México 

11. Asia Moderna 

A[1'ndiceJ 

TeDrit:llJI 

l. lntro-
ducción a la 
historia 

2. Historia 1 

3. Historia 11 

4. Filosofia de 
la historia 1 

s. Filosoflade 
la historia 11 

6. Historia de 
México! 
(seminario) 

7. Historia de 
Méxicoll 
1 seminario) 
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l. Metodologfa de l. Taller de 
la historia Lengua 

....... ..:..,.¡ 

2. Taller de lectura 2. Taller de 
y rcdacclón 1 Lengua 

....,..;erall 

3. Tc!cnicas de 3. Taller de 
Investigación Lengua 

e.lflnjera rn 

4. Melodologfa de 4. Taller de 
la historia Lengua 
.....,;,,,,.1 ex1ran;_,, rv 

s. Estadística s. Seminario de 
aplicada a las investigación 
Ciencias 1 
Sociales 

6. Educación y 6. Prictica 
aprendi7.aje Jocente 1 

7. Seminario de 
Invaligación 
11 

7. Didáctica de la 8. Pnctica 
histmm I docente 11 

8. Didíctica de la 
historia 11 

9. Taller de lectura 
V redacción 0 

10. EstlUcluras 
socioeconó-
micas 



12. Historia de 
Ammc.IV 

13.Europa 
Medieval 

14. México Siglo 
XIX 

IS. Asia 
Contempofá-
nea 

16. Hisloria de 
América V 

17.Europa 
moderna 

18. Porfiñato 

19. Áfiica 
moderna 

20.Europa 
contemporá-
nea 

21. Áfiica 
contemporá-
nea 

22. Historia de la 
Revolución 
Mexicana 

122 



Apbidice4 

APÉNDICE4 

PRIMERA VERSIÓN DE LA CARRERA, ELABORADA EN 1992 

MAPA CURRICULAR 

La carrera de historia está concebida para que en el término de ocho semestres 

(4 iiftos); el egresado obtenga un panorama general del desarrollo histórico de la humanidad y 

posea los suficientes conocimientos teóricos, metodológicos y multidisciplinarios para poder 

realiur profesionalmente cualquier investigación histórica, cubrir las materias de historia o 

ciencias sociales de los niveles de bachillerato y profesional y ejCC11tar proyectos de difusión 
histórica a nivel masivo. 

El curriculo está organizado en tres lireas: 

Comprende las materias formativas indispensables para la elaboración de 
trabajos de investigación. Leer y redactar correctamente. utili:r.ar los últimos programas de 

computo en investigación social, darle un panorama general de las distintas teorías que le han 
dado origen al conocimiento, a la historia, a la antropología, la sociologla, la politologla y la 

economía. Estos cursos integran el área multidisciplinaria de la carrera. Lo que se quiere 

después de estos semestres, es que tenga un conocimiento mínimo de aspectos tcóñcos que te 
permitan interpretar las diferentes corrientes historiográficas. 

Está integrada por las materias que propiamente le otorgarin al estudiante el 

caracter de historiador. Está constituida por dos ejes principales y tres áreas de conocimiento. 

El eje central, los forman los cursos y talleres que le darán las bases para 

interpretar, problemarizar y esenoir historia. Son 16 materias integradas en el área 
denominada teórico metodológica, que se compone de seis historiograflas, tres universales y 

tres de Mo!xieo. El objetivo terminal es que sean manejadas las principales corrientes de 

escritura de la historia desde la antigüedad basta nuestros días. 

Existen seis cursos y un taller, los cuales proporcionan los elementos 

metodológicos de las últimas teorias históricas, que darin la factibilidad de integrarlas en 

técnicas.concretas para la investigación en seis áreas: histórica económica, social, de las ideas, 
regional, politica y materialismo histórico. Además se agrega un taller de preespecialización 

que será llevado en el último semestre junto con el seminario de tesis. 
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De esta forma leoria/practica/investigación se verán vinculadas al momenlo de 
escribir la tesis. El laller será inlcnsivo en cuanto que represenlará el área que el estudiante 

decida. 

De los seis cursos olrecidos, cuatro son obligalorios y serán llevados los dos 
últimos semestres. Los estudianles tendJán la opción de escoger los de su afinidad. 

El segundo eje, lo -;onfonnan los cursos de apoyo a la cnseilanza, conslS de las 
materias de teoría pedagógica, did4ctica de la historia y los lalleres de grupo operativo 

aplicado al 11prerumaje y elabo111ción de material didáctico. 

Serán apmididss desde el cuarto semestre hasta el Béplimo. Queriendo con 

esto propiciar una formación, que le pemúla al futuro docente, conlar con los elementos 
teórico - plÍCIÍcos para llevar a cabo su labor con las mejores poS1'bilidades de aprendiz.aje 
para los educuulos, de ruaJquiera que se trate. 

El área de contenido histórico está compuesla por cuatro subáreas: 

1) Historia de México. 

2) Historia de América Latina. 

3) Historia Mundial. 

4) Historia de Morelo•. 

En la primera, cinco cursos monográficos sobre la hisloria uaciooal, tienen 
como objetivo mú que dar información, olorgar una idea general de los procesos y los 

cambios habidos en el país desde el preclásico (1500 a.C.) hasta el Tralado de Libre 

Comercio. 

La segunda abarcará desde la historia prehispánica de las Américas Central y 

del Sur, hasta nuestros ellas. La idea es compre11der las integraciones, dcsfiises y problemas de 

una vasta re¡¡ión, compuesta por multitud de 1üstorias no tan semejantes. 

Cuatro curaos monogtillcos darán la fOC1lllción de los cambios que han 
existido en Europa, Estados Unidos de América, AsiA y Amca desde la antigüedad hasta 
nuestros dlas. Es como los demás en sublrea, que quiere resallar los fundamentos del mundo 

contemporáneo. 

l.a última no está organi7.ada como curso, sino como laller y pifie de la 
hipótesis de que la historia del Estado de Morelos no está comtnüda, ni en sus fuentes 

infurmativaa ni en sus interpretaciones. Lo que se quiere es que con base en w regiones del 
Estado se puede ir recopilando Información e integrándola por época y especialidad. Es un 
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trabajo abierto para todas las opciones y corrientes. 

El arca multidisciplinaria está adscrita al tronco común, es decir las materias ya 

indicadas serán cunadas en el primer año. Solamente habri un cutBO más que será llevado en 
el semestre tercero y que combina la geografía y los hechos históricos, para damos una 
correcta dimensión espacial de lo• acontecinúentos. 

La camra está planeada para que el estudiante cune seis materias por 
semestre. Las que integran el área de contenjdo histórico se pretende que sesn de tres horas 

senwiales. Los talleres serian de tres horas semanales seguidaa y las de el área teórico -
metodológica y de apoyo a la enseilan7.a de tre• horas divididas a lo largo de la semana. 

Habrla una materia netamente práctica que seria el taller de análisi• 

metodológico de la historia, el cual seria de doce horas semanales y serla Devado en los 

seminarlos, lo• cuales tendrian un duración de tres horas a la semana pero continuas. 

La linalldad de proponer wuas horas seguidas es evitar hasta donde sea 

posible la pérdida de tiempo y en pensar que en los talleres, el mateñol no solamente se tneria 

sino que se le darla forma y estructura. Por lo cual nos parece que - número de horas los 
precisos para llevar a cabo una tarea de construcción de conocimientos particulares o de 
integndones grupales o formación de materiales concretos para la ensel!an7.a. se quiere 

complementar el aspecto mmunente abstracto de la historia con cosas muy concretas y 

objetivas. 

El senúnario de VD semestre será básicamente para la elaboración de 
anteproyecto de tesis. El del vm semestre seria el de la ejecución del proyocto. Con esto se 
quiere reducir et alto Indice de pasantes que desempeñan su labor profesional sin estar 

titulado~ 

En toda la eamra, la base del aprendizaje estarla dada por la construcción de 

los conocimientos de una manera conjunta, entre docentes y alumnos. Se proponen para 
evaluar la elaboración de investigaciones de gabinete y campo y el uso de las técnicas más 

dinAmicas dentro del salón de clase. Evitando asl la memorización y repetición de datos y · 

conceptos y procurando la creaci6n de los en los estudiantes de un criterio personal y teórico 
para la recopilación, manejo y juicio de los datos, requisito indispensable para la fonnaclón de 

un profesional de la historia, independiente de la actividad a la que se dedique a su quehacer 

polltfacultad. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA DE BISTORIA: 

1.- Formar historiadores profesionales capacitados para llevar a cabo eficientemente las 
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actividades relacionadas con su disciplina: la divulgación de ella a través de los diversos 

medios de comunicación social, la investigación en los varios campos de los estudios 

históricos, la docencia en los niveles de ensellanza media superior y superior y ña creación de 
la conciencia de pertenencia a una comunidad que posee una trayectoria 

2.- Desarrollar el pensamiento analítico - critico y la conciencia histórica de los estudiantes 

dándole un sólido conocimiento de las diíerentes conientes del pensanúento historiogrífico, 
sin imponer i privilegiar alguna de eUas, respetando y fomentando as! la libertad do opción del 
estudiante y su capacidad intelectual y creativa para responder en la práctica a su propia 
realidad cultural e histórica. Realidad cultural e histórica que estarán en condiciones de 

comprender y explicar a rualquier nivel y dentro de la cual intervendrán activamente en la 

transformación de la sociedad. 

3.- Proporcionar a los alumnos los conocimientos aderuados y necesarios de los procesos 

históricos y sus fuentes, as! como los instrumentos teóricos, métodos de interpretación y 

técnicas de investigación que les den una rigurosa formación académica y les transformen en 
personas conscientes de os íactores que han influido e influyen en m1estra realidad histórica y 
capaces de reconocer y e preciar nuestros valores culturales. 

PERFIL DE EGRESADO: 

El egresado de la carrera de historia de la facultad de humanidades de la 

U.AE.M. será un historiador con una sólida formación social comprometida con el 

mejoramiento y promoción integral de la persona humana y su comunidad, como resultado de 

una auténtica preparación humanlstica que hará del historiador egresados de la U.A.E.M. no 
un compendio enciclopédico, sino un agente analítico, critico y creativo del cambio, atento al 
diálogo con otras disciplinas, en especial las ciencias sociales y humanidades, sin penler de 
vista su campo propio y especifico. 

Tendrá una solidez académica suficiente para juzgar e interpretar la realidad 

histórica, contextualizada y concreta, de una manera que le permita aplicar, lo más 

imparcialmente posi"ble, las diíercntes corrientes de interpretación histórica. 

El egresado se preocupará y ocupará seriamente en la divulgación del 
conocimiento y formación recibidas, y buscará ampliar su campo de acción proíesional tanto 
en 1a investigación como en la docencia. 

CAMPO DE TRABAJO: 

El egresado de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la 
U.A.E.M. tendrá como campos de trabajo: la docencia a nivel medio superior, la 
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investigación y estudio de la historia o de o!Jas ciencias que requieren del conocimiento 
histórico, investigación o asesorla en puestos clave para la toma de decisiones en el sector 
público, podrá elaborar y coordinar programas de capacitación en instituciones del Sector 

Público y Privado, dirigir o participar en la dirección de museos, casas de la ~!tura, an:hivos 

históricos e instituciones similares, podrt asesorar en programas históricos para los medios de 

comunicación masiva, elaborar y coordinar programas de turismo, colaborar en la 

or¡¡anb:ación y preservación de los archivos que son la memoria de la nación y podrá divulSM 

la historia a través de obras, conferencill3 y diversos medios roás. 

MAPA CURRICULAR 

SEMESTREI 

- Conocimiento y Sociedad 

- Taller de Lectura de Textos 

y Redacción 

- Introducción a la Ydosofia 

- Teorías antropológicas 

- Teorla Social I 

SptESTREm 

- Mesoamérica 

- América Antigua 

- Historia Mundial I 

- Historiogralla Universal I 

- Historiogralla de México I 

- Geografla Histórica 

SEMESIREV 

SEMESTRE U 

- Teoría de la historia 

- Taller de Investigación 

Documental 

- Teorías Económicas 

Contemporáneas 

- Teoría Social II 

- Computación aplicada a 

las Ciencias Sociales 

SEMESTREW 

- Historia de México 1 

- Historia de América L. 

- Historia Mundial II 

- Historiogralla Universal ll 

- Historiografia de México II · 

- Teoria Pedagógica 

SEMES'fREVJ 
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- Historia de México II - Historia de México III 

- Historia de América L. 11 - Historia Mundial IV 

- lfutoria Mundill III - Taller de Elaboración de 

- Hisloriogralla Universal III - Material Didáctico 

- Hisloriografia de México m - Taller de Historia de 

- Taller de Grapo Operativo Morelos 

Aplicado al Aprendizaje 

(OFl'ATIV AS A ESCOGER DOS) 

- Metodología de la Historia Regiooal 

- Metodología de la Historia Social 

- Materialismo Histórico 

SEMt:STRE vn 
- Seminario de Tesis 

- Historia de México IV 

- Didictica de la Historia 

(OPTATIV ASA ESCOGER DOS) 

SEMES!JlEYIU 
- Taller de Análisis 

Histórico 

- Seminario de Tesis 

- Metodología de la Historia de las Ideas 

- Metodología de la Historia Polltica 

- Metodología de la Historia Económica 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

ÁREA BÁSICA 

Conocimiento y Sociedad A través de la historia de la epia-

temología y la ciencia, se trabrin-
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Introducción a la Filo-

Tc01ías Antropológicas 

Teoría Social 1 

Taller de Lectura de 

Textos y Redacción 

Tcoria de la Historia 

Apéndice 4 

los problemas deÍ conocinúento de la 

realidad, con un marco social. 

Aspectos fundamentales de la filoso

fio, problemas de estudio y ciencias 

afines. 

Partiendo de los creadores de la •• 

ciencia antropológica, serán exami

nadas las principales teorlas y co

nientes como son e1 cstructuralis

rno, el funcionolismo, el estructu

ralfuncionalismo y otras de actua

lidad. 

Serán Analiz.adas los postulados que 

dieran origen a la sociología y ln

politologin desde el renacimiento • 

hasta el siglo XIX. 

Les serán proporcionados a los a

!umnos las técnica.• para leer tex

tos más eficientemente en cusnto -

tema y oontenido. Realizar/m ejer

cicios de redacción pnm diferen-

ciar onlculo, monognilla, ensayo.

tesis, etc. 

Los estudiantes harán un estudio de 

los pensadores que han influido en

crear a la historia como cieocia, -

desde el rcnacínúento hasta la ae-

17.9 



Teorías Económicas 

Teoría social 1 

Taller de investigación 

Documental 

Computación aplicada a 

las Ciencias Sociales 

ÁREA MAYOR 

Mesoamérica 

América Antigua 

Apindice 4 

tualidad. 

Comprende .,¡ aoálisis de las Contem 

poráneas teorías que dan origen al

capitalismo y las últimas teorías • 

del neohüerali•mo y sus crflicos. 

Después de aprenderse a los clási

cos de la sociología y la politolo

gla, ahora se ved a los autores y 

teorías del siglo XX. 

El esrudiante aprenderi los métodos 

y las tknicas para reali>.ar cual

quier investigación cieutifica, en-

e! área de las ciencias sociales. 

Con base a los aprendido en el ta

Ucr de investigación y las mate

rias, teóricas, los alumnos sabrán

procesar los datos y tcKtos en una· 

microcomputadora. 

Estudiaran las sociedades que habi

tarin la superirea cultural, desde-

1500 a.c. hasta ISSO d.c. 

Abarca el desarrollo de las altas -

culturas de Sudamérica. desde el • 

formativo hasta la conquista de los 

araucanos. 
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Historia Mundial 1 

Historiografia 

Universal I 

Historiografla 

de México! 

Geografia Histórica 

Historia de México 1 

Historia de América 

Latina 1 

Historia Mundial n 

Historiografla 

Universal TI 

Aptndice 4 

Estudia el nacimiento de la civlli

:t.aeión en el Oriente Medio, ABia y

e! Mmiterráneo, hasta la calda del 

imperio romano. 

Analiza los primeros lñstoriadores

Y sus obras. Empieza en Clñna y ~ 

mina en la Edsd Media. 

Se verán las fuentes históricas in

dfgenas prehispánicas y coloniales

y las crónicas espallolas de solda

dos y frailes. 

Partiendo del ámbito geogrüico, se 

verá el desarrollo de los procesos

históricos desde el paleolitico. 

Investiga las causas de los proce

sos que llevara a la conquista de -

Mesoamérica y la implantación del -

sistema colonial. hasta el siglo -

XVII. 

Comprenderá el desarrollo colooial

dc la región, maltando semejlJIZll 

y diferencias. 

Absrca la Edad Media Europea y el -

nacimiento del capitllismo con las

rcvoluciones burguesas. 

Investiga la historiografla medie

val. rmacentiota y liberal basta-
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Historiogralla 

deMéxicoll 

Teoria Pedagógica 

Historia de México 11 

Hi•toria de América 

Latina JI 

Historia Mundial ill 

Historiogralla 

Univenialill 

Historiografla 

Apéndtce4 

elsigloXVill. 

Analizará los principales autores y 

y su• obras en los periodos colo-

nial, independista y del siglo XIX, 

o sea el rw:imieoto de la hlstorio-

grúla moxicana. 

Hará un somero estudio de las prin

cipales corrienles pedagógk.as, IU

tores y obras del renoclmiento al -

siglo XX. 

Comprende las ráonnas Borbónicu,

la guerra de independencia y las I¡¡ 

chas cMlea e internaciones, ex

trutjeru huta la proclaQlaclón de

los planes de Noria y Tuxtepec. 

El estudiante aprenderá los princi

pales procesos históricos del sub

cootineote, desde su indepeodencia

hasla la IClullidod. 

Abarcll el desarrollo y la expansión 

del capitalismo eo Europa Occiden

tal, el colooialimno, el imperialil! 

mo y la n:volución de octubre. 

Estudia las gnndes torrienles de -

la bistoriogrúla en los siglos XIX 

yXX. 

Comprmde los principales conim-
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de Méi<ico 111 les y autores de los siglos XIX y -

XX. 

Taller de Grupo Operativo Con las técnicas del ECRO di!dladas 

Aplicado al Aprendiz.aje por Enrique Pichan Riviere, se q~ 

re enseilar al futuro docente, a so

lucionar los problemas de un grupo

cualquiera, al momento de emellat. 

Historia de Mbrlco m 

Historia Mundial IV 

Taller de Elaboración de 

Material Didáctico 

Taller de historia de 

Morelos 

Metodologla de la 

Historia Re@ional 

Estudia los procesos históri.:os del 

porfiriato, la Revolución Mexicana

y el periodo posrevoluciona.•io has

ta 1940. 

Abarca desde la revolución de octu

bre hasta el derrumbe del socialis

mo realmente exiBlente. 

será una materia netamente práctica 

en la que aprenderá a realiz.ar cua

dros sinópticos, diapositivas, etc. 

Su función primigenia seJá recupe

rar fuentes para la escrilUill de la 

historia del Estado, en bibliolecaS, 

archivoa, «c. 

Buido en el concepto de historia -

rq¡iotW, elaboM de acuerdo al -

taller de historia de Mordos, los

man:os teóricos coocretos pana in

terpretar la historia de lu regio

nes del esi.do. 
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Metodología de la 

Historia Social 

Materialismo Histórico 

Historia de México 1V 

Didáctica de la Historia 

Apendice4 

Serán analizados los postulados So

cial de esta corriente y sus prin

cipales autores. 

Con base en los pmtulados de Marx

y Engels, serán estudiadas las co

rrientes actualeo y se buscará su -

aplicación concreta. 

Abareará del allo de 1940 a 1992,

poniendo énfilsis en lo que ha rep~ 

scnllldo el desarrollo capitalista -

psra el pais. 

Se harán prácticas de lo aprendldo

en los talleres ptldagógicos ante

riores, aplicando estrstegiss dida¡; 

ticas concretas. 

Metodologia de la Pñncipalmente se pretende estudiar 

Historia de las ldcolog!as los fenómenos ideológicos de la vi-

Metodologia de la 

Historia Política 

Metodologla de la 

Historia Económica 

Taller de Análisis 

Histórico 

da cotidiana. conocidos como menta

lidades. 

Serán estudiados los principales ll!I 

lores de esta corriente y sus post¡¡ 

lados principales. 

Se analizarán algunas conienles de 

esta metodologla, ya sea la ftance

sa, la inglesa o la latiooamericana 

Será la aplicación de alguna de las 

metodologlas a un tema concreto. 
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Senúnario de Tesis 1 

Seminario de Tesis lI 

Aplndice 4 

Elaboración del proyecto de titula

ción. 

Escritura de la tesis con base a -

las teorías escogidas. 
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ApéndiceJ 

APÉNDICES 

Reproducción del folleto infonnativo de la Macstria en Historia Contemporánea que imparte 

actualmente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

El Irutituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) 

ofrece su segunda promoción de Macstria .,,; Historia 

Contemporánea con tres 6reas de especialización: 

- Estudios Mexicanos 

- Estudios Latinoameri<:anos 

- Cultura e identidad 

Esta maestria está coofonnada por un núcleo básico que 

tiene como eje centnl la investigación y el análisis e 

interpretación de la historia para diversificarse en tres 

ejes de concentración profesional que permiten la 
especialización en uno de ellos. 

Objetivo: 

Proporcionar el participante una sólida funnación en 
investigación en el área de Humanidades, con 

conocimientos que le pemütan westionar, explicar, e 
interpretar el hecho social contemporáneo, así como, de 
HCUerdo a la linea de especialidad elegida, proveer una 

formación que pennits la explicación y comprensión de 
un determinado aspecto histórico 

PLAN DE ESTUDIOS 

•Cuno propedéutico (duración 6 meseo). 

a) Anlropologla filosófica 

b) Metodología de las Ciencias Sociales 

e) Análisis y manejo de las fuentes históricas. 

d) América Latina en el contexto actual. 

137 



Apéndicd 

MAESTRÍA(duración 4 meses) 

Jer nivel 

- Filosofia de la Historia 1 

- Investigación 1 

- Histoñogralia 

- Análisis del disrurso 

2clonivel 

- Filosofia de la historia ll 

- Investigación ll 

- Probkmaa Contemporáneos 1 

- Análisis e inteiprelación de la Historia 1 

3erntvel 

- Diseño de proyectos de tesis 

- ProblCJllllS contemporáneos ll 

- Análisis e interpretación de la Historia Il 

4tonlvel 

-Tuloria 

- Análicis e interpretación de la lfistoria m 

• Sin valor a cTéditos curriculares 

SEMINARIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

ESTUDIOS MEXICANOS: 

- México en el Porfiriato 

.. México Revolucionario 

- México Contemporineo 1 y n 
- La cultura en el México Contemporáneo 

- México en América. Problemas y perspectivas 

Estudios Latinoamericanos: 

- Latinoamérica y sus orígenes 

- Ideario político Latino Americano del siglo XIX 
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- Imperialismo en Latinoamérica 

- Amáica del sur Contemponlnea 

- Centro América y el Canl>e 

- Arte Latinoamericano del siglo XX 

CULTURA E IDENTIDAD: 

- Antecedentes culturales del México 
Contemporáneo r y rr 

- Propuesta de identidad nacional de la Revolución 
MCllicana 

- Aportes artísticos de la Revolución Mexicana 

-Aportes artlsticos postrevolucionarios 

- La identidad cultural del México Contemporáneo 

13, 
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APÉNDICE6 

Fmálmente, queremos mostrar la crisis por la que estamos passndo los univenitarios en 

general y los historiadores en partirular, con relación a las condiciones educativas, gremiales 
y salariales que tenemos al desempei!ar nuestro trabajo. 

Salarios académicos 

Vuelta a empezar 
Robem Moreno de los Arcos 

El ano de 1962 Ingresé a la Universidad 
Nacional Autllnoma de México pn esludiar -
pese a la desdellosa oposición de algunos 
maes1ros por ni oriundez noonalisla - la 
carrnra a la que me crela vocacioMmenle 
lamado: Hlst>ria. a lreinta anos de clslancia, no 
me implenlo. Me e~ de la educaciOn 
que se me dio e'*>nces en la Escuela Nacional 
de Maeslros y slllO filme en mi aspiacl6n 
(todavfa) de ser hismador. Por folluna, habla 
en ambas insfu:iones educativas grlildes y 
estilrlJlarMs docenm. 

Sall bien ibrado de nis estudios en la 

UNAM. Rec:uenlo dannenle que al llllPllS3í en 
ella me agobiaba el temor de no lener Ja 
capacidad paa alcanzar el allo privilegio a que 
aspi'aba. M ver ahora el Mel de inA'ucdón de 
parle de nis alumnos no puedo sino dolerme 

141 

del abatimien1D de la educación en nuestro 

pals. E~ ya de la carera y con la 
lnlenclón de dejar el banqlillo de profesor de 
prinafa que oclfé por cualro allos, pude optl' 

enh !res caiinos: subdirectJr del M:hlvo 
General de Ja NaciOn (con el maeslro J. Ignacio 
Rublo Mallé), secretarlo acacMmico del lnslitum 
de JIWtd¡¡aciones tisl6cicas (con el Dr. Miguel 
León - Portila) o bibliolllc¡wio en Ja Biblioleca 
Naciooal (con el maes1ro EmeA> de la T0118). 

llibliotBcslo ya, en nowiembre de 1965 
recibl con llOZO la noticia de que ganafa 

cuatrocielltos pesos más que en ni salario 
como ~ de primala (1,200 pesos). De 
tlda suerte me las Ingenié para Investigar en el 
Archivo d'*>s Íl1JOlllllll8S paa mi tesis y 
P19Panr un calálogo de los 111.,resos y 
manusc:rilos en lenguas indlgenas existentes en 
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el fondo mseivado de la Bllilioleca. En llWlO la antigOedad, pago más bien a la constancia y 
de 1967 cambié de status: obtuve por concun;o 

una plaza de inveslgador auxiiar de llen1lO 
~ (calegorla que ya no existe) y un 
salaio muy remunerador de 3,500 pesos. 

Joven, con fuefzas e Uusiones, no tenla 
más canino que et de i"abllar con ah!nco en lo 

que más me gustaba. Contendo el llen1lO y tos 
plazos estalulaios de la UNAM, llegué a la 
cima: inveslgador liO.iar e de llen1lO corq¡lelo. 
Hasta Mora, no hay más. 

Es c:ierlo que a lo largo de mi eatrera 

ol*Jve sobreslleldos, ya Idos, por breas 
adicionales a mi funclón prinafa en la 
Univelsidad. También es cleñ> que gom ahora 
de unos pagos ni seg1.ros ni fijos por él 
l'rogrllna de Estlnllio a la Producividad del 
Pmonal AGadémico y por el Sislarna de 
Investigadores Nacionales. Pero éstos también 
se lran en el momenk> de mi jubilación que, por 
clem, puede ser ya, pues cuento con treinta 
anos de servicios. Ni siquiera se me acUfllllala 

1'2 

a la permanencia Paa c:olmo, el gollierno ha 
rolo una de sus más nobles tadiciones en 
proc¡ra de una patria más s:mia y aflora exige 

¡~ por los derechos de autir. He de 
confes¡r que tDdo lo que ~ extra de ni 
salarlo lo gasté en dar el más decoroso posible 
nivel de vida a ni lanilla (a lo que ciel1anenle 
se tiene derecho) y a consblir una biblioleca 
personal paa uso propio, de anigos y alumnos. 

En este ano de 1993 m1 sa1a1o base 
relama a los 3,500 pesos. Ningún econonista 

me conwncera de que valen lo mismo en poder 
adquisifvo que hace 25 anos. Como sea, nadie 
me quffri la ana¡¡a sensachln de que ahora 
que ya no rny tan joven, malgasl6 todo mi 
tiefl1l0, esfuerzo e Dusiones paa wlvs a 

~ 

F•t•le: ~ X .!!alm!!!!!- Mano -
Abril de 1993. volumea 19 • Número 109 

Nueva Época. p. 47. 



Bib/iografla 

BIBLIOGRAFÍA 

OBRAS DE CONSULTA 

Agustín. José. ~medi• Mexicana l. La vida C!! México de 1940 a 1970. Primera 
Edición, México, Editorial Planeta Mexicana S.A de C.V., 1990, 274 pp. (Colección Espejo 
de México No. 4) 

Agustín, José. Tragicomedia Mexicana 2. La vida en México de 1970 a 1988. Primera 

Edición, México, Edi1orial Planela Mexicana S.A. de C.V., 1992, 294 pp. (Colección Espejo 

de México No. S) 

Aposlel, Leo. et al lnterdisciplinariedad Problemas de la ensefiall7.a y de la ioyestisación en 
lll...!l!!iv.~. Primem Edición, México, Asociación Nacional de Universidades e 

Inslitutos de Enseilanza Superior 1975, 424 pp. 

Beller, Walter, Méndez Bernardo y Ramírez Santiago. ~- Primera 

edición, México, Univer.iidad Aulónoma Metropolilana - Unidad Xochimilco, 1985, 383 pp. 

(Colección de Ensayos Sociales 511) 

Bloch, Marc. Introducción a l!l..!!iMru:ill. Traducción de Pablo Gon7Íllez Casanova y Max Aub, 
México, Fondo de Cullum Económica, 1984, 157 pp. (Colección Breviario No. 64) 

Braudel, Femand. E.<critos sobre historia. Traducción de Angdina Martín del Campo. 
Primera edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, 266 pp. (Sección de Obras de 

Historia) 

Cardoso, Ciro fümarion S. Introducción al trabajo de investigación hislórica. Conocimiento 

método e historia. Barcelona, Editorial Critica S.A., 1981, 218 pp. cds (Colección señe 
General No. 76) 

Cardoso, Ciro F. S. y Brignoli Héctor Pérez (recopiladores). fmpectjvas de la historipgrafía 
contemoonlnea. Traducciones de Ciro F.S. Cardoso, Diego Sandoval Eapinosa y· Reyna 

Pastor de Toynori, Primera edición. México, SEP, Dirección General de Divulgación, 1976, 
180 pp. (Colección Sepsetentas No. 280) 

Carr. E. A 10ué es historia? Conferencias 'George Macauly Treyelvun" dictadas en la 

Universi!lad de Cambridge en enero-marzo de !~ Barcelona, Editorial Seix Barral S.A., 

1973, 218 pp. Colección Ciencias Humanas No. 245. 

Collingwood, R.G. Idea de la Hisloria. Traducción de &!mundo O'Gorman y Torge 

143 



Blbliogmfla 

Hernández Campos, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, 323 pp. (Sección de Obras 

de Filosofía). 

Crespo Horacio. et. al. El historiador !Tente a la his!-Oña. Corrientes hi51oriognjficas actuales. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 

1992, 129 pp. (ScrieDiwlgaciónll). 

Coslo Villegas Daniel (Coordinador). Historia General de México Tomo IV. Primera 

edición. México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 1976, VIIl - SOS pp. 

Curtís Jr. L. P. El taller del historia!lor. Primera edición, Traducción de Juan José Utrilla, 

México, Fondo de Cultura Económica, I97S, 342 pp. Sección de obras de historia. 

Cbesneaux lean, ¿Hacemos Tabla rosa del pasado? A propósito de la historia y los 

hin~. Traducción de Aurelio Garzón del Camioo, México, Siglo XXI Editores S.A. 

1979, 219 pp. (Teoría) 

Díaz Barriga, Ángel. Didáctica y C!l!!ÑY!l!m Convergencias en los programas de estudio. 

México, Ediciones Nuevo Mar S.A de C.V., 1991, 150 pp. (Colección Problemas 

Educativos No. 1 ). 

Dlaz Barriga, Ángel. Ensayos sobre problemática curricular en Mél!ico. México, Editorial 

Trillas S.A, 1991, 104 pp. 

Díaz Barriga, Ángel et al Práctica docen(e y diseflo curricular Cun estudio mloratoño eo la 

!JAM - Xochimilco}. Primera edición, México, Coedición UNAM/UAM, 1989, 234 pp. 

(Coordinación de Humanidades. CESU). 

Dlaz Barriga, Frida. et. al. Metodología de diseño pll!1! educación superior. México, Editorial 

Trillas S.A, 1992, 176 pp. cds. 

Fcbvre, Lucien. Combates por la historia. Traducción de Francisco J. Fern:índez Buey y 

Enrique Argullol, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 1974, 246 pp. (Ariel quincenal No. 3S). 

Ferrater Mora J. Las palabru y los hombres. Barcelona, Ediciones Penlnsula, 1972, 152 pp. 

(Colección Ciencias Humanas. Fdosotla). 

Follari Roberto y Soms Esteban. El !@bajo prActjco en la formación profesional. Primera 

edición, México, Ediciones Gcmika S.A. en colaboración con Ja Coordinación de Extensión 

Urüversitaria de la Urüversidad Autónoma Metropolitana, Urüdades Xochimilco y 

Azcapotzalco, 1989, 135 pp. 

Freire, Paulo. La naturaleza ¡>olltica de la ec!ucación Cultura, ooder y lil>eración. Primera 

edición, Traducción de Silvia Harvath, Introducción de Heruy A Giroux, Barcelona, Centro 

144 



Btbliogrqfla 

de publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia/Ediciones Paidos Ibérica S.A., 1990, 

204pp. TemasdeeducaciónPaidosNo. 19. 

Freund, Julien. ~rías de las Ciencias Humanas. Traducción de Jaume Fustec, Primera 
edición, Barcelona, Ediciones 62 S.A, 1975, 158pp. (Colección hom~ !IOciológicas No. 5). 

García éastalleda Ana Maria. Gula para la concq1ción del..Jlli!¡MQ. S.f. Universidad de 
Guadalajara, Sistema de Universidad Abierta y a Distancia, S.F. 17 pp. 

Gimeno Sacristán, José. El currículum: una reflexión sobre la nráctica. Madrid, Ediciones 
Morata S.A, 1989, 421 pp. cds. Colección Pedagogía Manuales. 

Gonzálcz Luis. El oficio de historia. aegunda edición corregida pnr el autor, México, El 

Colegio de Michoacán, 1988, 268 pp. 

González y González Luis. lmill!:ión a la mjcrohistoria. Primera edición, México, Secretarla 
de Educación Pública, 1973, 186 pp. Colección Sepsctentaa No. 72). 

Goozález y GOll7.ález Luis. Nueva invitación a la rnicmhistoria. Primera edición, México, 

CONAFE/FCE, 1982, 155 pp. (Colección SEP/80 FCE. No. 11). 

Goozález y González Luis. Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia. Ten:era 
edición corregida y aumentada, México, El Colegio de México, 1979, 417 pp. Centro de 

Estudios Históricos. 

González y Goozález Luis. Tndo es historia. Primera edición, México, Aguilar, León y Cal 
Editores S.A. de C.V., 1989, 306 pp. 

González Luis y Gortari Rabiela llira de. Historia Regional. Guadalajara, Gobierno del 

Estado de Jalisco/Universidad de Guadalajara/INAH, Programa de Estudios Jaliciences, 
1991, 30pp. 

González Luis, Meyec Jean, Florescano Enrique. Historia !Cj¡Íonal y archjvos. Primera 

edición, México, Archivo General de la Nación, 1982, 40 pp. (Colección Información de 

Archivos No. 19). 

Gilddons Anthony, Tumer Jonathan y otros. La teoáa social.!u!y. Versión espaftola de Jesús 
Alborés, Primera edición, México D.F., Cocdición Dirección General de Publicaciones del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Editorial Patria S.A. de C.V., 1990, 537 pp. 

Colección los Noventa No. SI). 

Heller, Agnes. Teoria de la historia. Traducción Javier Honorato, Primera edición, México, 

Distn1ruciones Fontamara S.A., 1984, 280 pp. (Colección Libro Historia No. 3). 

145 



Btb/logmfla 

Hobsbawrn, Eñe 1. Mapcismo e historia social. Primtta edición s.t. Puebla, Instituto de 

Ciencias de la Universidad de Puebla, 1983, 160 pp. (Colección filosófica No. 16). 

Huerta, M.a. Teresa. et al Balance y perspectivas de la histoóografia social en México Tomo 

!. México, lns!ítuto Nacional de Antropología e Historia, 1979, 228 pp. (Colección Cienlifica 

Fuentes Historia Social). 

lbam>la, Maria de. Repensando d C!1!!Í!al!Ulll. México D.F., Departamento de 

Investigaciones Educativas, Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, 1990, 
50 pp. (Documentos DIE). 

IUich, Ivan. ~. Traducción de Maria Teresa Martlnez, et. al. México, Editorial 
Joaqu(n Mortíz S.A., 1977, 185 pp. 

Kahler, Erich. ¿Qyé es historia? Traducción de Juan Almeida, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1985, 216 pp. (Colección Breviarios No. 187). 

Krauze Enrique. ~ dp la histoña. MCxico, Editoñal Jooqu!n Mortiz S.A., Grupo Editorial 
Planeta, 1990, 194 pp. (Cuadernos de Joaquín Mortiz). 

Kula, Witold. Reflexiones sobre la historia. Traducción de Jan Patula, Pñmera edición, 
México, Ediciones de Cultura Popular, 1984, 190 pp. 

Las Ciencias Sociales. México, Univenidad Nacional Autónoma de México, Dirección 

Cieneral de Difusión Cultural, 1980, 232 pp. pp. 23-44 (Colección las Humanidades en el 

siglo XXI). 

Lemer Siga!, Victoria (Compiladora). L@ rose!lanza de C!lo Prácticas y ptQJl!!estal para una 

projll!esta de la historia Primera edición, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, Instituto de Investigaciones 
Doctor José Maria Luis Mora, 1990, 493 pp. 

Lewis, Bemard. La hisroria recordada. rescatada. inventada. Traducción de Juan González 
Hernindez, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, 132 pp. (Colección Breviarios No. 

282). 

Llda Clara E. y Matesanz José Antonio. Con la participación de Antonio Alatocrc, Francisco 
R. Calderón y Moisés González Navarro. El Colq¡io de México· Una hazalla cultural 1940-

1962. Primera edición, México, El Colegio de México, 1990, 395 pp. (Jornadas No. 117). 

López Goo7.ález, Valentin. His!oria de la Educación Sunerior en el El!ado de Morelos 1870-

~. México, Univuaidad Autónoma del Estado de Morelos, Dirección de 
P!aneación/Oobiemo del Estado de Mocelos, Centro de Estudios Históricos y Sociales de 

146 



Blb/iograjla 

Morelos, 1993, 182 pp. ils. 

Luporini, Cesare. El concegto de 'Formación Económico - social". Tradtieción de José Arico, 

!:b..J!!. México, Ediciones de Pasado y Presente, 1984, 248 pp. Cuadernos de Pasado y 

Presente No. 31. 

Uobera, Joseph R. Hacia una histoña de las Ciencias Sociales El caso del materialismo 

~. Traducción de Eduard Delgado, Revisión Joseph R. Llavera, Barcelona, Editorial 

Anagrama, 1980, 237 pp. (Biblioteca de Antropologla No. 14). 

Marx Karl. Elementos fundamentales para la critica ele la ecooonúa polftica Borrador 1857-

1858 Volumen l. Edición a cargo de José Arico, Miguel Munnis y Pedro S<:aron. 
Traducción de Pedro Scaron, México, Siglo XXI Editores en coedición con Siglo XXI de 
Es paila Editores, 1978, 493 pp. Biblioteca del pensamiento socialista, Serie los Clásicos. 

Marx, Carlos y Eogels Federico. Obru escogidas en dos tomos. s.t. Mosc6, Editorial 

Progreso S.A. Tomo 1, 662 pp. y Tomo ll 541 pp. 

Matute, Alvaro. La teoriA de la historia en México O 940-1973). Pñmera edición, México, 

Secretaria de Educación Pública, 1974, 207 pp. (Colección Sepsetentas No. 126). 

Morin, Edgar. Ciencia con conciencia. Traducción de Ana Sánchez. Pñmera edición, 

Barcelona, Anthropos, Editorial del Hombre, 1982, 369 pp. Pensamiento critico/utópico No. 

8. 

Morin, Edgar. Para salir del Sjglp XX. Traducción de Jordi Fibla, Primera edición, Barcelona, 

Editorial Kairos S.A., 1982, 361 pp. 

Panza, Margarita. A¡lortaciones de Jcan Piagct al análisis de las disciplinas de curris:vlo. 

México, CISB-UNAM, 1990, 138 pp. 

Panza, MllJgarita. Peda!!o!!Ía y curriculo. México, Ediciones Gemika S.A., 1987, 107 pp. 
(Colección ciencias sociales No. 17). 

Pereyq Carlos ll!.A Historia. 1.Pm gué7 Primera edición, M6'dco, Siglo Veintiuno Editores 

S.A., 1980, 245 pp. Historia. 

Piaget Jean. Biología y conocimiento Ensayo sobre las relaciones entre las re¡¡ulaciones 

oraánicu y los procesos cognogjtivos. Traducción de Francisco Gonzilez Arambaru, 
Madrid, coedición Siglo Veintiuno Editores S.A. con Siglo Veintiuno de Espalla S.A., 1973, 

338 pp. (Colección psicologia. ctologla, teoria). 

Pla Alberto J. La historia y su método. Barcelona, Editorial Fontamara S.A., 1982, 126 pp. 

(Colección Libro Historia I). 

147 



Bibltograjla 

Orozco &!na Maria y Platas Alma Rosa. BibliO!!Ql!a Genml de Historia de Mbico. México, 
SEP - INAH, Dirección de Estudios Históricos, 1979, 142 pp. Colección Cientllica Fuentes 

para la Historia No. 69. 

Ril>eiro, Darcy. El proceso civilizatorio de la reyo!ución a¡rlcola a la tennonuclear. 

Traducción Julio Rosello, PÓJnera edición, México, Editoáal Extemporáneos S.A., 1976, 211 

pp. (Textos extemporáneos) N cds. 

Ruiz Gaitán de San Vicente, Beatáz. Apuntes oara la historia de la farultad de~ 
~ sobre las casa de !o1 M•!!C!UJ)nes oor el Dr Francjioco de IAMluB. 

México, Junta MC!ÍCB!ll de Investigaciones Históricas, 1954, 1893 pp. ils., láms. 

Salmon, Pierre. Historia y crítica. Introducción a la meto!lolocía hi!!IQrim. Traducción de 
David Romano, Pn:sentación de Maouel Riv, Barcelona, Editorial Teide S.A., 1972, 158 pp. 

Schaff, Adam. Historia y Verdad IF.nsayo sobn> la obietividad del conocimiento histórico). 
Traducción de Igr.asi Vida! Sanfeliu, Primera edición, M6xico D.F., Editorial Grijalbo S.A., 

1974, 382 pp. (Colección Teoria y Praxis No. 2). 

Taibo ll, Paco Ignacio. La Jejanfa del tesoro. Primera edición, México, Editorial Planeta 
Mexicana S.A. de C.V., 1992, 313 pp. PmnioPlaneta/Joaquln Mortiz 1992. 

Tuñón de Lara, Manuel. Por wJé la historia. Ban:elona, Salva! Editores S.A., 1981, 63 pp. 

cds, ils, fotos, Colección Salva!, temas clave No. 13 Aula Abierta Salva!. 

Tedesco, Juan Carlos. Conceptos de socio!o¡da de la educación. Buenos, Centro Editor de 

América Latina S.A., 1980, 126 pp. (Colección Nueva Biblioteca No. 126). 

Villar, Pierre. Crecimiento y desarrollo. Econom!a e historia reflexjones sobre el caso CSJH!l!ol. 
Barcelona, Editoáal Aricl S.A., 1980, 422 pp. cds. Colección Arie! - histori1 No. 2. 

Villar, Pierre. Iniciación al yocabulario del análisis histórico. Traducción de M. Dolores 

Folcb, Barcelona, Editorial Critica S.A., 1980, 31 S pp. (Colección Estudios y Ensayos No. 

61). 

Vdlarreal, Ramón. Documento Xoclúrnilco an!eorqyecto ¡¡ara estob!ecer la Unidad Sur de la 
Universidad Autónoma Metropolitana México, UAM -Xochimilco, 1985, 47 pp. ils. cds. 

Walsh W. H. Introducción a la filosolla de la historia. Traducción de Florentino M. Torner, 
México, Siglo XXI Editores S.A., 1974, 256 pp. (Fdosolla). 

!suma, Marisa. El M!Upo de trabajo acadtmico en la educación modular. México, UAM -
Xocbimilco, división de Ciencias Biológicas y de la salud, 1983, 22 pp. (Cuadernos de 
formación de profesores No. 4). 

141 



Blb/lograjla 

CATÁLOGOS 

CatáJOJlo del Archivo de la Palabra I. México, Instituto Nacional de Antropología e Hisloria, 
Secretarla de Educación Pública, 19n, 160 pp. 

Catálogo de carreras de licenciaturas en universidades e instituciones de Educación Superior. 

México, Asociación Nacional de Universidades e lrutitutos de Ensellanza Superior, 1992, 

244pp. 

Cati!ogo de publicaciones CIESAS Editado por Ramón Córdoba y Raliid Luna, Primera 

edición, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
EdicionesdelaCasaChata, 1992, l39pp. 

Cat4Jqgo de publicaciones UNAM 1990 Primera edición México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, Dirección <leneral de Publicaciones, 

1992, 162 pp. 

Estudios de Historia Moderna y ConJemooránca de México Índice genml de los primeros 
volúmenes 1965-l 986 Preparado por Alvaro Matute, Primera edición, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1988, 47 pp. 

~del Instituto de Inyesti¡¡aciones Históriw. Catlllogq de ventas 1992. México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, 40 pp. 

Olivera de Bonfil, Alicia. Prosrama de historia oral. Catálogo (1973-1974). México, Museo 

Nacional de historia, Instituto Nacional de Antropologla e Historia, 1975, 40 pp. 

PROVECTOS 

Proyecto: Pesconcentración esoolar y nuevas opciones educalivas Anll!isis de los resollados 
~~ii:ados en el su!¡preyecto Arca de hµmonidades Cuemavaca, UAEM, Dirección 
de Planeación Universitaria, 1992, 136 hoju, cds. 

PesconcentrJción escotar y nuevas opciones educativas. Cuemavaea, UAEM, Dirección de 
Planeación Univelllitaria, 1992, 186 hojas, cds. 

PesanoUo del 6rea de humanidades ela!!a 1 Cl 99 ll suboroyq:to 1 2 Cuemavaca, UAEM, 
Dirección de Plancación Universitaria, 1991, 154 hojas, Grafs, cds. 

REVISTAS 

Cjencja y Desam!llo Nueva Época. Marzo/Abnl de 1993, Volumen XIX, Número 109, 99 

pp. 

149 



Bibllograjla 

~ Semanario de México. México D.F., 14 de septiembre de 1992, No. 67. 

Proceso Semanario de Información y An41isis No. 827, 7 de septiembre de 1992, 66 pp. 

Reyjsta Latjnomnerjcana de fü"Mlios Edl!Clljyos México, Centro de Estudios Educativos 

AC. vol. xvm, 2• trimestre 1988, Número 2. 

Revista Didac órgano del Centro de Didktica de la Universidad lbctoamericana, 

Publicación trimestral, México D.F., primavera'91. 

ReyiS!a Didac 6rsano del Centro de Didáctica de la Universidad Iberoamericana, 

Publicación trimestral, México D.F., otofto'87. 

Uniymjdad de México Revista de la Univenidad Nacional Autónoma de México, México, 

diciembre 1991, No. 491, 68 pp. 

Univmidad de México Revista de la UniverBidad Nacional Autónoma de México, Méirico, 

junio 1991, No. 485, 68 pp. 

Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales Volumen IL Barcelona, Editorial Planeta - De 

Agostini S.A, 1987, 1208 pp. 

ISO 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Marco de Referencia
	Capítulo II. Práctica Profesional de la Historia
	Capítulo III. Propuesta Curricular
	Problemas Y Perspectivas
	Apéndice
	Bibliografía



