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INTRODUCCIÓN 

El presente lnfonnc de actividades docentes está inspirado por mi gusto y vocación personal hacia 

la labor educativa. Ori ginalmcnte. esas inquietudes se manifestaron en mi ejercicio docente como pro

fesora de Educación Primaria. Sin embargo. dicha actividad no cubría plenamente mis expectativas pro

fesionales. ya que sentía incompleta mi labor como docente. En la búsqueda de un área de trabajo que 

me proporcionara mayores satisfacciones. elegí estudiar In carrera de Historia. Mientras cursaba ésta. y 

paniculanncntc en los cursos de ººDidáctica de la Historia ... reencontré y fortalecí mi vocación docente. 

en indisoluble unión <para mí) con el estudio profesional de Jos procesos históricos. I\.1ás tarde. al 

impartir materias de esta disciplina dentro de la Escuela Nacional Preparatoria. no sólo he podido dar 

cauce a mis intereses profesionales. sino que he tenido la oportunidad de: 

n) Observar las características específicas del alumno del bachi11erato de Ja E.N.P. 

b) Preparar el desarrollo de mis clases tomando en cuenta dichas características. 

e) Tomar un contacto activo con las actividades y experiencias que conforman la vida del 

adolescente. 

d) Contribuir a su formación académica y humana. 

Empero. de estos años de labor docente. de la reflexión y autocrítiea sobre mi desempeño. 

emanan algunas preguntas esenciales que son las que nle propongo plantear seriamente y contestar en 
lo posible en este infonne: 

•¿Acaso mis alumnos. más allá de haber asimilado los contenidos programáticos. tienen 
conciencia his1órica? 

•¿He logrado que mis alumnos. no sólo aprehendan el conocimiento de los procesos históricos. 
sino que piensen históricamente? 

De estas últimas cuestiones. me surgen nuevas inquietudes y n modo de reflexión me pregunto: 

¿qué es educar? Por su significado etimológico significa~. conducir (al educando. se entiende) ... 

pero conducirlo ¡,a dónde? Pienso que. en el contexto concreto en el que desarrollo n1i labor docente. 

esta interrogante puede enfocaTSe desde cinco perspectivas. a saber: 

1.-1...a del alumno_ ¿Qué quiere ser mi alumno? ¿Por qué nsiste a la Escuela Nacionnl Preparatoria? 

¿ Por qué estudia Historia? ¿Qué utilidad le nporta el estudio sistemático de la historia de su país. de su 
cultura y de su mundo? 

2.- La del profesor. ¿Cuáles son las necesidades de mi alumno? ¿,Hacia dónde Jo voy a dirigir? ... 

¿A sus propias metas? ¿A qué cubra m..i!i expectativas. en tanto que profesora? ¿Hacia las metas de Ja 
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sociedad? ¿Al cumplimiento de Jos obje1ivos de Ja Escuela Nacional Prcparatorin y por Cn-dc a que cubra 

las características del perfil del egresado que plantea la Doctrina del Bachillerato?¿ A qu'e cumpla los 

lineamientos del sistema polftico y educativo del país? 

3.- Ln del Plan de Estudios. ¿Qué alumno es el que la institución desea que .n~ informe o posi

blcmcnlc que .••e forme .• ? ¿mcmorlstico'?. ¿cul10? .. ¿critico?. ¿analítico?. ¿participativo?. ¿au1odidac1a .. 

capaz de crear. construir y recrear su propio aprendizaje ? 

4.- La del medio familiar ¿Qué puede esperar un padre de familia. con rcspcclo al proceso 

cnscr1anza-aprendizajc que su hijo 1Jc~·a a cabo en el bachillcralo de Ja U.N.A.t\.1. ? 
5.- Y finalmcnlc. en el ámbito social y cultural. ¡,El personal docente de la instilución puede for

mar alumnos que sean cuhos y sin conciencia histórica?. o bien ¿.puede formar alumnos cultos ):. posee

dores de fil! propia conciencia his1órica? 

Las siguientes preguntas oscilan en torno a la labor didáctica del docente en Historia: 

¿Cón10 Hcvar. dirigir o conducir al alumno a que cubra en general las c . ...:pectativas citadas dentro 

de su vida y necesidades de conocimiento? Y ... si bien es cieno que el desarrollo del proceso cnscllan

za-aprendizaje dirigido al cumplimiento de estas metas. se lle\'a a cabo generalmente en medio de un 

sistema educativo tradicional -en el que Jos alumnos son sólo receptores p;isivos y los profesores 

asumen simplemente el papel de c:"<.positores- me pregunto: ¿cómo dirigir o conducir al alumno en un 

proceso que le de la oportunidad de con\'ertirse en actor dinámico de su propio proceso de enscilan7..a

aprendiz.aje (c:-a ). en el que los profesores asumamos el papel de asesores. moderadores o conductores 

de dicho proceso? 

Por lo que respecta a mi dcscmpcrlo personal y profesional como docente de la Historia me cucs-

tiono: 

•¿Cuáles son los medios útiles y eficaces para lograr el mejor cumplimiento de los objetivos del 

proceso e-u 7 Considero que el enfoque óptimo para avanzar en esta. dirección es el del llamado --upren 

di::.a}e .\ig11ifh .. ·i..ufroº". es decir. aquél en el que la memoria no sólo se concibe como recuerdo o repeti -

ción pasi\'a de lo aprendido. sino como un recurso mental básico para que el alumno sea capaz Je cla

bomr conocin1ientos útiles en los divcsos aspeclos de ·su \'ida. En el caso de la nrn1eria que me ocupa. 

esto implica la aspiración de impulsar al alumno a que Gl.\lt111u \'italn1entc la necesidad y utilidnd del 

conocimiento de lo hist<..'irico. En este sentido: ¿cutilcs estrategias didácticas son las idóneas·?. ¿4ué 

recursos didácticos f;n-orccen dicho aprendizaje? y ¿cuotl es el papel que el docclllc debe rcalj7_.·-ir en un 

proceso educativo oricnt01do por esta propucst;i pedagógica? 

Así. tomando como premisa (aún por fundarneniar y comprobar) la eficiencia del :1prcndi7 .. ajc si~ 
nificativo. me queda aún otra gran intcrrogan1c: ¿puede el aprendiz.aje significativo coadyuvar a la 

asimilación de la conciencia histórica del alumno en tanto que individuo? 
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CAPÍTULO 1 
Bases conceptuales 

Concepto de Historia 

En el lenguaje coloqui<tl. utilizamos el 1ém1ino .. His1oria·· 1 para aludir ranlo a un conjunro de 

hechos humanos del pasado como a nuestro conocimiento de esos hechos. Al impartir un curso de 

~:::o~::::::h~~:;::::~~I~ :~~~:n:~~,:::c~a~:r: ~::':::~:~n:!::',:::::-:.s:~n1:a:~0d: 1~:~~::;:: -·.\\, 
saber sobre los mismos recibirá en adelante el nombre de <historiografía>. , 1 .. ~i.· ·,.·· 

Así pues. en mis cursos propongo. como definición de Hisroria. el ~ 1º1í1l !!!: ~ iy·' 

h.uw.an..2m~ n 12 JJJ.r::g !k.J. !k..ul..nQ. Desglosando la anterior definición. es preciso hacer rcfcrcn-

cin a que en todas las culturas y civilizaciones ha existido siempre Ja totalidad o ,i;rc.111 e.\fruc111ru. misma 

que está integrada a su vez por cinco cs1rucruras. a saber. la ~- la ~. Ja ~- la PQ:l.ú.i:. 

&.O.Y Ja ~·No es posible entender el concepto de Historia con entera precisión sin definir cada 

una de dichas estructuras. Por lo canto. una exposición seria y razonada de los temas históricos para Jos 

alumnos debe comcnznr por unn explicación cl;ira de los aspectos que confonnrm la totalidad histórica 

que se: nt a estudiar: 

~:.-Es Ja interacción que existe entre el hombre y la naturaleza. Se le llama posith·a cuando c.xistc 

un equilibrio favorable 1an10 al progreso material humano como a Ja conservación del medio natural. y 

ncgath·a confom1e dicho equilibrio se altera y se pierde. Jo cunl puede entrañar incluso el riesgo de la 

decadencia y lu desaparición de un pueblo o de una civiliz.."lción. 

~-- Estructura de actividades y relaciones para la producción. distribución y consumo de todos 

Jos satisfactorcs materiales de la ri.Qa h.llmn.nn • 1.--. base cconón1ica de una sociedad cslá compuesta por 

lafuc:r::.a.\ produclilºcJJt.. )-' las re/ac:iont:-"i .\ocia/e\· de: produc<-·frín. L-isfi-tC"r::.a.\ produL·rinl\. a su vez. se con

fonnan por la t.•apac:idut.I humana de lrt;Jhajo (física y mental) .aplicada a los mt.·dio\" "~ rroú1":cfr;,, 

l.• En :o.u r..1í/. c1inll1ll'•¡;ic;:1, la palabr..1 Jcn\a Jcl gric¡;o hlstorfu. bú .. qucJa 11 ª' cnsu..1..:1ún.} ~ .. le a :o.u 'c.I' Je hlstor. 
t-abio o connccJ<•r. Por lanlo. no C!< en rnoJn ali::uno c'tr..1~n el Jot>lc :o.ii:mfic:.iJ,, Jcl t('rnuno lli!i.l<1ri11 en nuc.,lro 
1Jiu1na . .cJi:.JoanCun.•mmasyJ,,-..t=A.P..1~ • .-u.al.~~~\.~.U~h~.,.Jlf, 
p. 370. ('\'~:o.e Ja rcícrc·n,·ia c1•mplcta en ht .. ccL·h'in Je Obras C'unsulb1dm1. 

::?.• :O..fii:ucl J...cún P,,)nJlla ... Acul1ur.1ci6n} n.-u,..¡~··. en Ani!k:! ~ µnlro•P"1lopf~ '· JJ. :O..t..:" ... ,._ 191'15, p. 13 J-136. 
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(recursos materiales necesarios para la elaboración de cualquier producto). Las rt!lucione.,. sociales de 

producción por una parte se refieren a la or ganiz.ación durante el proceso del trabajo. y por otra a la 

fonna de repartir la riqueza generada en el proceso. 

~-- Estructura y sistema de relaciones entre un conjunto de seres humanos. Es de gran impar -

tancia hacer que los alumnos asimilen la idea de que la .'ioc:iedad no es meramente un agregado o suma 

de individuos. sino la e:'ilrucrura que integra y ordena las múltiples relaciones que existen entre aqué

llos. así como el .d.\tema o funcionamiento cotidiano de las mismas. 

~-- Aspecto de las actividades y relaciones sociales (entre individuos. grupos. instituciones o 

clases). que s.c refiere al establecimiento. ejercicio y lucha por el poder público. Se entiende por poder 

la posibilidad que un individuo. un grupo o una institución tienen para dirigir a la sociedad hacia un fin 

conscicnlc. pudiendo recurrir a diversas fonnas de coerción para lograrlo. 

~-- Conjunto de conocimientos. propósitos. creencias. valores. costumbres y tradiciones que 

pennitcn a un individuo. grupo o sociedad percibir su realidad y orientan su acción dentro de la misma. 

Estas cinco estructuras están fuertemente interrelacionadas. ninguna funciona al mar gen de las 

demás. Una formulación muy clara y (a mi modo de ver) ntín vigente. de este principio se encuentra en 

un pasaje muy conocido de Karl Marx: 

•.. en la producción c.ocial de su existencia. los hombres entran en S"elaciones dctem1inadas. nece-
sarias e independientes de su voluntad: estas relaciones de producción corresponden a un grado 
detcnninado de dcsarro11o de las fucn.as productivas materiales. El conjunto de estas l"clnciones "' ~·¡ 
de producción constilUyen la estructura económicn de la sociedad. la base real sobre la que se \ 
eleva una supcl"estructurajurídica y política. y a la que corresponden detcnninadas formas de con
ciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso de la vida social. 
política e intelectual en general.' 

Con base en las tesis de Marx. y de otros in1portantcs estudiosos "del devenir histórico. el Dr. 

Manuel Ca7 .. adcro ha resumido de manera clara y sencilla (que creo útil para los alumnos) las hipótesis 

de lo que él misn10 llama ··Ley de correspondencia"": 

1•.- Que los dbtintos niveles de la actividad histórico-social de los seres humanos integran una totali -

dad y que las lransfonnaciones operadas en un nivel repercuten necesariamente en los otros. ( 'J 

2•.- Que dicha ley es resulwdo del caráclcr total y estructurado de la realidad natural y humana. 

3.- Karl ~1an;. ··Pr•'•ln¡;n .. a l.:1 Cnalnt>tJ<.:i<•n i! lil ~ \k. la mlDillD..Íi! aclíllrn. p. 1~. 
4.- El Dr. ea,.aJcru ~refiere c!»pccffic.amcnlc al hl!'olun;1Jnr ¡;nci;o del M¡;lu V a. Je n.e. Tudd1Jc ... y al f1ll".-.cifo y 

t~oni.."ú Je la p..llflica fr.m • .-é .. Chartc .. -Loul" Je Sccundat. ban'1n Je ~1ont~q_uicu. 
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3ª.- Que los nexos entre los distintos aspectos o niveles son tan reales e importantes como los aspectos 

vinculados. es decir que dichos nexos son a su vez aspectos que se integran a la realidad históri

ca y la enriquecen. Así por ejemplo. un cierto tipo de rc1aciones de producción dan origen a una 

estructura social específica. en la cual surgen y predominan dctcm1inados valores y creencias: no 

seria posible formular e inculcar el valor ( jdcolóc-ico) del respeto a la propiedad privada sin la 

existencia de una estructura econ6mjs;o-~ en que sean posibles y funcionales los derechos de 

propiedad. 

4ª.- Ninguno de los niveles o aspectos basta por sí soto para explicar al conjunto. y ni siquiera para 

entenderse por scparndo; C$.lO cs. que para entender cabalmente los pTocesos que constituyen uno 

de los niveles debemos tomaT en cuenta la lola/idad de las estTUcturas. 

s•.- La ley tiene un caní.ctcT objetivo. es decir que su cumplimiento es independiente tanto de la vol un -

tad humana como de la conciencia que pueda o no existir acen:a de la propia ley. 

6•.- Este caTácter objetivo de la ley no implica una causalidad mecánica y unívoca: cada uno de los ni ve-

les o aspectos tiene su propia dinámica con cierto grado de autonomía respecto a los demás. Por 

ejemplo: la estrncturn jurídico-política de un país no bTotn de la nada. sino que está en función de 

las estructuras económico-sociales del mismo. así como de sus valores. creencias y tradiciones; 

en cambio. ciertos cconOil.·1os de personalidades o grupos políticos. ciertos fenómenos coyuntu -

rates. pueden surgir por conflictos específicamente políticos. sin que haya un proceso econón"lico. 

social o ideológico que los cause directamente. 

7•.- En la confonnación de cada uno de tos elementos que integran la totalidad histórico-social conver

gen. tanto la naturaleza de la estructura de la que forman parte. como la herencia del pasado.' 

En la figura 1 (ti.d. i..n.ú:a. p. 7) muestro una representación csquemáticn que. con fines didácticos. 

se expone a los alumnos para a)·udarles a visualizar en lo posible la amplitud de la realidad histórico

social que da tema al curso. La figura 2 (p. 8) representa el intento por c."<p1icar a los alumnos. a través 

del entrecruzamiento de líneas que simbolizan la interacción cntTC los distintos aspectos de la 101a/idad. 

et con1plcjo entramado de relaciones y fenómenos que constituyen el ~histórico-social. La figu

ra 3 (p. 9) simbo1i7.a csqucmúticnmcnte cómo la realidad actual está conformada tanto por la dinán1ica 

de la ,·ida económica. social. política e ideológica cotidianas como por estructuras)' pcl.cticas heredadas 

del pasado. Estos diagrnmas se inspiran en materiales didácticos empleados por el Dr. Caz.adero en el 

curso de /·-i/o.\rifía de la l/i.\1oria que imparte en la Facultad de Filo~ofía y Letras de la U.N.A.M. 



Fig. J.- Rep~sentación esquemática de la totalidad.• 

- Estructura 
económica. 

- Jerarquía de grupos 
o clases. 

- Jerarquía 
institucional. 

ECO SIS 
- Recursos naturales. 

POLITICA 

- Conocimientos 
(formas del saber y 

ciencias). 
- Creencias. valores, 

tradiciones y 
costumbres. 

ECONOMIA 
Modo de producción: 

- Fuerzas pruductivas (capacidad humana 
de trabajo; medios de producción). 

- Relaciones sociales de producción 
(formas de organización del trabajo; 
formas de apropiación de la riqueza) 
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6.- ~1anuel Ca.-.:.uJero. •".Apuntes e.Je "·Ja~ .. del '-·ur~-F1l~•f(a Je la h1 .. 1una"". Ji~bdo en la Facultad Je Fllo~of(a y 
Letras Je la U.N.A.M. 



Fig. 2.- Kcprcscntaci6n de las hipótesis 3ª y 4ª de Ja Ley de Correspondencia. 
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Slmbotogla: 

Es== Ecosis 
En= Economla 
S=Sociedad 
1 = ldeologla 
P = Politica 

p 

p 

s 

p 

e 

s 
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Explicación: En cada uno de los pentágonos. las flechas sugieren cómo. los cambios ocurridos en 
una de \as ··csfcrasn de la realidad histórica. dan como resultado cambios en cada una de las restantes. 

modificando In totalidad. 
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Fig. 3.- Representación de la 7ª hipótesis de la ley de correspondencia. 

_-< _____ .. -

- ' ,,.' " -- ' _, ' __ ,.,. \ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' -->----------------------
1 

Expllcaclón: 
El pentá.gono 1 representa el~ y el pentágono 2 el ~. en tanto que las aristas 

3 hacen alusión a los elementos del pasado que se vinculan a las estructuras del pre
sente.Por lo tanto. esta representación pretende facilitar ta visualización de los procesos 

históricos. Cada pentágono tiene sus cinco estructuras y a su vez cada una de ellas involu
cra a los elementos que la componen (vid. supra, fig. 1). 
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La historiografía 

El interés por registrar a1guna versión sobre tos hechos humanos de\ pasado (se entiendan como 

totalidad en proceso de desarrollo o no) es por lo menos tan antiguo como la existencia de las civi1iz.n -

cioncs humanas. Sin cmbnrgo.(ta enseñanza del conocimiento de lo histórico en el bachillerato no puede 

limitarse a la transmisión de datos más o menos ilustres de alguna 1rivia histórica. Por el contrario. debe :/ 

ajustarse a tos requerimientos de la doctrina educativa de la Escuela Nacional Prcpamtorin (institución 

en la que se imp;u1c el cur$o que sustenta este ~- Ésta se propone poner al alcance del alumno 

los elementos búsicos del conocimiento cicntíf1co-tccnológico contemporáneo y de sus fundamentos 

mctodológicos.'7 / 

En tal virtud. la impartición de las asignnturas del Colegio de Historia de la E.N.P . debe 

aprovechar hnsta donde sea posible las aportaciones más serias y actualiz.adns de la hhtoriograffa con

temporánea.&ntendcmos por <ltistonºografía> el ttl.n.!,Q ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ y 
lalÜ™. ~ sk ~ w~rcr:)El problema sohre ta veracidad en el conocimiento de lo histórico ha 

hecho correr ríos de tinta (y lo seguirá haciendo) por lo menos desde que Heródoto ;:..·Tucídides se dieron 

a la tnrea de averiguar y escribir lo referente a lns grandes guerras librndas por los griegos en el siglo V 

a.n.c. Para los fines de un curso de bachillerato. me parece suficiente definir co1no •·crdad la relación 

de congruencia entre la lógica C"-pticativa del relato (exposición clara y razonada de lo que ocurrfrj y de 

por qué oc:urrfrj) y su posibilidad de comprobación empírica lla exhibición de huellas o testimonios de 

cualquier tipo que hagan evidente la va1ide7. del relato). En este punto sigo de cerca las fonnulnciones 

de Carlos Pcreyra en su texto ··Ciencia e ideología'º. cuando al analizar el problema de la validación del 

conocimiento científico sostiene que la validez de una teoría: 

... depende de su capacidad para integrar, organiz.ar y volver inteligible c1 material infonnativo 
disponible acerca del objeto ren1: depende de su capacidad para dar respuesta n las preguntas 
planteadas en el proceso de conocimiento del objeto real( ... ) depende de la riqueza y eficacia de 
su aparato conceptual. de la rique7_., y eficncia de sus hipótesis conectivas ... • 

( Por supuesto. resulta esencial explicar a los alumnos que la ,·erdaJ en el conocimiento de lo 

histórico no es ah.,oluta .v eterna. sino un conocimiento objetivo y riguroso en continua revisión. sus - J 

ceptiblc de mejorarse o superarse conforme se sugieren nuevas y 1nás eficaces hipótesis explicativas de 

un hecho o proceso. o bien surgen huellas o evidencias más abundantes o de mayor valor probatorio. J 

7.- -Rci;lamcnlo de la E .. cucla Na'-·ional Pi-epar.t.ton.s··. an. ::::: en ~ ym' tr=it;1tia • p. ::::~. 
8.- Carlos Pcrcyra. CooGgur;;¡cjopc.-;, J.D!IÍil ¡;: bhll?r:i..¡¡. p. ::::H - ::::9. 
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Ahora bien: el investigador. y más aún el profesor. de historia pueden verse cuestionados por Jos 

educandos acerca de Ja legitimidad o la utilidad de su labor. Ante la gravedad y urgencia de los pro

blemas que todos y cada uno de nosotros enfrentamos hoy: ¿es importante preocupamos por Jos prob -

lemas de los hombres del ayer'? Nuestros programas de educación básica y media incluyen la enseñan -

za de Ja historia nacional y mundial: ¿sir\'c de algo intentar que nuestros niños y jóvenes aprendan esas 

materias? ¿Qué servicio o función social aportan los especialistas en la investigación y difusión del 

conocimiento de lo histórico -tos historiadores- a Ja sociedad? Estas dudas surgen con frecuencia entre 

los estudiantes del nivel medio (ya sea básico o superior). 

Más de un mnor. sesudo o eJocucnte. ha puesto en teJa Ce juicio Ja utilidad del estudio del pasado 

humano. Así por ejemplo. René Descartes. filósofo y matemático francés del siglo XVII. reconocía que 

ta historiografía podía nyudar a Ja elevnción del espíñtu y a Ja maduración del juicio. pero desconfiaba 

de su veracidad y. sobre todo. señalaba que: 

... cuando es grande el entusiasmo por las cosas de los siglos que pasaron. se desconocen las de 
éste. Esto ocurre con mucha frecuencia."' 

¿Tendría razón Descartes al pensar que el conocimiento de lo histórico es una fomm de huir del pre

sente, de ignorar lo que es indispensable saber'? Otra duda (entre otras tantas) en tomo a si vale la pena 

conocer nuestro pas..1.do Ja expresa el poeta español (de nuestro siglo) León Felipe. cuando en uno de sus 

poemas pregunta: 

¿Quién lec dic7. siglos en la Historia 
y no la cicrrn. 

al ver las n1ismas cosas sicn1prc. 
con distint..1. fccha? 1

" 

E.e; cJaro que quien no vea en Ja historia humana más que una repetición de errores. guerras. 

grandes héroe$, grandes villanos. gohemanles (buenos y malos). esclavitudes. miserias y dcrm'is. con -

cluirá que no tiene s,cntido relatar una y otra vez tos mismos problenms sin solución. 

Con lodo. el prejuicio aclual en contra de Ja ulilidad del conocimienlo de la historia es relativa -

mente reciente. Duranle largo tiempo. la historia fue considerada (aunque no sin ciertas reservas). una 

· de )as mnlerins hásicas en la educación del homhre po/ftico (por ejemplo en China. Grecia y Roma 

ami guas). Las matemáticas y otras ciencias. hoy privilegiadas por su ulilidad práctica. no sólo eran con

sideradas un lujo imitil. sino que se les ensa)7.aba precisamente por esa supuesta inutilidad. Algo de cs1a 

actitud se trasluce en las líneas iniciales de Ja l\1~tafí'.'>jsa. obra del griego Aristóteles (siglo IV a.o.e.): 

9.-DcscanC"l>.RC"né.~~m~. p.JJ. 
10.- León Felipe. ""<Qué pena!"". en IL611 l·C-li¡>e y sus itu~frpr.-tc"" (gr..tbadón íonn¡;r.1fica), '.\.té,io;..·u. 01"""'''" NucH1 

Cul1ur.s. La11nnamcn .. ·ana. 1977. 



12 

Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan tas perccp -
cioncs de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad. Nos agradan por s( mimns. indepen
dientemente de su utilidad ... " 

No fue sino hacia los siglos XVI y XVII de nuestra era cuando el gran desarrollo de tas ciencias 

... naturnlcs .. (estrechamente conectado con el desarrollo cada ,·cz más rápido del capitalismo) fue rclc -

gando a las disciplinas humanísticas a la posición de entretenimiento para ••eruditos aburridosº. Es com

prensible que la obsesión por desarrollar aquellas ciencias (.física. qufmica. biología. etc.) que podían 

ofrecer soluciones concretas a la necesidad de crecimiento de ta producción económica haya eclipsado 

el estudio de otrns manifestaciones de cultura. 

Pese a cito. el estudio de la historia humana no sólo no se ha extinguido en los siglos posteriores. 

sino que ha logrado importantes avances. no siendo el menor de ellos la aparición de instituciones 

específicamente dedicadns a forninr profesionales de la investigación de to histórico. Si este estudio. 

lejos de extinguirse. se practica en nuestros días con renovado vigor (aunque no tanto como algunos 

deseáramos). se debe sin duda a que se te sigue considerando valioso. ¿Por qué? 

Al recordar tas palabras de Aristóteles citadas anteriormente. se desprende una primera respuesta: 

si el deseo de <:n11nL'r!r es una cualidad inherente a los seres hun1anos ¿,no es también propia de algunos 

seres humanos la necesidad de averiguar lo que cada quien es y ha hecho. así como lo que fueron e 

hicieron nut:.\lrO.\' antepasados'? El estudio de nuestra historia. como cualquier otra disciplina de 

conocimiento. tiende a .satisfacer una de las m;;is grandes necesidades humanas: ln de conocer nuestra 

realidad con ta mayor amplitud y profundidad posiblc.s. 

Ahora bien. como e.sfucn.o dedicado eo;.pccíficamente a nprcnder lo que es y ha sido la vida del ser 

humano. el conocimiento de lo his.tórico responde no sólo a la inquietud de conocer sino también a la 

de ser conocido. Casi un siglo antes de Aristóteles. el también griego Heródoto había abierto su célebre 

relato de las guerras entre Grecia y Pcrsia con la siguiente justificación: 

La publicación que Heródoto de Halicarnaso van hacer de su historia. se dirige principalmente a 
que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de tos hechos públicos de los hombres. ni 
menos a oscurecer tas grandes y maravillosas ha7.añ.as. a.sí de to.s griegos como de los bárbaros. i: 

Es evidente en el p:irrafo anterior ta prcocup.-ición por dar trascendencia a la obra de los indivi

duos. que se halla limitada por lo efímero de su existencia. Los altibajos de toda \.'ida humana implican 

múltiples dudas e incertidumbres pero sólo un destino infatib1cmcnte seguro: la muerte. Esta certC7 .. a. 

motiva temor y angustia. que reclaman respuestas tn1nqui1i7.adoras y nlcntndorns para tos seres 

humanos. Las re1ig.ioncs hal1an en este tema una de sus principales inspiraciones. La historiografía. por 

su parte. ofrece una posihilidad de que la obra de un ser humano trascienda los estrechos límites tem 

pandes de su ,;ida. 

11.·Ari,,t(itclcs.~. p.1. 
1:!.-Hcn\Joto.~~~t.l.i:.Llb.i.!:Jm:lil. p. l. 
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El conocimiento de Jo histórico se acumula y preserva así como base de una memoria colectiva 

de los pueblos (aunque también. a veces. como una intencionada forma de amnesia). y constituye un 

elemento indispensable de In cultura de todo pueblo o nación. E.-.. por Jo mismo. origen.justificación y #'// 
ejemplo de costumbres y \'al ores. No se comprende auténtica y complct.amenta a un pueblo si no se 

conoce su historia y si no se entiende por qué privilegia en su memoria ciertos recuerdos y o~curece 

otros. 
Con ser esta función ideológica tan importante. estamos lejos de haber agotado los aspectos de 

utilidad del saber sobre to histórico. ¿,Por qué se considera significativa la dh·cusión en torno a la posi -

bilidad de investigar científicamente nuestro pasado? Si Ja histoñografía fuera una memoria colectiva 

sin más. podrí<J acabar convirtiéndos.c en simple fornm institucionalizada de la nostalgia. Es neccs.ario 

preguntamos por la finalidad de los estudios cdticos. sistemáticos y especializados que caracterizan a la 

historiografía de hoy. 

Quizá fue Tucídidcs. célebre historiador griego del siglo V a. n. c .• el primero en destacar explíci

tamente Ja importancia de dedicar un esfuerzo critico y sistemático a dilucidar lo que hay de cierto en 

el conodmiento de los hechos históricos y el por qué de Jos mismos. Tucídides advenía en los primeros 

pasajes de su relato sobre la guerra entre A lenas y Ec;parta: 

... aquéllos que quiseren saber la verdad de las cosas pasadas. y por ellas juzgar otras tales y seme
jantes que podrán suceder en adclnntc, hnllarán útil y provechosa mi historia: porque mi intención 
no es componer farsa o comedia que dé placer por un rato, sino una historia pro\'echosa que dure 
para sicmprc. 1

·' 

El razonamiento de Tuddides es clotro: el conocimiento de Jo que ya pasó nos da Ja clave para 

enfrentar lo que pasará. AJ interpretar Ja propuesta de Tucídidcs. conviene subrayar que todo hecho 

histórico es único e irrcpcrihlr::. y que. pese a haber situaciones. estructuras. factores o aspectos que 

puedan parecer semejantes. ral similitud no autoriz...-i a suponer que un problema presente pueda resol -

verse aplicando (o dejando de aplicar) dctcnninada solución intentada en el pasado como si fuera una 

receta. 

Lo que el conocimiento de lo histórico puede (y debe) hacer es 3)-'Udamos a comprender nuestra 

situación presente al mostramos cómo 11cgamos a ella. Benedctto Crece. filósofo italiano de nuestro 

siglo. sostenía. que mientras no conocen1os nuestro pasado (ese proceso en el que nos hemos forn1ado) 

somos prisioneros del mismo. y éste constituye una car ga para nosotros. En cambio. al entenderlo y 

con1prcnderlo. se conviene en un recurso y una inspiración para el trabajo y las luchas humanas. aunque 

no pueda dictar literalmente soluciones concretas para nuestros conflictos.•• 

13.· Tuddidcs, lib.ll.!.ri.ol ~ 1! i:.m:..a:a tJd ~.p. 9. 
14.• Vc!a'-C Crocc. BcncücU<l, L.il ~ ~ ~ W:.la~ .pwuim .. 
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La íonnulación de Tucfdides nos remite a uno de Jos aspectos más obvios y problemáticos de In 

utilidad del conocimiento de Jo histórico: su relación con Ja polílica. El historiador griego pensaba en su 

obra como una gran guía política que pudiera orientar a Jos hombres en In vida pllblica ··para siempre-. 

Muchos otros autores poste-rieres han insistido en que el csrndio de los hechos pasados es indispensable 

para aquél que desea abrirse paso en Jos conflictos de poder de su tiempo. 

Esto es accnado. en parte. por lo que respecta a las proyecciones hacia el futuro: cualqui~r análi

sis de una situación dada. desde el punto de vista de la ciencia poJítica. necesita aludir al proceso en que 

esa sicuación llegó a ser con10 cs. para entonces planear las soluciones o estrategias a seguir. 

Pero la u1ilidad política de Ja historiografía es aún mayor como simple visión retrospectiva: un;¡ 

\'er.;ión específica sobre el pnsado de un pueblo es uno de Jos npoyos favoritos de Jos grupos y clases 

gobernantes para demostrar que es justo y necesario que sean ellos (y no 01ros) los que rijan los desti -

nos de una sociedad. Los ejemplos de esta verdad podrían muhiplicarse casi infinitamen1e. pero basla 

con mencionar el más próximo: observemos los discursos de nuestros mandalarios. o de candidatos del 

Partido Revolucionario Institucional a un puesto de elección popular. y veremos sin dificuhad con qué 

énfasis se reiteraba el ar gumenlo de que ese partido se sostiene en el poder (enlrc otrns razones) 

porque es el aurc!nrico heredero de las luchas de nuestros ••/u!rne ... ·• y antepasados. 

Como es fácil ver. la historiografía es en este punto anna de dos filos. Los bandos opositores al 

gobernante se esfuerzan eJt negar dicho argumento. y para ..:llo sostienen visiones ahernativas sobre Ja 

historia nacional. 

Es irónico que éste. uno de los aspectos en que más claramente se muestra la necesidad vital del 

saber histórico. sea también uno de los que más problemas enlraíla para el desarrollo de Jos es1Udios co

rrespondientes. En aras de la utilidad ideológico-política de la Historia se sacrifican frecuentemente (en 

muchos tiempos y Jugares) Jos frutos de un estudio obje1ivo (que no imparcial) del pasado: y se afim1an. 

como si fueran verdades e\'identes de suyo. prejuicios y lugares comunes que no resistirían un examen 

teórico y empírico serio. 

De ahí la necesidad de perseverar en la investigación detallada y concienzuda. aunque ésta parez

ca alejarse a veces demasiado de los requerimientos de la vida común. En much¡is ocasiones es ncce -

sario adentrarse profundamente en sutilezas y detalles para avanzar en la crítica de las ideas prcconce -

bidas y de los ar gumentos puramenle ideológicos que encontramos donde preferiríamos ver razo

namientos bien construidos y apoyados por evidencias empíricas sólidas. 

Tales estudios corren el peligro de perderse en los laberintos de la sofisticación excesiva. Es triste 

observar que los datos se !i.aquen de la tumba de los archi\'os para or gani7.arlos en libros que luego 

quedan enterrados en la tumba de las bibliotecas. Sin cmbar go. el riesgo debe correrse. y puede 

reducirse si también hay quien se tome el 1rubajo de divulgarlos en fom1a fiel. pero sencilla. L, labor de 

los maestros a rodas Jos ni\'elcs de enseñanza escolarizada puede ser valiosísima en esle punlo. También 

puede serlo la de Jos medios masivos de difusión: 1ele\·isión. radio. prensa ... 
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De hecho. cuando se considera cuidadoscmcntc el asunto. es mucho más difícil ar gumcnrar en 

contra que en favor de la utilidad de la historiografía. Para conoccn1os mejor a nosotros mismos y a los 

demás. para apreciar (o cambiar) nuestras cosrnmbrcs y modos de \'ida. para inspiramos en nuestra con

ducta pública y pri\'ada. para amenizar nuestros ratos de esparcimiento con Ja lectura de amenas anéc - ~.'~ 

dotas. para pensar en serio nuestros problemas. para luchar por el poder. para lodo ello y más necesita

mos saber historia. L..1. gama de necesidades culturales satisfechas por este conocimiento es muy amplia. 

y sólo puede ser negada a partir de una idea chnta y pobre de Jo que es In vida humana. Que aquéllas 

necesidades no sean las más inmediatas y urgentes de la subsistencia (comer. vestir. habitar). o (en otro 

orden de ideas) que no sean las más propicias para una explotación comercial provechosa. no significa 

que no c:"Cistan. 

En realidad. los verdaderos y más temibles enemigos de Ja utilidad de la historiografía no son los 

nrgumentos que puedan citarse en su contra. sino la ignorancia y el desinterés. En Ja medida en que un 

pueblo no sabe y no se interesa por su pasado (o peor aún. en Ja tnedida en que se procura que no sepa 

y no se interese. pOlra que no despierte su conciencia critica) el estudio de dicho pasado se aleja de sus 

preocupaciones y se dificulta. A la vez. la falta de ese estudio promueve más desinterés y más ignoran

cia. Por eso. quien aborde tales investigaciones tendrá (tiene) en todo tiempo Ja necesidad de mostrar su 

utilidnd no sólo con argumentos sino con su práctica del oficio. 
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Educación 

Pedagogía y Didáctica 

Antes de iniciar cualquier investigación o propuesta sobre el concepto edu,·uc:ic1n considero ncccsouio 

dcrcncnne brevemente a fin de exponer la siguiente reflexión: 

El término educ.:uc:iñn ha sido rodeado frecuentemente de un halo mfCico y reverencial. como si 

se 1ratara de un pasaponc a Ja excelsitud y la ··vida virtuosa··. una misión de santos y saccrdolcs. en vez 

de una labor cotidiana inmcrs...11 en 1odas las dctcnninacioncs concretas de la vida de los individuos. 

Rastrear el origen y las C.f'IUsas de esta forma de concebir Ja educación es tema que no corresponde 

en modo alguno a este 1..n&.an~. pero me parece que dicha concepción está relacionada con el sentido 

que nonnatmcntc se da a la carrera y Ja labor de Jos peda¡.:ogo.,. es decir. de aquéllos cuya labor profe

sional es la de estudiar y proponer los mejores procedimientos para formur cutturalmcntc a los edu

candos. Remitiéndonos de nuevo a las raíces etimológicas. tenemos un pun10 de pan ida para entender 

sobre la labor de dichos profesionales: 

P'«."<1.uigogín. pedagogo. tomado del latin, paedagogu.\·. acompañante de nirlos ·ayo'. preceptor. 
y éste del griego paido ... - ·nitlo". y go.r;cie ·conducir" (< que sigue a otro como pedagogo. 
que ense1la a niños>) " 

El problema de todas las concepciones que ven en Ja educación una forma de c:rmdtu.:ir. dirigir • 

. \c.'ñalar rianho.'i a Jns ··nuevas g.cneracioncs··. es que presuponen que el educando es un ser pasivo. un 

recipiente vacío en el que el t:..~c.1:1<.·aJor o peJar;ogo '\'ierte un contenido (cualquiera que éste sea) con el 

cual 5c uscgura Ja reproducción y perpetuación de dh·crsos conocimientos. valores. actitudes. cte. Se 

con1ernpla a la educación con10 una tarea ··edificante .. que .\e/~ /wc:e a los ni11os para convertirlos en 

adultos. No se asume cabalmente el hecho de los niiíos y (lo que es aún mns importante para nuestro 

caso) los jóvenes pueden ser • y de hecho son. sujetos activos e individuales (es decir únicos e 

irrepetibles) de su propia educación. 

Si nos atenemos a sus raí1...~s etimológicas. Ja palabra ~d1u.:acirí11 pro\ icnc del latín. tanto del verbo 

~(conducir) como de~ (extraer o dar a lu7.). 1 .. Es decir. el proceso de ~Jucur puede enten

derse tanlo en ténninos de dirigir o marcar un rurnbo a una persona 1\ como en los de a.)'Udarla o esti

mularla para que desarrolle sus talentos o polcneiaJidadcs de mnncra óptima segtm las circunslancias 

histórico-sociales concretas que Je tocan vivir. 

15.- C"oromina.o.;, op. r·i1 .• 1. \'J, p. 3 IK 
16.·/bid.·111.,1. J\', p.!U-6. 
17.- E .. ta iJc.a i.:orrc .. ponJc a la clá.,u:.:.a dcf1n11.:1•ºm Je Em1J DurJ..:hcim. SCf'Lln Ja <.'Ual la cJuc: .. u;u'in co.; ".,Ja ª'"·i.:ic<.n cjcr

•. .-iJa P''r Jao.; ¡;cncr.1L'1<>ncs ;nJuJt.a_., ~obre Ja., ~uc ;.iún no c.,lj"n muJur.i.. .. par.a Ja '1J.1 !'-4 ":1a1-. Cfr. AmJrca s..ínchcL 
Quinwn.:.ar.~mI!.!ID!Jililllil~~l..t~~Llbh.t!.!llil.p.7.:?. 
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Fticticamentc. la educación es {en principio) un proceso de asimilación cuhurnl. moral y conduc

tual del individuo a su entorno social. Es. fundamentalmente. un proceso de aprendizaje necesario y 
legítimo para la supervivicncia del ser humano. ya que éste se ve natural y socialmente impulsado a 

aprehender sus propios conocimientos y dcsarro11ar sus propias habilidades para vivir. Además. en el 

proceso educativo. el individuo simuháncamcntc adopta un modo de ser u otro. es decir • un conjunto 

estructurado de valores. juicios y actitudes que dan sentido a su vida cotidiana. Así. este proceso. exclu· 

sivnmcntc humano. origina que 

••. el hombre que ya e.\. \'<l .\ic:rrdo (se va haciendo) según se conduce. y se va conduciendo según 
va !>icndo.1

" 

Lejos de ta definición de Durkheim. en 1a que tas ºgeneraciones madurasº son \'is tas como el suje

to que actúa sobre las .. jóvenes'". imprepamdas para la \'ida ... ndul (como si la educación fuera simple· 

mente la repetición de algunas normas de urbanidad). me parece que la educación es un proceso de 

interacción constante entre individuos y entre grupos sociales: 

La educación es el conjunto de conocimientos. preceptos y métodos por medio de los cuales se 
ayuda a la naturaleza en el desarrollo y peñeccionnmiento de las facultades intelectuales. morales 
y fisicas del ser humano. En consecuencia la educación no crea facultades en el educando. pues 
esas actividades son propias del sujeto. sino que coopera en su desenvolvimiento y perfección."' 

Aprcndjz.aje sjonjficrujvo .-La concepción educativa, pedagógica y did~ktica que ve en el educan· 

do un sujeto activo y dinámico de su propia educación conduce indefectiblemente a adoptar también Ja 

concepción del llamado aprenJi:ajt! :dg11ijict.ltin1. postulado por David Ausubcl a finales de ta década 

de los sesenta de nuestro siglo. y que ha venido ganando cada vez mayor aceptación como nltemativa 

al llamado aprendi=CJje repetitfrtJ tradicional. Según se ha reseñado en fechas recientes: 

Aprender significativmncntc quiere decir poder atribuir significado al material objeto de 
:tprendi7.nje: dicha atribución sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce. mediante la 
actualización de esquemas de conocimiento pcnincntes para la situación de que se trate. Esos ;_,,. 
esquemas no se linlitan a asimilar nueva infommción. sino que el aprendiz.aje significativo supone 
siempre su revisión. modificación y enriquecimiento. estableciendo nuevas conexiones y rcla -
dones entre c11os. con lo que se asegur;t la funcinnalidaJ y la 1nemori:.acfrí1r cnmrre1uh"u .. ;::0 

En la figura 4 (\'iJ. p. 18) muestro un nwpu <.·on<-·epmal para resumir y explicar csquemfüicamcnte 

el concepto de educación que he asimilado a lo largo de mi fonnación profesional y <le mi pr:.ktica 

docente. 

lK.- Scr~1u Sánchc/. CcrcJ'.•>. •• !Ir .. ~ !oh::~~~ lil.~. t. l. p. ~75 
19.- Em:js,·lppcdj:a ~~.l. 5. p.=-~~-
:!0.- C. Cl~ll. e l. Solc. -A prcndiJ'.ajc '1i:;n1fh:Jt1\ u :y a~ uJa pcJa~l\gica-. en ~ ~ ~- Bar1,.-clona. 

núm. 168. 1~. p. 16<!0. 
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Fig. 4 - Concepto personal de educación. 

Mapa Conceptual 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

! 
Construcción del conoc1mien10 

Aprendizaje sign1ficat1vo 
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Explicació11 

Este mapa conceptual concentra el concepto de educación ubicado en el marco de la pedagogía y 

de acuerdo a los objcfr\'os que deben cubñrsc en In cnscnanz.n del bachillcrnto. Por lo tanto. resumo aquí 

el concepto que parte de la premisa de que la educación es un proceso de enseñanza-aprendiz.aje inhc- ~ 

rente al ser humano. en el que intervienen el factor educando y el factor cducndor. En este proceso. la 
labor del educador se centra en la promoción del desarrollo de habilidades y la adquisición de destrezas 

que encaminen ni educando a la construcción de su propia personalidad y sus propios conocimicn1os. 

con base en la CTcación y recreación de los mismos. Se concibe como proceso de creación el superar. 

... los obstáculos que se oponen al conocimiento y atrc\'crsc a pcnsnr la rcalidnd y hacer una 
construcción de ella. Pero cJ sujeto que crea no es ajeno a las instituciones y a los condiciones que 
éstas ejercen sobre su psiquismo. 
Al construir el objeto de conocimiento. el sujeto. en cierta fom1a. se construye a sí mismo. 
Consciente o inconscientemente. se considera como un hombre mecanizado y subordinado a la 
tecnocracia y al trabajo enajenado. o como un sujeto en interacción pcmiancntc con su medio 
social que aborda. comprende y resuelve los retos que plantean la ciencia y la tecnología contcm
poráncas.21 

Por otra parte. el hablar de la recreación del conocimiento nos remite a la consideración de q1· ·: 

•.. un conocimiento no es sólo algo dt1do. no es sólo un producto. sino también una manera de r 
sar ese producto. y por tanto de recrearse como producto o crear. a aprtir de él. otro producto. 

A partir de Ja comprensión de los conceptos que se enuncian. el proceso cducatÍ'\'O da como rC!-Ul· 

tado en el alumno la realización del aprendizaje signif1cati\'o, que debe ser la base para la recreación de 

subsecuentes aprcndiz..."ljcs significativos: es decir. la educación como un proceso vitnl constnnte y pcr

n1nnente. 

En el caso particular que me ocupa. el docente proporciona sus propios conocimientos. experien-

cia. vocación e interés por In materia. lecturas. sistemas de cnscfian7 .. a y actividades de nprcndiz..~jc con 

el propósito de inducir a) alumno a un esfuerzo intelectual. l>ara que el aprendizaje sea \'Crdadcramente 

eficaz y signóficativo. el educando dchc aportar a su vez sus propios talen los y"' voluntad de superación V 
personal. Sobre esta ba~c. los conrn.:i111icnlos no son simplemente trc.nlc.iJ .. 1Jos del profesor al estu

diante. sinO que son rccrcndos en la mente y en las actividades de aprendi7 .. aje que éste rcali:t.a. Enlonces. 

el conocimiento de Jo histórico es a.;;in1ilado por el educando como parte del enriquecimiento y desa

rrollo de su personalidad (que su proceso de educación en general supone): en tal caso. el alumno ge-

nera una co1u.:ie11cia hi\t6ricc.1 personal. 

:?: 1.- !\.1ar¡;arita r..in!<>J'a. -En-.a}n -..ubre el procc"1 Uc crca1,:ión-. en l'••rfilr".\- c-1/11cr11íw:1.,., num. 3:?:. 1'~. p. 37. 
:?::!.- Potfino !\turJ.n O\ 1~0 ... El papd Jcl Jo.:cn1c en la tr..in!<>m1.;u"•n} Clln.,tn.iccu-.n Jcl cnnu,.·nn1cnh1-, m1mC•lJ:;r.11iaJn. 

Centro Uc JO\Ct.liga1.·ionc!. y SCJ"'iclO"> F..ducall"\C~ - u.~ ..... '\.~1.. p. 4. 
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Labor del docente .- Comencemos con Ja aproximación etimológica: 

Dldóctica, didActico, tomado del griego tardío. derivado de ·cnsc11ar·. Derivado. Didactica. toma
do dc1 latln dida.•,;ca/us y este del griego .. "didáctico•. referente a la enseñanza. derivado de 
·macstro•.n 

El papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje es amplio. tomando en cuenta que 

implica las tres esferas de la fonnación integral del individuo: la afectiva (en el manejo de relaciones 

entre seres humanos. por lo regular complejas). la cognoscitiva (en función de la capacidad para captar. 

procesar y manejar información). y la psicomotriz (con respecto al desarrollo de destrezas y la adquhd- X 
ción de habilidades de trabajo y expresión). Sobre todo. es necesario abandonar la costumbre de que el 

profesor sea la fuente básica (a veces la línica) de información del alumno. e incluso. hay que recordar 

que la memoriz...1.ción de informaciones resulta estéril si el educando no se ncostumbra a pen.\ur por.\( 

miJ.mo para darle un sentido y utilidad a la información que capta: 

... como docentes no podemos continuar enfrentando al alumno sólo con un producto acabado: al 
contrario. se debe promover el desarrollo de actividades y habilidades criticas y creati\'as. para 
que pueda transformar sus productos en algo abierto a nuevos contenidos~ recrear la teoría y no ,: 
repetir lo que dice un libro o un profesor. Más aún. se <liria que al alumno hay que enfrentarlo con7 
textos que enseñen fonnas de construir el pensantiento. que desarrollen y develen lógicas de pen
samiento y posihiliten los descubrimientos. antes que con diversos textos con mucha infromaci6n 
pero que. en definitiva. le indigestan teóricamente en lugar de lrnccrlo reflexionar y enfrentar la 
realidad.:"' 

ZJ.- Con.,mina.;,, np. cil., Llll. p.491. 
~4.• Porfirio ?\1or.1n O\ icJo ,_. Enrique-la Marfn Chá\ e-, .. -EJ papel Jcl J(l(."Cntc en l.s trJn .. fonna.:it\n y t..·uno;;tnu:..:ión 

del conucimicn10-. mimc,..,i;rJfiai.Ju. C.J.S.E. - U.N..A.J\.1., p. 4. 
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El sentido de la enseñanza de la Historia 

Si para los filósofos. hisroriadores y cienrfjico.,· _,·ocia/es la legitimidad o utilidad de la disciplina histo

ñográfica puede ser un problema 1e6rico ( 1·id. supra. p. 10 a 14) .. para quien imparte los cursos de la 

materia este cucstionamicnto es viral y cotidiano. dado que una de las responsabilidades del profesor de 

cualquier especialidad es Ja de estimular et interés de Jos educandos por su materia. E.c;;;to. a su vez. impJj. 

ca mostrarles y compartir con ellos el sentido de tal legitimidad o utilidad. Atendiendo cscJusivamente 

al punto de \'istn de nuc~tr;is tradiciones institucionales. al parecer no habría necesidad de preguntamos 

por el scnrido o ncccsidnd de impartir historia. dado que ésta sigue siendo una materia ""de obvia re

solución"º en Jos planes de csrndio: 

... la historia ha ocupado un espacio tan importante en el sistema educativo que ninguna de las otra~ 
ciencias sociales ha podido alcanzar. y que sólo es superado por el que se otorga. t.:rn.nn 1nndo. a 
las matemáticas y al binonlio linguística-literatura. o bien comparable al peso otorgado a algunas 
ciencias_ naturales. Alío en el caso de Ja organi?..ación por áreas. en la enseñanza primaria y en la 
media básica. que contempla el tratamiento interdisciplinario de las ciencias sociales. es incucs -
tionnblc que la hisloria es el eje programático de tales cursos.=-" 

Así y todo. un 11ro'='lema t."ln elemental corno co1idiano de Jos que nos dedicamos a impartir clases 

de historin es et de inccntivnr en los alumnos el imcrés por estudiarla. y de preferencia mucho más allá 

de lo indispensable para ucreditar el curso. Aunque es1e problema de incenti\'ación no parece ser en 

modo alguno exclusivo del Colegio de Historia. sí es una harrera concreta a la que nos enfrentamos Jos 

historiadores - docentes en el nula. y a Ja que tenen1os que dar respuestas específicas como e.,:11dio.vu 

del c:onocilnienro de /o hi\l<íric:o. 

Como )'a se decía anteriormente. el conocimiento de lo histórico es indispensable para vivir . ¡ 

humanamente: es decir. aunque puede .\lth.\i.\tine biológicamente sin suber historia. no puede dcsarro- l., C: ~ -
liarse a plenitud la personalidad del ser humano. en toda su amplitud emocional. espiritual. intelectual • 

cultural. sin conocer un marco histórico de referencia que le dé sentido a la vidn. Aunque puedan satis

facerse (incluso con abundancia) las necesidades materiales de la vida sin tener idea seria del momento 

histórico en que se está \'iviendo. no se puede ser ciudadano. rrofe.\ioni.uu re\pon.H.ihle. per\onu ínre 

.t:r<.1. sin conocer el sustento de los valores. actitudes y conocin1ientos que dichas categorías suponen. 

sin comprender cuál es el sentido histórico actual de la práctica de dichos valores. actitudes y 

conocin1ientos. 

Refiriendo esta consideración al campo e~pccífico de mi labor • conviene adelantar nquí los 

propósitos oficinles y htisicos de la enscñan7 ... "1. que se impanc en Ja E.c;cucla Naciom1l Preparnroria, a fin 

decncuad~;cl-~n-lid;;, ;;,pec.:iflco de Ja enseñanza de esta materia en la institución: 

.:!.5-- A,uccna R<~r(guc¿ y Jo .. cfina .\.1';u.:Grc!!nr ... Hii.1ona y currfc:ukl- en \"u.:1oria LC'mcr. i..•omp .• .L.!&~ .tJs:. 
.Q.iil. p.414. 

• {J• 
-~. 

-:" 



1. Desarrollo integral de Jas facultades del nlumno. para hacer: de é1 un individuo cultivado. 
2. Formación de una disciplina intelectual que Jo dote de un espíritu científico. 

3. Formación de una cultura general. que Je dé una escala de valores. 
4. Fonnación de una conciencia cívica. que le defina sus deberes frente a su familia. 

frcnlc a su país y frente a la humanidad. 

5. Preparación especial para abordar una carrera profesional cspecífica.2• 
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Pn'ícticnmcntc ninguno de los objetivos pueden cumplirse n caba1idad sin ta nsimilación por el 

alumno del .\cmrido de la hbrnri". A mi modo de ver. no puede concebirse a un individuo cu/ro. inrelec 
1ualn1ente di.,ciplinado. con e.\píritu c:ienr(fic·o y conc..:iencia c:iric:a. sin que conozca el origen y pueda 

valorar la imponancia histórica y actual de Ja c:ulruru. db.ciplinc.1. cic:nciu y 1·a/orc:.\ c:frico ... -. 

Norrrmlmentc. al principio de cada ciclo lectivo explico o recuerdo a mis alumnos Jos propósitos educa

tivos institucionales de la Escuela Nacional Preparatoria. y desprendo de ahí la importancia específica t-.

de la asignatura que imparto: de hecho. el alumno responsable de su propia formación no tiene gran difi

cultad en captar la necesidad culrurc.1/ de cursar la asignatura. y así se parte de una actitud mínimamente 

favorahlc hacia la misma. El resto consiste en mostrar la pertinencia del conocimiento de Jo histórico a 

~ 5!!:. la. Ú!rlilil rnnJ.2 B:. ~ c01jdjílnnrnc;:n1e. En otras palabras. es responsabilidad del docente 

de historia desarrollar el proceso de cnscñnn7 .. a - aprendizaje mostrando que: 

... esta disciplina puede ser apasionante. dramática. interesante. variada y significativa para 
cualquier discípulo. E.c-.to úllimo se logr.:1rá concatenando en otra fonna (que no sea la simple enu
niernción de fechas. nombres y lugarc!'.l los hechos históricos. relacionando en diferentes sentidos 
aquéllos que !'.C dan en diferentes ••tiempos .. y .. espacios geográficos; además. planteando que esta 
disciplina abarca a todos tos seres hurnanos ,. todas las áreas de su vida. incluso el acaecer de la 
naturaleza.:" .. 

Siendo rentista. es imposible que tndo ... los alumnos de un curso lleguen a dominar tndo.1 los con

tenidos que marca el programa. o siquiera 1odc.1.\· las habilidades para el manejo y nnálisis de infonnn- ;; 

ci6n sobre temas históricos. Pienso que el scr\'icio más importante que la impartición de las asignaturas 

de Historia puede hacer a losjó\'enes prepan:1torianos se desdohla en dos aspectos. desde luego intima-

111ente relacion.ados: 

a) Situarlos hjc;tócicpmcntc. con fundan1entos. en las características. estructuras. y problemas eon

creto!l'i del país y el n1undo que les ha tocado \'ivir. en otras pnlahms (y muy sintéticamente) .. que entien

dan de manera general pero no simplista la estructura económica y política del mundo actual; lo que es ·r;:· 
el régimen socio-económico capitalista que ::uín hoy predomina en el mundo (sus hases estructurales y 

la esencia de su funcionamiento); las caractcristic.as especificas del capitalismo suhdesarrollado mcxi -

cano y su relación con el sistema económico inteniacionnl; ta estructura y connictos básicos de la 

:::?f'i ..... Rc!!lamcn1n Je la E .. cuc!J Na<.:1<1nal PTC"po.iratnna-. an. :::?:; en ~ ~il. p .. :::?:::?:5. 
':!7.- Vi .. :1uria Lcmcr, -E.J mancJ'' de los con1en1Jo"' en Ja e'-Cl1anJ".a Je Ja hi!-otona.: el faclnl" 11empo y el factol" C"-pcio ... 

en V1c1ona Lcrner. "P· ri1 .• p.':! 11.. 
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sociedad mexicana; las Jeycs e instituciones que conforTllan el Estado mexicano actual (evaluando fun-
dadamcntc cuáles favorecen y cuáles obstruyen la solución de Jos principales problemas nacionales): el ....: 

origen y el sentido actual de los valores esenciales de Ja convivencia pacífica. civilizada y construc1ivn 

entre los individuos y los pueblos: en fin. los tém1inos e implicaciones de los complejos problc111as 

ecológicos que enfrenta hoy el conjunto del género humano. 

b) Que aprecien Ja historia como una disciplina de conocimiento indispensable pa.ra el desarrollo 

cultural de Jos pueblos. que tomen gusto por su conocimiento y estudio. que tengan nociones básicas 

pero sólidas sobre los procedimientos de estudio y de n1lidación del conocimiento en este campo. 

Desde Juego. el cumplimiento de es1os objetivos que mencioné es imposible ro~ de todn 

asimilación de conocimientos específicos sobre Jos contenidos temáticos de Ja materia. pero nunca ,Y 
debiera perderse de vista que éstos contenidos son solamente un medio (indispensable) para la cense -

cusión de aquéllas metas. A final de cuenras. si el docente de historia no tiene o no logra campan.ir el 

gusto. Ja ••Jegf1ima y sensata pasiónºº. por el campo de conocimiento que cultiva. está fracasando en Ja 

pane medular de su labor. 

Ese cs. en síntesis. el sentido específico que doy a mi labor profesional como estudiosa y difuso

ra del conocimiento de lo histórico. 
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CAPÍTULO 11 

Ámbito de trabajo 

Es importante que el profesor (o el historiador - docente) se f"amiJiaricc adecuadamente con el cu
rrfcu/o de la institución en que labor-a. es decir con el conjunto de objetivos planteados explícita o 

implícitamcnlc en un programa o en un plan de estudios y (en su caso) en Jn doctrin<l de tal ins1iluci6n 

educativa. Sólo así csmrá en condiciones de ubicar. definir y precisar su concepción de Ja labor docente 

dentro del ámbito específico de su trabajo. que en este e.aso es Ja Escuela Nacional Preparatoria (al 

impartir la asignatura Historia de México JI). Según Margarita Pansza. el currfc:ulo es 

... una serie estructurada de conocimientos y experiencias de aprendizaje. que en fom1a intencional 
se articulan con Ja finalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en fom1as de pensar yac-
tuar frente a los problemas concrclos que plantea 1.n vida .social y la incorporación al trabajo. y 
Constituye el c¡ué y el cómo se cnsc11a 1 ... 1: la construcción y la acción que se aniculan a través 
de Ja evaluación. 1 ... ) Implica una concepción de Ja realidad. del conocimiento. de hombre y del 
aprendiza.je. y está situado en un tiempo y en un espacio social dctem1inados.:• 

En cslc sentido. el docente que desea plantear su actividad profesional il concifncjn. no puede con

fom1arsc con la lectura del plan de estudios o el programa de su asignatura. Tan1bién debe emprender Ja 

búsqueda de Jo que definiremos como currículo oculto: esto Je permitirá estar bien ubicado en Ja fun

ción social y educati\'a que cumple Ja institución. para cumplir óptimamente con ella. Según R. 

Arcinicgas. Phillip Jackson acuñó c1 ténnino currículo oculto. que se define como: 

... una categoría analítica que pennite responder a una serie de prcgunt:1s que nos debemos forjar 
alrededor de Ja escuela y su función .social. tanto en sus relaciones in temas como externas. 
Preguntas como: ¿quién selecciona el conocimiento?. ¿.por qué lo organiza para enseñarlo en esta 
fonna?. ¿qué se entiende par alumno crítico?. (finaJidnd exprcsnda en Ja mayor parte de los cu
rrículos) abrCn--unn gama de problemas en tomo al trabajo curricular f ••• I ya que el problema bási
co de la educación no es Jécnico sino político. puesto que a través del curr(culo y de su instru
mentación hay una reproducción económica y cullural de las relaciones de clase y de la cstratifi -
cnción social., 

Dcscntra11ar el currfculn oc:ulto debe llc\'ar al docenlc a plantear con precisión (y con miras a su 

acti\'idad en el aula) el logro de lo que en nu1chos currículo ... aparece como ··formación de una aclitud 

cienlífica y/o crítica .. en los alumnos. En función de lo anterior. considero indispensable recapitular los 

anlccedcntes históricos y el marco institucional que sustentan n la Escuela Nacional Prepara1oria en Ja 

actualidad. a fin de comprender cabalmente su currfculo (tanto manifiesto como ••oculto'·): sobre esta 

base. cada profesor define su propia concepción sobre el quehacer docente. y puede oñentarlo ade -

cuadamente. 
~N.- f\.1..aq;.arita Pansl'a. -=--:ous :o.obre pl.ane:o. de e ... tuJio y rel.ticioncs d1:0.c1plin;tri.t"' en el currículo ... en 
~. num.36.1987.p.:?I. 

:?.9.- lhidrm. p. :?:?. 
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EKnda 
La Escuela Nacional Preparatoria cs. como se recordará. la institución con ta que de hecho se 

fundó lo que hoy se llama el Nivel Medio Superior del sistema educativo nacional. Sin ánimo alguno 
de exhaustividad. erudición ni contribución origin:1l. conviene recordar algunos aspectos de t;;i historia 

de la institución. a fin de apreciar con toda ctarid¡-¡d las orientaciones y los requerimientos de la cn5.eñan

za que ha de impartirse en ella. 
El 2 de diciembre de 1867 Benito Jutircz. a la sazón presidente de la República. expidió la Ley 

tJrgánica de Ja instrucción ptíhlica en el Di.'i.trito federal. que reformaba el sistema educativo del país 

con una orientación cicntificista y positivista. Entre tas disposiciones más novedosas e import:intcs de 

la ley se encontraba la creación de Ja E..c:.cuela Preparatoria. cuya dirección se encargó de inmediato a 

Gabino Barreda. con la encomienda de hacer de la nueva escuela el ..... cimiento destinado a servir de 

apoyo a la estructura fntcg.ra de Ja renovada educación superior nacional ... :\O Sus fundndores (el presi

dente Juárez. el director Barreda. y la planta docente) la concibieron desde el principio como ta base de 

un nuevo y más moderno sistema educativo. En tal sentido. no podía limitarse a funcionar como uncen

tro de difusión del conocimiento científico (por más que esta fuera y sea una de sus funciones centrales). 

sino que debía ~- en el sentido más amp1io del término. a nuevos y mejores ciudadanos de esa 

república que con tanta dificultad como brillantez acababa de superar ta más fonnidabte de las pruebas 

(la. intervención francesa y el se¡.;11ndn impcrin que aquélla trató de fundar). En palabras del propio 

Barreda. el proyecto (que inauguró sus clases el 3 de febrero de 1868). era el de 

{ ... ] una educación en que ninglín ramo de las ciencias naturales quede omitido; en que todos los 
fenómenos de la naturaleza se estudien y se analicen a la vez tcúrica y prácticamente( ... ) una edu
cación en la que se cultive así. a la vez. el entendimiento y los sentidos. sin el cmpefio de 1nan -
tener por fuerza tal o cual opinión. tal o cual dogma político o religioso. ' 1 

Como es c1aro en la cita. la educación preparatoria se entendió desde el principio como fom1nción 

intelectual m la~ s1s la~. es decir. en su conocimiento de los avances de las ciencias pero 

también de su disciplina rncion<ll ~··más ai'in. en la convivencia civili7.adn y respetuosn entre diferentes 

fonnas de entender y conducir la vida humana. Si bien es incuestionable que la conocidisi111a 

orientación positivista de Barreda es hoy cosq del pasado. no to es en cnn1bio su preocupación por cul

tivar óptimamente los talentos físicos. mC"ntalcs y espirituales de laju\'entud n1e:-cicana. así con10 sus 

valores de respeto por el valor. la dignidad y las libertades esenciales de la vida humann. 

El 22 de septiembre de 1910 se fundó la Universidad Nacional de !\.1é,,.ico. Justo Sierra. c1 princi

pal artífice de este nuevo proyecto educativo. estaba ligado a la Escuela Preparatoria desde mucho tic1n

po atr.is y logr6 integrar a ésta º ... como la base de la pirámide universitaria ... Desde entonces (aunque 

30.·Eme~toLcmoine.La~~~md~ik:~~.p. H. 
31.· Escuela Nacional Preparatoria. -cun.o bá_,.1co Je fnnnac1ón Je profct>orcs Je nuc'n in~rc-.o. Fa..,c 1-. p.:?. 
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con e) breve paréntesis de 1917 a 1921). Ja Preparatoria se conserva como una pane cscnci:il de la 

Unh•crsidad. precisamente porque se considera que Ja formación que aquélla propone es una base indis

pensable para Ja formación de buenos profcsionistas. 

En 1929 la Universidad Nacional fue declarada autónoma. La Escuela Nacional Preparatoria se 

beneficia de este nuevo estatuto legal con sus dos elementos medulares: Ja capacidad para organizarse 

a sí misma como lo considere más adecuado para Jos fines académico-culturales que tiene. y la libertad 

de cátedra. 

Hoy en día. Ja E.N.P. no sólo es la institución fundadora del nivel medio superior. sino también la 

más grande de las que tienen el plan de estudios fonnulndo en 1964 (y \'Ígcntc hasta el 22 de ocrubrc de 

1996). Cuenta con casi 2 500 profesores y más de 47 000 alumnos regulanncntc inscritos. ~z Asf pues. 

no debe perderse de lrism en ningún momento que tanto por su propia tradición como por el Jugar que 

ocupa actualmente en el sistema educativo nacional. tiene consigo misma y con el país el compromiso 

ineludible de marcar las pautas. de ser el modelo. el ejemplo a seguir. para Jns demás escuelas prepara

torias. Este compromiso ha motivado un gran esfuerzo de cambio de los enfoques educativos y de los 

planes de estudio. que se ha hecho en años recientes. 

Tomando en cuenta lo anterior. podemos definir con pleno fundamento cuáles son las orienta -

cioncs generales de Ja educación que impar1c nuestra escuela. y en especial las que atañen a. Ja materia 

de Historia. 

~ eduenti,·u dd bacbjllcrnto 

Aclualmcnte. el anículo 2 del Reglamento de Ja E.N.P. dispone que: 

La Escuela Nacional Preparatoria tiene como finalidad impanir enseñanza correspondiente al 
nivel de bachillcmto. de acuerdo con su plan de estudios y con los programas correspondientes. 
dando a sus alumnos fon11ación culwral. preparación adecuada para Ja vida y un desarrollo inre -
gral de su personalidad. que Jos capacite para continuar estudios profesionales. conforme a su 
vocación y a las obligaciones de servicio social que señala el artfculo 3 del Estatuto General.·11 

Lo anterior implica todo un conjunlo annónico de tareas educativas. que si bien ya mencionamos 

anteñon11enle. por su importancia conviene reiterar (i·id .. \upra. p. :? 1) : 

J. Desarrollo integral de las facultades del alumno. para h::icerde él un individuo cultivado. 

2. Fom1aci6n de una disciplina imelccrual que lo dote de un espíritu científico. 

3. Fonnación de una cultura general. que Je dé una escala de valores. 

4. Fonnación de una conciencia cívica. que Je defina sus deberes frente a su familia. 

frenre a su país y frenre a Ja humanidad. 

S. Preparación especial para abordar una carrera profesional específica. 

3::?.~ .lo!ot! Luis Balma. .. N.a Bc~:crr.1. ~ iD..f.oarn::: ili;: ~ ili;: lil ~ ~ !Js:. lil L.!:::!.... B.. 1996. 
p. Sy 13. 

33.- - Rc!?lamcnto de Ja E.-.cucla ~acinnal Prcpar.tioria- en ~ ~ • p. ::?::?5. 
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Este perfil de formación supone. a su vez. ciertas l?as:.s. conno~cjtjva~ (que idealmente deberían 

existir en el alumno promedio de primer ingreso. pero que en el mejor de los casos se dan como rcsul -

tndo del bachillerato universitario). Si bien ninguna de ta1cs bases constituye un objetivo específico de 

las asignaturas del Colegio de Historia. Ja impartición de éstas debe ineludiblemente tomar en cuenta: 

a) El dominio del idioma español. es decir. la plena capacidad de comprensión y expresión tan10 

oral como escrita. a través de nuestra lengua nacional. En este sentido se justifica que el docente de 

Historia establezca. cumpla y haga cumplir exigencias mínimas de corrección en materia de sintaxis. 

on.ografia y dicción en todas las acti\'idadcs de la(s) asignaturas(s) que imparta. 

b) La aplicación inductiva. analítica y comprensiva de las matemáticas como un lenguaje básico 

del conocimiento. 

e) El conocimiento y la aplicación cotidiana de la tecnología informática, hoy en dfa ya indis -

pensable para el ordenamiento, Ja organización. el procesamiento y Ja comunicación de datos en todos 

los campos del conocimiento, así como para reforzar las capacidades de autoaprendizaje del individuo. 

d) La capacitación del educando para acceder a Ja información escrita y ornl en alguno de los 

idiomas extranjeros que se ensei'lan en la institución (alemán. francés, inglés e italiano)M. 

La materia de Historia (que en el ciclo de bachillerato incluye 5 asignaturas diferentes ''"). forma 

parte del área de Ciencias Sociales. En este campo, Ja E.N.P.. se ha comprometido explícitamente con la 

postura que considera al conocimien10 de Ja Historia como una disciplina científica (lo cual no equi

vale a ignorar que existen otras maneras de concebirlo). Por Jo tanto, la institución pretende. en esta 

materia. capacitar ni alumno para comprender los conceptos hásicos y de las leyes en que se funda la 

investigación analí1ica de los hechos histórico-sociales. de modo que pueda explicarse los hechos p4lsa

dos y prescnlcs. De este modo podrá profundiz..'1r en el conocimiento de las etapas generales del desa

rrollo humano. social y geo-político. así como de la conformación de la cultura contemporáne4l. Por otra 

parte. el área de Ciencias Soci4lles (y por ende las asignacuras de Historia) permiten al alumno asimilar -.1 

Jos conocimientos básicos (indispensables para todo profc:_u"oni.wu serio) sobre Ja organi7.aci6n socio

política de nuestro país. adquiriendo los conceptos nonnativos, legales e imaitucionales en que se funda 

141 con\'ivencia respetuosa y productiva de sus habitantes. 

Por Jo tanto. la impartici6n de una asignatura de Historia en la institución que me ocupa no puede 

perder de vista en ningún momento que se trata de fomentar el desarollo del juicio crítico y del criterio 

propios del nlunmo. fundados en la investigación. el análisis y el razonamiento inductivo basado en la -/.' 

observación cuidadosa de los fenómenos. Desde el punto de vista metodológico, se debe proporcionar 

34.- Cito aquf los plantcam1en1os elaborJJO$ en el cur.o.u1llc:r t1ficial de Ja E..N.P. pam el manejo (.Je 1<1' nue,us pn1¡trJ
mas Je a~i¡;naturJ. imp.utiJo por la..; prol~r.L"' ?l.1ar!a Eu¡;cnia Y .U1c:'- \'c:rdu''--o y Tcre~a A¡;u1lar Jcl SorJo Juran le: 
el mes Je mayo Je J 996. 

35.- Jli~toria uni\c:n;al 111. Historia Je 1'.1é,ico 11. Rc,,-c1lucié'\n 1'.1c,icana. Hbtoria Je la Cul1uru e Hi .. loria Jcl Anc. 
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al alumno el espacio operativo para un desarrollo de aptitudes que contribuya al descubrimiento de 

suvocación y talentos; más tarde a su elección profesional. 

En tal virtud. existe un conjun10 de bnbiljdadc~ específicas que e) alumno debiera adquirir. ejerci

tar o perfeccionar a Jo largo de es1c proceso educativo. y que son: 

- La de buscar información. por Jo que las estrategias didácticas deben incluir acti\'idadcs 

de aprendizaje cotidianas que fomenten Ja indagación. 

- La del análisis. organización. procesamiento y presentación ordenada y sistemática de 

información. 
- La de formular y ejecutar planes básicos de trabajo e investigación. 

- La de clnborar repones sencillos de in\'estigación. 

- La de leer critica y cuidadosamente. lo que implica ser capaz de entresacar. interpretar. 

resumir y comunicar las ideas centrales de textos literarios o hjstoriográficos. 

- La de utilizar lenguajes gráficos y plásticos en Ja comunicación de ideas y significados. 

- La de empicar Jos avances de Ja lecnología infonnática al menos en actividades básicas 

y cotidianas de aprendizaje (como Ja elaboración de bases de datos. el uso de procesadores 

de textos y Ja presentación gráfica de información). 

- Ln de trabajar eficazmente en equipos.:M> 

e!iln!d 
El plantel No. 5 ••José Vasconcelos·· de Ja Escuela Nacional Preparatoria fue fundado en 1954 y 

funcionó primeramente en tres edificios diferen1es. que se ubicaban en las calJes de San Jldcfonso. Justo 

Sierra y Miguel Schulz de In zona céntrica de la ciudad de ~1éxico. En J 955 se trasladó a las instala -

dones que hasta Ja fecha conserva. en el número 726 de la Calzada del Hueso. Colonia ex-Hacienda de 

Coapa. Delegación Tlapan. en el sur de la ciudad. Es uno de los planteles más grandes de la institución. 

y su población estudiantil promedia nonnalmente unos diez mil jóvenes inscritos. 

1S.iJ:d 3: 1iJ!!! ID: lnditución 

Como ya se dijo. el planlel que me ocupa en el presente infonne es parte del nivel medio supe

rior del sistema educativo mexicano. y por Jo tanto debemos decir que está integrado al subsistema de 

bachillerato de una universidad pública y autónoma (la U.N.A."-1.). subsidiada por el Estado mexicano. 

36.- La rcscr'la de'º" anlcrio~s Jinc.::imicnl<'l<O cnn .. 111uye mi a.'1m1Jac1t\n pcrMuial de la. .. le<ii5 \el'lida." en c:u°"°" de for· 
maci6n de pn1fcsores Je la propra E.~.P.. como el impaniJo por la ma~tr.t Josefina !\.focGrc¡;or Gdr.ite en juJio 
~- a~loJc 1994. J!!ualmen1c. !'e inenrpornn aquí Ja. .. <:Pnclu!iiioncs Je lo rc\"isado y disculiJo en seminarios y 
cursos de acuali.1'..ación de Ja en!"Cfian.l'.a, c..¡ue año con wlo Jlc\·a a cabo la lnstirución. 
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Owgní¡mdñn educ;ari,·n 

La asignatura de Historia de Méx}co II es una de las asignamras de la materia de Historia. cuya 

Coordinación en el plam~l depende inmediatamente de Ja Dirccción"dci mismo. in que a su vez Consti -
t\Jyc un Auxiliar de ta Dirección General de la E.N.P. Por otra panc. la misma Dirección Generat cuen

ta con una Jcfatum de Depan.umemo de Historia. misma que supervisa y coordina la impanición de la 

materia en todos los planteles. promueve eventos y proyectos (como simposios. seminarios, cursilios y 

publicaciones) tendientes a rnejo~r su nivci ncadémico. elabora los cxá~cncs de diagnóstico y los 

extraordinarios a que dt:ben somct~rsc los alumnos. En el pcn"odo del" que :infonno. el año lectivo 1995-

1996. se llevó a cabo Ja revisión y reformulación de1 Plan de Estudios dc .. ia E.N.P .• y en ese contexto. 

la Jefatura coordinó también Ja reelaboración de los programas específicos de cada una de las asigna

turas de Ja malcría. 

•'Relaciones ~ ~ Mucadónu n 

De manera general. son las que corresponden al sistema escolnrizndo de bnchi1lcrato de In 

U.N.A.M .• es decir. están basadas en los principios del artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos J\.1exicanos. Reza el artículo tercero de nuestra actual constitución: 

La educación que imparta el Estado ·Federación. Estados. Municipios- tenderá a desarrollar 
nrmónicamcnle todas Jns facultades del ser humnno y fomentará en él. a Ja vez. el amor a la Pntria 
y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia: 
l. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. dicha cducnción será laica y • por tanto. 
se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
11. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. 
luchará contra Ja ignorancia y sus efectos. las servidumbres. Jos fanatismos y los prejuicios. 
Además: 
a) Será democrático f •.• J 
b) Será nacional ( ... ] 
c) Contribuirá a Ja mejor con\'Í\'cncia humana¡ ... ] 
( ••• f 
VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

37.• Sigo en csle punh1 la par.lfnt.."i~ o adapt.acic'\n Jd com:cplo man.i~ta Je -relacione~ ~CIC'ial~ de proJuccil'n- hct..·ha 
por la !'<.1ae:o.tr.s Andrca 5.;incheL Quintanar. De acuerdo a c~ta adapt.ación. f:.L<;; rr!lado11es n><ialtt.i· de edururirít1 ~un 
aqutlJa.o¡ - • .•. objcli,·as. necesaria.o¡ e inJepcndicnlcs de su voluntad .•• • que ~e establecen cnire hl'S indi,·iduO"ii que 
participan en el pru,;cso cducath·o. relaciones que condicionan las fonnas Je rcali ... ..ación de la edu~ci,ín. Se pre· 
tcnde signifiCtrcon esle enunciado todo un complejo de uclividaJcs humana. .. 4uc ,_e desarrollan e< uno parte nccc
~a de Jos procesos cducati\OS. En una buena parte de los ca..-.os his indi,·iduoo; que la." rcali7.an no ~e conocen 
cnlrc s(: los alumnos que cs1udian en una ~uelu no conocen u Jos profc<;(1rcs c.iuc hacen el progr""ma de ha malc -
ria que c"1udian ..• -. Andrca Sánche/. Quintanar. ~ m li!mnil Jm.il ~ ~ li! ~di:. lil hU1Q:. 
.ciA. p. J06. 
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VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otor guc 
autonomía. tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar. invcstignr o difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo. respetan
do la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán 
sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso. promoción y permanencia de su perso
nal académico: y administrarán su patrimonio.u 

De la Constitución se deriva la Ley Orgánica de la Universidad (que data de 1945) y sus reglamen

tos. tstos sustentan el espíritu nacionalista)' democrático junto al compromiso que tiene nuestra insti -

tución para ejercer la tarea educativa en un ambiente genera) de libertad y lolcrancia inlelccluales. 

aunadas al rigor de las disciplinas científicas y humanísticas que aspiran al nivel de excelencia. Deben 

recordarse además. las características esenciales que establece en nuestra Universidad su Ley orgánica: 

Articulo 1. La Universidad Nacional Autónoma de ?\1éxico es una corporación pública -organis
mo dcscemra1izado del Estado- dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir 
educación superior para formar profesionistas. investigadores. profesores universitarios y técnicos 
tlti1es a la sociedad; organizar y realizar investigaciones. principalmente acerca de las concidiones 
y problemas nacionales. y extender con la mayor amplitud posible. los beneficios de la cultura.:w 

Es necesario también tomar en cuenta otros ordenamientos. como el Estatuto General de la 

U.N.A.M .• el Estatuto del Personal Académico. el Contrato Colectivo de Trabajo entre las Asociaciones 

Autónomas del Personal Académico de la U.N.A.M. y la propia Universidad. sin olvidar el Reglamento 

General de Ja E.N.P. (que ya he citado en los fragmentos pertinentes a nuestro caso). En ese contexto. 

podemos concluir que las relaciones educativas que corresponden a los integrantes de la E.N.P . están 

normadas por leyes y reglamentos que. sin permitir caos o anarquía. garantizan a todos el pleno ejerci

cio de la libertad intelectual que resulta indispensable para las labores fonnativas de que me he venido 

ocupando en este informe. 

Ámhit.2. ~ i!D. tl WH. ~ dc"arrulla rl !D!h.ai!!. 
Como ya se dijo. el Plantel 5 ••José Vasconcclos·· de la E.N.P. está ubicado en la zona de Villa 

Coapa. al sur de la ciudad de México. Segtln mi apreciación. tanto su planta de profesores como su 

alu1nnndo provienen mayoritariamente de los estratos socio-económicos .. medios·•. Esto quiere decir 

que. de manera general. los alumnos cOn los que se trabaja son personas cuyas necesidades básicas de 

subsistencia están adecuadamente cubiertas. y que. por tendencia. se hallan en buenas condiciones fisi

cas. mentales y materiales para las labores de aprendiz.aje. Además. la mayoría ha ingresado al plantel 

con el propósito de seguir una carrera profesional elegida con relativa libertad: esto debiera sustentar la 

premisa de que la mayoría de tos alumnos tienen un. interés propio y personal en Ja labor educativa de 

38.- ••con,.ti1ucil\n Politica de los EsLado-; Unido<;. :...1c,icanoo.-. en~ unj,cr=1t.ana • p. 9 -10. 
39.- Jbld~m. p. 105. 
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Ja que son sujetos. Lo anterior no excluye. en modo aJguno. la exisrencia real de casos minoritarios en 
los que el nivel socio-económico del alumno es francamente precario y necesita del cerrificadn de 

bachiJJcrato para incorporarse al mercado laboral: o bien. de quienes por problemas personales o fami

liares. no aspiran realmente a proseguir su educación. y acuden al plantel con actitud de escape. 

recreación o disipucirí11 _ 

Por otra parte. en el planrcl se cuenta con materiales didácticos como libros. revistas. mapas. 

proycclorcs de diapositivas o de ncctatos. computadoras con programas de procesamiento de textos. efe. 

Sin embargo. el acceso a estos malcrialcs está limitado tanto por la cantidad de alumnos inscritos (unos 

diez mil. de acuerdo a Jns cifras que aportan Jos infonncs de la propia dirección del plantel). como por 

los procedimientos burocráticos indispensables para el control y mantenimiento de tales recursos. Los 

espacios e instalaciones (como los auditorios o el aula y el cubículo del Colegio de Historia) que se 

requieren para hacer el uso adecuado de dichos materiales son insuficientes para atender todas las 

necesidades educativas de los alumnos y profesores. 

Cabe mencionar también que. bajo ciert..1.s condiciones (que implican la participación de las autori

dades del plantel. del profesor. de los mismos alumnos y de sus familias). es posible emprender visitas 

a muscos o a sitios de interés históñco-cultural cercanos a Ja ciudad. 
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CAPÍTULO 1 1 1 

Programa de la asignatura 

En este capítulo presento eJ programa oficial completo que se desarrolló en el ciclo lectivo al que co
rresponde el presente infonne. con una glosa critica del mismo. Es pcnincntc recordar que este progra

ma fue aprobado por el Consejo Técnico de la E.N.P. en septiembre de 1992. pero no por el Consejo 

Univcrsitaño. Constituye así una etapa de transición entre el progra01a oficial aprobado el 22 de enero 

de 1964 y el actual. aprobado el 23 de octubre de 1996.aa. Como se explicará más adelante. Ja crftica al 

programa sirve esencialmente para sustentar la reflexión acerca de Jos criterios indispensables para 

seleccionar los contenidos que se imparten en el curso. 

Comentario crítico 

Habiendo participado ya alguna vez en una de las comisiones para Ja reformulnci6n de los programas 

de asignatura del Colegio de Historia de la E.N.P .• me const.a personalmente que criticar un programa 

es relativamente más fácil quefnrmulurlo. Esto no se debe solamente a que quien fonnula un programa 

liene por delante Ja difícil tarea de concebir toda una estructura académica y didáctica para después 

llenar con ella una serie de hojas en blanco (en tanto que quien critica puede tomar como base esa 

misma estructura para entonces dictaminar aquí y allá lo que debió huher.•ot~ hecho). Se debe también a 

que el trabajo en comisiones implica recibir. conciliar. sintetizar las aportaciones de n-1rio.'> profesores 

y especialistas que de manera muy comprensible tienen enfoques ideológicos. metodológicos y prácti -

cos diferentes sobre Jo que debe ser una asignatur:i, su temática y la manera de abordarla. Así. cuando 

un programa de estudios es elaborado por una c.:nmhiñn. suele suceder que si bien el progran1a rcsul -

tantc es rcsponsabilidóld colectiva de Jos integrantes de Ja misma. ninguno de ellos en Jo personal queda 

del todo S..1.tisfecho con el trabajo tcm1inado. dada la necesidad de ceder en numerosos aspectos parti

culares a Jos puntos de vista de Jos demás. 

40.- El Plan de e .. tuJios de 1964 "e aprnbo.._"l .;1en.Jn Rcctur de la U.N.A.!\1. el Dr. l¡;nacio Ch.;hc1:. )' Direch1r Gencrul 
de la E..N.P. el Lic. Alfono;o Bn .. ci\o Rui'~ En el rcciorJdo del Dr • Jor¡;c Carpizo ,\kGTe1Jor. el Lic. Erne!iitO 
Schcnino !\1aimonc cmprcnJió c<•mo Dircc1or Gcner.i.1 el proceMl de reforma al Plan. En 1988 el Con'>cjn Técnico 
Je Ja E..N.P. u probó una nue\ a 'er!iiic".n del mi!'mo. pero el Con-.cjo Llnn·crsnurio Jic~min<.\ que erJ nccc~rio 
rcplan1carla. Flnalmenle. el pro..."C"<ó(_J ha culm1naJo el 23 de <....:tubre Je J <_Jt>6 al aprub.u' el C"n~joTécnico la nue\ a 
refonnulac1ón, :t<>icndo Rector el Dr. José Sarui..hóln KenneJ" .• y el Lle. J1Ké Luii; Balma.o;eda Becerra •. Director 
General de la E.N.P. 



33 

Valga est..1. exp1icación para puntualizar. Wll adelantado. que los comentarios críticos con los que 
en seguida glosaré el programa de la materia están inspirados por la necesidad de realizar una labor 

analítica que me parece indispensable para que el profesor que ha de tomarse en serio Ja impartici6n de 

un programa lo digiera y lo asimile a fondo: si el E:r:~gr:ama_ es a final de cuentas un instrumento bási- ~ ... 
co en la impanición de una asignatura. es ob .. ·i;l."l-~cccsidad-d~ q-~~~¡-p~ci¡~~~l;d;J' oftci;-~e e-;,;-~~r 
conozca bien su instrumento. 

Para facilitar la lectura de mis comentarios. los presentaré a renglón seguido del programa: la 

diferencia de tipografías permitirá distinguir fácilmente el texto original del programa por una parte. y 
mi comentario. por el otro. 

Programa de Estudios de Historia de México II,.1 

Año esco1ar: Quinto año de bachi11erato 
Categoría de 1a asignatura: Obligatoria 

Carácter de 1a asignatura: Teórica 
Tota1 de horas a 1a semana: Tres 

Tota1 de horas a1 año: Noventa y cinco 
Tota1 de créditos: Doce 

Fecha de e1aboraci6n: Agosto de 1988 
Fecha de aprobación por e1 H. Consejo Técnico: 

18 de septiembre de 1992. 

X. CARACTERfS~ICAS PROFESIONALES Y ACADÉMICAS QUE DEBEN REUNIR LOS 
PROFESORES DE LA ASIGNATURA. 

Para impartir e1 curso de Historia de México II, e1 maestro debe ser 
un profesiona1 de 1a Historia. Además debe reunir las caracter~sticas 
siguientes: vocación docente; apertura y comprensión ante 1as in
quietudes académicas de 1os a1umnos; deseo de superación académica; re
novación constante de fuentes. y materiales, tanto de 1a asignatura como 
en 10 relativo a la enseñanza; disponer del tiempo suficiente para la 
preparación de clases y aceptar diversos criterios, corrientes y posi
ciones teóricas, metodológicas e ideológicas. Asúnismo deberá cumplir 
con los requisitos establecidos por el Sistema de Desarrol1o de1 
Personal Académico de la Es~uela Nacional Preparatoria de la U.N.A.M. 

(S:rDEPA). 

41.- Cabe i-c..:~irdai- que c:.1e Plan corrc .. ponde a un procc!.o Je tr.t.n,.icu'\n inicia.Jo por la aJminiMra..:11'1n del cnton'-"C"' 
Dircc1oi- Gcner..i.I. Lic. Erncslo Schc111no ~t:.1imone. y que lo impanf bajo el umparode su aprobacu'\n poi- el C<"'n<.ejo 
Técnko Je la E...cuela. aunque no llegó a tener plena ,·igencia oficial por falt.arlc la Jcl Con,..cjo Uni,eo;iLario. 



Desde luego. este perfil del docente define el tipo de profesional que la Escuela Nacional 

Preparatoria requiere p:ara cumplir con sus funciones al ni\'el de la calidad educativa que se espera de 

ella. y contribuye a desentrañar el currfcu/o oculm al que ya aludí en el capítulo JI (vid. supra. p. 22). 

Aquí es importante señalar que los requisitos a cubrir por parte de un profesional de Ja enseñanza de la 

historia son amplios y complejos: van mucho más allá de la obtención de un título de licenciatura en Ja 

especialidad (con ser éste un logro importante en sf mismo). Seria tema de otra. tesis el indagar por qué 

se da un valor tan superior a la labor in\'estigadora por ¿cima de la docente. siendo ambas de enorme 

exigencia para el profesional del estudio de la Historia\ En realidad. no todos los profesores de la insti -

tución pueden cubrir a plenitud estas características. dadas las serias limitaciones prácticas. materiales. ~\/ 
que enfrentamos todos aquellos que abrazamos este campo de conocimiento como profcsión_)Por otra 

parte. no es claro el planteamiento de que el profersor debe ººaceptar diversos criterios. corrientes y posi

ciones teóricas e ideológicas .. : ¿se refiere solamente al deber de respetar 1.Qillis. las opiniones? o ¿se pre

tende que ensene los mismos contenidos con arreglo a diferentes metodologías o modelos de ínter 

pretación? 

Pasando a otro aspecto de:: Ja misma cuestión. mi experiencia indica que la .\·uperación académica 

de la que se habla en este ººperfil del docente•• no se limita a un esfuerzo de profundización o desarro

Jlo individual. sino que (en su sentido amplio) implica Ja panicipación constante en Ja \•ida colegiada•.._ 

(juntas. proyectos colectivos. t.."l11ercs de ensei\anz..a. simposios. exposiciones. seminarios. etc.) que. a su 

vez. conlleva un aumento notorio en la jornada cotidiana de trabajo. 

:IX. UBICACJ:ÓH. 
La materia de Historia de México :I:I se cursa en el. so año de bachi11e

rato y es parte esencial. de 1a formación cognoscitiva integral.. Respecto 
correl.aciones tiene antecedentes importantes Lógica, 

Geografía y 1a Historia Universal. III. Para1e1amente se rel.aciona con 

Etimologías Grecol.atinas y Etica; en el. 60 año 
tiene una rel.ación consecuente las áreas 

del. pl.an de estudios 

de Ciencias Físico-

Matemáticas, Ciencias Químico-Biol.ógicas y Ciencias Económico-
Administrativas. Por sus características tiene una relación más direc
ta con con las áreas de Discip1inas Social.es y Humanidades Cl.ásicas, 
como son: Historia de 1as Doctrinas Fil.osóficas, Historia de 1a Cul.tura, 
Socio1og~a, Revolución Mexicana, Pensamiento Filosófico de México, 
Nociones de Derecho Positivo Mexicano, Historia del. Arte, Geografía, así 
como Problemas Social.es, Económicos y Políticos de México y Geografía 

Económica. 
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Sin negar Ja relación que nuestra asignalUra tenga con las áreas de Ciencias Físico-Malemáticas 

y de Químico-Biol6gicas. cabe preguntar si se está hablando de relaciones te6rico-conccptualcs espccí- J) ... 
ficas o si simplemente se alude al hecho académico-administrativo de que para acceder al 6° nño del 1 

bachillerato es necesario. entre otras cosas. aprobar In asignarnra de Historia de México 11. En todo caso. 

conviene puntualizar que el planteamiento anterior (el de señalar las amplias relaciones que tiene In 

asignatura que nos ocupa con el resto del plan de estudios de la E.N.P .) me lleva a la consideración de 

que el tratamiento temático de In asignatura debe ser Jo suficientemente amplio y variado para atraer 

alumnos con inuy diversos intereses y necesidades formativas: una \'cz más se confim1a que no puede 

reducirse a Ja evocación de efemérides político-militares. 

rxx. Justificación. 
La Historia de México es una discip1ina vertebra1 para 1a formación 

integra1 de1 a1umno, ya que 1e aporta e1ementos formativos e informa
tivos, entre 1os que destacan por su trascendencia: 

- Co1aborar en 1a formación de una cu1tura naciona1 y universa1. 
- Contribuir a que e1 a1umno identifique sus inquietudes y vocación 

futura. 
- Conformar en e1 estudiante las bases de un espíritu ana1ítico y 

de investigación. 
- Aportar 1os conocimientos fundamentales que posibilitan la com

prensión de1 proceso histórico con un enfoque crítico y naciona
lista. 

En este punto el programa es nmbicioso: 

- Para cmpez..1.r, no aspira simplemente a transmitir conocimientos. y en ese sentido a pre.\erw . .1.r una cul

tura. sino a contribuir activamente en la confonnnci6n de la mismn a través de Ja labor educativa. 

- Cuando Jos autores del programa afin11an que la asignatura en cuestión debe contribuir a idenrificar 
la.s inquietude.\· y la 1·ocación profesional del estudiante. puede deducirse Ja consideración de que tanto 

las actividades de aprendizaje como los contenidos temáticos de In asignatura deben contribuir a una 

selección vocacional fundamentada y madura. al menos para aquéllosj6\'encs inlcreS.:'ldos en carreras 

muy afines a nuestra materia. Igualmente. en el programa de esta asignatura no puede pasarse por alto 

c_J compromiso que la institución tiene de facilitar al alumno la asimilaci6n de una base de conocimien

tos que Je pcm1ita iniciar con una adecuada preparación Jos estudios en el campo profesional que haya 

clc&,ido. 

- El espíritu anu/frico y de in1•e.\figación es indispensable para todo profesional que aspire a trabajar 

con seriedad. profundidad y posibilidades de contribución original. En este sentido. la asignatura debe 
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funcionar también como un ejercicio de Jas capacidades intelectuales de todo aspirante a profcsionista. 

- La impartición de elementos fonnativos e informativos propios de un enfoque crftico y nacionalista 

de Ja historia de México sí son cuestiones que tienen que ver específicamente con el campo de las JJn -1_) 
madas ciencias .\ocia/es. pero desde luego no pueden por menos que resultar en beneficio de Ja fonna,~- };~ 

ción de un ciudadano mexicano en toda la extensión de la palabra. ~>V--y}" 

Propósitos: E1 curso de Historia de México II abarca dos vertientes: 1a 
formativa y 1a informativa. Ambas pretenden desarrol.1ar en el. a1wnno 1as 
capacidades de anál.isis y de crítica necesarias para comprender e1 pro
ceso histórico nacional.., así como l.a real.idad sociopo1í:tica presente. 
Estos conocimientos 1e permitirán participar conscientemente en su 
momento histórico. 

Si bien es ya un Jugarcomlln afim1ar que en el nivel medio superior los cursos de Historia deben 

propiciar en el alumno Ja asimilación de prnce.'>os hi.,·róric:o.\· rru.\·cem.len1es. mucho más que Ja memo

rización de un conjunto de darns (fechas. nombres. lugares). resulta necesario insistir en que aquélla 

a.\·imilciciñn no puede hacerse en ausencia de la memori:::.ación de un mínimo bngnje de datos básicos 

para situar adecuadamente los procesos de que se habla al alumno.Así por ejemplo. me parece fácil con

venir en que es mucho más importante que el alumno comprenda Ja trascendencia histórico-política del 

triunfo republicano de 1867 (como uno de Jos momentos decisivos en Ja confom1aci6n del Estado me- ~ 
xicano actual). a que memorice los nombres de algunos generales o las ÍC'chas de algunas batallas rela

cionadas con dicho proceso: así y todo. si el :i.lumno ignora que ese proceso tan imponante culminó a 

finales del segundo tercio del siglo pasado. si ignora que se trata del fracaso de una tentativa manar -

quista y de intervención extranjera. si no tiene una idea clara de los princ.:ipio_-. por los que se peleaba. 

sólo estamos rC'produciendo en él cierlo discurso ideo/cJgico sobre el pasado. vacío de los datos que lo 

hacen significativo en cuanto hecho o proceso hi.Hcjrico. 

Todo Jo anterior es par.a afirmar que, desde Juego. concibo el propósito infnrnuuil·o y clformu1i-

1·n del curso como dos aspectos de un mismo proyecto de trabajo. como dos n1etas que en rigor no se 

pueden cumplir separadamente: tan indispcm:able es que el alumno adquiera cierta información sobre ·.:' 

su pasado hislórico como que sepa qué puede significar para él. qué hacer con Jo aprendido. ci;,nn 

puede aprender más por sí mismo. 

Enfoque discip1inario: Congruente con e1 principio de 1ibertad de cá
tedra caracterí:stico de 1a Universidad Naciona1 Autónoma de México y, 
por ende, de 1a Escue1a Naciona1 Preparatoria, e1 profesor puede e1e
gir e1 recurso metodo16gico que considere más adecuado para e1 óptimo 
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desarro1l.o de su curso, teniendo siempre presente l.a trascendencia de 
su función y l.a importancia de una práctica docente consciente y respon
sabl.e. Sin embargo, es necesario que l.os al.umnos reciban información 
sobre l.os diferentes enfoques teóricos. 
El. programa tiene como eje conductor un enfoque integrador que comprende 
el. estudio del. desarrol.l.o económico, pol.ítico y social. de México, de l.a 
etapa col.onial. hasta l.a ~poca contemporánea. 

En este apartado eJ programa se \'e un tanto vago. medroso: al inicio del párrafo. no parece com -

prornctcrsc con ningún enfoque metodológico específico. por más que el análisis sobre su temática y su 

organización (que emprenderé poslcriormenlc) revelará que éstas privilegian en úhima. instancia el 

aspeclo político de Ja hisloria nacional (pasando por alto ca..~i enleramenlc fas manifcs1acioncs de la cul

tura popular y de las bellas artes). Según me parece. la formulación del programa es deudora de una 

tradición esencialmente Jiberal-positi\.'ista (quiero decir con eslo que enfoca sobre todo Ja histoña de las 

instituciones y de los grandes homhre.-.). 

El profesor que desee impartir el curso desde nrru perspccti\"a analítica. tiene que hacer un nolo

ño esfuerLo de adaptación y aportar otros materiales (incluso. bibliográficos). 

Cri.terios de eva.l.uaei.ón: El. proceso de evaJ..uación debe ceñirse a J.os 
vaJ..ores y criterios tanto del. profesor corno deJ.. alumnado, en re1aci6n 
con el. proceso de enseñanza-aprendizaje. Requiere de una acción 
constante que obl.iga a ambas partes (profesor y al.umno) a mantener una 
actitud cuidadosa, esforzada y comprometida, a J..a vez que permite al. 
profesor observar con mayor cl.aridad J..a respuesta de J..os al.umnos, así 
como J..as fal.l.as y posibles desviaciones de sus objetivos inicial.es. 

La frase inicfol de este apanado es sugerente pero a fin de cuentas vacua. E'ltactamcnle ¿qué quiere 

decir que ··1a «!valuación se ajuste a crilcrios 1illl!Q. del profesor s:2ll12 del alumnado m ~con el 

proceso de enscilanza-aprcndi7-'lje""?: 

a) Si se refiere a que idcalmenle cJ proceso educativo debe ser un prnct:~o cnnjunrn. una labor cultural 

en la que educador y educando comparten una misma meta de supcr&:eción personal. habría que decirlo 

con mayor claridad. 

b) Si se está sugiriendo que el profesor)' los alun1nos acuerden o pacten seria y repons.&)bfcmcnte sobre 

las fonnns o mecanismos de evaluación. también habría que decirlo más nítidamente. 

e) En fin. si se alude a que ambos actores del proceso comparten un trasi-ondo cultural esencialmente 

común (puesto que se trata de individuos mexicanos de los últimos años del siglo XX). la afinnación 

constiruye una buena perogrullada . 
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Resulta más claro y rcscatablc el planteamiento de que la evaluación de los aprendizajes debe ser un 

proceso de apreciación y reconocimiento mutuo y constante educador -educando: no simplemente el 

trámite burocrático para asignar una calificación. 

XV. CONTENIDO. 
E1 programa de Historia de México II está integrado por 6 unidades: 
UNIDAD I Panorama de 1a época co1onia1. 
UNIDAD II 
UNIDAD I:I:I 

UNIDAD IV 

UNIDAD V 

UNIDAD VI 

E1 movimiento de independencia. 
México independiente (1821-1853). 
E1 conflicto entre 1ibera1es y conservadores. 
E1 porfiriato y 1a revolución mexicana (1876-1920). 
México contemporáneo. 

En este ¡moto es palmaria la evidencia de que el enfoque metodológico con que se hizo el curso 

privilegia básicamente el aspecto político: la cronología que subyace en Jn división por unidndcs. sus 

criterios. los títulos adoptndos para cada unidad. aluden casi exclusivamente a asuntos políticos. Con 

esto no quiero decir que una cronología pnlfrica sen de suyo errónea o inaceptable. Lo que afim10 es 

que. considerando el contenido temático propuesto. el programa fil está comprometido con un enfoque 

teórico-metodológico (el liberal-positivista al que aludí anteriormente). Por lo tanto. si en ejercicio de 

su libenad de cátedra el profesor desea impanir la m::itcria con otro enfoque. no puede simplemente 

tomar este programa y aplicarlo sin más. En otras palabras: hablando 1!ll!.X ri nuro~amcnte • este curso 

prcscnt..1. unn ~ Q.tl ~ llJS.S.k.nn2. la historia J2Ql..iI..ka de un Es1ru;!Q n.n..ci..2nfil. más que una hi.o,; 

toria de .\léxh.:o. de la vida económica. social. polftica, cultura). cotidiana. regional. del pueblo mexi -

cnno en su conjunto. Desde luego. es posible partir de este temario como base para presentar a los alum

nos (o mejor aún. elaborar con c11os) un cuadro amplio y en totalidad de nuestra hi~toria: pero entonces. 

hay que cambiar el enfoque y modificar el programa (como propondré en el capitulo IV). Esto. sobre 

todo. considerando que el progrania es un instrumento elemental para orientar la labor educativa: no 

sólo para los alumnos, sino para los propios docentes y en especial para los que apenas se inician en la 

profesión. 

UNIDAD I PANORAMA DE LA ÉPOCA COLONIAL. 
Ubicnc~ón: Esta unidad constituye e1 tema introductorio a1 curso de 
Historia de México II y se concreta a1 estudio de 1os e1ementos bási
cos y necesarios para 1a comprensión de 1as subsiguientes unidades. 
Propósitos: E1 a1umno mostrará a través de exposiciones ora1es o 
escritas e1 conocimiento sobre 1a organización po1ítica, económica y 

socia1 de 1a Nueva España, destacando 1as características resu1tantes 
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de1 proceso de conquista y co1onizaci6n, así como 1os cambios estruc
tura1es característicos de1 sig1o XVIII, antecedente directo de1 
movimiento independentista. 

A mi modo de ver. le faltan a este ••temo. introductorio .. dos elementos indispensables para tener 

un veTdadcro y concreto punto de p01rtida: 

- la revisión sobre algunos conceptos básicos del estudio sistemático de la Historia (los que cité en el j.. 
capítulo l •·sascs conceptuales .. ); y 

- la consideración. así sea general y sumaria. de las instituciones y tradiciones que los pueblos indígc -

nas han aportado (a veces hasta a pesar de sí mismos. de su aislamiento con frecuencia voluntario) a la 

fom1ación de las estructuras y peculiaridades de la nacionalidad mexicana . 

Sólo con base en los dos elementos anteriores se dará a los alumnos la posibilidad de comprender y 

asimi1ar ··ta organización económica. social y política de la Nueva España ... que no es un mero traslado 

de la cultura española a esta región del planeta. sino el proceso de mestizaje entre lo europeo y lo indí -

gena. a lo largo del cual se confomia la nacjonaHdpd mexicana . 

Temas básicos: 

1.- Organización política, económica y social novohispana durante 1os 
siglos XVI y XVII. 

2.- La función de 1a iglesia en 1a Nueva España. Poder político, 
económico y su participación en 1as actividades cu1tura1es. 

¿Por qué. si hay un capítulo especial sobre ta Iglesia. no lo hay sobre los pueblos indígenas. que 

son por Jo menos tan importantes como aquélla en el proceso de conformación de la nacionalidad? 

3.- La etapa borbónica y sus repercusiones en 1a estructura de 1a co1o
nia. 

Considero cuestionable el criterio que parece subyacer en la fom1ulación del subtema: pudiera 

pensarse que los procesos históricos del siglo XVIII novohispano fueran simples efectos de las refor -

mas borbónicas. Es incuestionable la importancia de éstas en la Nueva España (como por otra parte en 

toda la América cspai'iola). pero para comprender en serio sus repercusiones en la colonia es necesario -/ 

tomar en cuenta Jos fenómenos ~ue sucedieron en ésta durante el siglo XVIII y desde antes de las refor

mas. Aunque se alude a aquéllos en el lema 1. no se limitan a la nrgcmi::.ación ecnnámic:a .v .'>ocia/ de 

la Nueva Espalla. sino que incluyen los conflictos y Jos procesos de transfom1ación de tales estructuras. 

Tiempo suger1do: Mínimo 10 horas. Máximo 12 horas. 
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UNIDAD II EL MOV:r:MIENTO DE INDEPENDENC.IA. 

Uni.eaci.6n : Esta unidad tiene un carácter básico dentro de1 contenido 
genera1 de1 curso, ya que permite identificar 1as ideas y sucesos que 
exp1ican y condicionan e1 nacimiento de 1a nación mexicana. 
Propósitos: E1 a1umno deberá mostrar con trabajos ora1es o escritos 
que ha comprendido e1 movimiento de independencia como un proceso que 
dio cabida a distintos idea1es y tendencias, y que puede evaluar e1 sig
nificado de 1a independencia de México. 

Mi criterio personal y profesional es que Ja guerra de independencia es el primer episodio en el 

pr-occso de conformación del E.snQ2 mexicano. Veo corno un acierto que el programa aluda expresa -

mente a la existencia de diversas tcndcncjas (socio-políticas e ideológicas) que en un momento u OtTo.-\f 

de ta guerra luchaTon por la independencia. y sobre todo. que se exprese con nitidez la necesidad de f 

Tcflcxionar sobre los términos exactos. los alcances y limitaciones de eso que llamamos la indeperuú!n 

cía de México. 

Contenidos bás~cos: 
1.- causas externas internas de 1a independencia. E1 movimiento de 

1808 en Nueva España. 
2.- Las conspiraciones de Va11ado1id y Querétaro. La insurgencia de 

1810-1811. Miguel Hidalgo, decretos sociopolíticos y económicos. 
3.- La etapa de organización militar y política del movimiento. 

José María More1os y e1 Congreso de Chi1pancingo. 
4.- La situación de1 movimiento de independencia entre 1815 y 1820. 

La guerri11a insurgente. La expedición de Franciso Javier Mina. 
La masonería. La crisis económica. 

S.- La consumación de 1a independencia. El movimiento 1ibera1 español 
de 1820 y sus antecedentes. Intereses económicos, sociales y 

políticos de los grupos dominantes en 1a consumación de la inde
pendencia. Agustín de Iturbide y el Plan de Iguala. 

Tiempo sugerido: Mínimo: 10 horas. Máximo: 12 horas. 
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UNIDAD III : ~XICO INDEPENDIENTE (1821-1853). 

Ubicación; La presente unidad tiene un carácter básico porque abarca 
1as primeras décadas de 1a Historia de México en su condición de esta
do independiente (1821-1853). Analiza 1as 1uchas políticas, 1as condi
ciones econ6mico-socia1es y 1os conflictos con e1 exterior. 
Propósitos: [No se encontraron en el documento original. J 

Sea cual sea el motivo de esta omjsión. por mi parte afinno que el propósito de Ja unidad es que 

el alumno asimile Jos factores económicos. sociales. ideológicos X~~~ • que provo

caron al pafs el cstancamicnro de su economía. Ja constante sangría de su población y Ja notoria muri -

ladón de su territorio original; que dieron a esta etapa un carácter tan turbulento e inestable; que impi

dieron Ja consolidación de un Estado (es decir. de un marco institucional y jurídico nomu1tivo sóJido 

para eJ desenvolvimiento de los procesos sociocconómicos). 

Contenidos básicos: 

1.- La situación de México a1 inicar su vida independiente. 
Imperio de Iturbide. 

2.- E1 proceso po1~tico repub1icano. Federa1ismo y centra1ismo. 
Constituciones. La masoner~a. Los gobiernos independientes y 1os 
proyectos de reforma (Guada1upe Victoria, Anastasia Bustamante, 
Antonio López de Santa Anna y Va1entín Gómez Far~as). 

Insisto aquí en que me parece inadecuado explicar las tendencias. grupos, personajes. Ji:ycs y 

episodios polfticos del país .sin~ rnostrnr los factores internos y ex remos que determinaron el deses

perance caos en que se disolvieron todos los inreruos de gobcnrnrlo. En ese sentido, rcsuharía mucho 

más claro explicar primeramente Jos contenidos referentes aJ tema 3. para deducir de ahí las clm·cs necl.'

sarias para entender Jos avatares políticos relatados en el tema 2. 

3.- La estructura econ6mico-socia1 de1 país. La estructura agraria. 
La deuda púb1ica. E1 comercio y 1as comunicaciones. 
E1 proyecto de industria1i2ación. La inversión extranjera. 

4.- Las re1aciones con e1 exterior. E1 reconocimiento internaciona1 a 
1a independencia de México. Intentos de reconquista. E1 conf1icto 
por Texas. La invasión francesa (1838-1839). La guerra contr~ 1os 
Estados Unidos (1846-1848). 
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~iempo sugerido: M~nimo 10 horas. Máximo 12 horas. 

UNIDAD IV EL CONFLICTO ENTRE LIBERALES Y CONSERVADORES. 

Ubicación: En esta unidad se analiza el proceso de lucha entre l.i-
berales y conservadores como producto de los problemas económicos, 

sociales, pol~ticos e ideológicos estudiados anteriormente. Se incluye 
la participación que los europeos tuvieron en el conflicto y los resul
tados inmediatos del triunfo liberal. 
Propósitos: El alumno mostrará a través de exposiciones orales o mono
graf~as que comprende el proceso que condujo al establecimiento de un 
estado liberal y el efecto causado por los intereses económicos. 

Aquí el planteamiento es confuso y pobre~ dado que no se dice a qué efecto ni a qué intereses 

económicos se está aludiendo. Además. este aspecto económico aparece como un tema extra • un asun

to adicional sin conexión especffica con la lucha política. 

Cont~nidos básicos: 

l.- La revo1uci6n de Ayut1a. Las ideolog~as 1ibera1 y conservadora. 
La Constitución de 1857. 

2.- La guerra de reforma. Aspectos po1íticos, mi1itares y dip1omáticos. 
Las Leyes de Reforma. 

3.- E1 imperia1ismo económico de Francia. La intervención en México y 

e1 imperio de Maximi1iano. 

La insistencia en poner por delante Ja cuestión polílica (sin aludir a la importancia de los intere

ses económicos internos en Ja contienda de liberales y conservadores) lleva al riesgo de que la revisión 

de esta etapa. decisiva en la confom1ación del Estado. se agote en anéctodas cívicas ejemplarizan tes 

sobre el heroísmo y las ha7..añas de los liberales. ¿O acaso los intereses económicos que inflU)'eron en el 

resultado de esta lucha fueron solamente los del imperialismo francés? 

4.- La repúb1ica restaurada. Situación económica, po1ítica y socia1 de1 
p.ús. 

Tiempo sugerido: Mínimo 10 horas. Máximo 12 horas_ 
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UNI:DAD V EL PORFIRIATO Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA (1876-1920) .. 

Ubicación: En esta unidad se anal.izan las características del. régimen 
de Porfirio Diaz, las causas que provocaron l.a revolución de 1910 y el. 

desarrol.l.o del. proceso revolucionario hasta 1920. De esta forma se 

establecen las bases para l.a comprensión del. México contemporáneo .. 
Propósi.tos: El. alumno, a través de trabajos escritos, exposiciones, 

etc., presentará un análisis sobre los principal.es aspectos del. por

firiato, mostrará cuál.es fueron los diversos factores que condicionaron 
el. movimiento armado de 1910, explicará el. desarrollo del. movimiento 

revolucionario .. 

Buena idea la de agrupar en una sola unidad el porfiriato y la revolución mexicana. pues a tina\ 

de cuentas lo que tenemos nh[ es el dc!'.arro1to. el auge y la quiebra de un conjunto de estructuras: 

a) económicas (las de un modelo de crecimiento basado en la exportación de materias pf'"imas y las 

amplias facilidades pam el capitnl extmnjero imperialista): 

b) sociales (las que corresponden a ese capitalismo subordinado y de explotación extensiva de los recur

sos humanos): y 

c) políticas (las de un presidencialismo dictatorial con ropajes de liberalismo). 

En cambio. parece excesiva la pretensión de que este panorama y análisis del porfiriato y la re

volución den por sí mismos ··1as bases para la comprensión del México contemporáneo ... 

Contenidos básicos: 

1.- Aspectos po1íticos, económicos, socia1es y cu1tura1es de1 

porfirismo. 
2-- Las causas que determinaron 1a revo1ución de 1910. 

3.- La etapa maderista. Los caudi11os de 1a revo1ución y 1as tendencias 

que representan. Los intereses internaciona1es. 

Una vez más tenemos ahí la obsesión por el relato político. que conduce a ignorar prñcticamente 

ta dimensión económico-social del proceso revolucionario. Como lo han venido revelando las investí -

gacioncs recientes de John \Vomack. Hans \Vcmcr Toblcr y Stcphen Ha~er. es totalmente inadecuado e 

insuficiente repetir tos lugares comunes sobre ""la destrucción y el desorden·· que supuestamente fueron 

generalizados durante el período de la lucha armada. Considero que sería indispensable atender a los 

procesos sociocconómicos para explicar la dinámica del cnfrentamien(o de las facciones revoluciona

rias y. sólo entonces. poder comprender cabahncntc a los caudillos y su destino. 
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4 .. - E1 movimiento constituciona1ista. La Constitución de 1917. 

Aunque sólo se enfoque el aspecto político. me parece una omisión seria el no aludir al gobierno 
constitucional de Vcnustiano Carranza y el proceso en el que el grupo sonorcn.'fe asciende al poder. ¿por 

qué entonces se extiende el período cronológico de esta unidad hasta J 920'? 

~iempo augerido: Mínimo 10 sesiones .. Máximo 13 sesiones .. 

UNIDAD VI MÉXICO CONTEMPORÁNEO. 

Ubi.cac.i6n: Esta ú1tima unidad ana1iza e1 proceso de instituciona-

1ización de 1a revo1ución mexicana y su condición en e1 contexto inter
naciona1 .. 
Propósitos: E1 a1umno, por medio de trabajos ora1es o escritos, pre-
sentará un análisis sobre 1os períodos po1íticos, 1os fenómenos económi
cos y sociales en e1 México contemporáneo y 1as relaciones de México a 
nive1 internaciona1. Al terminar e1 curso ei grupo elaborará una s~n
tesis del proceso estudiado y lo vinculará con 1as condiciones actuales. 

¿Se cree pertinente. o más aún. posible. que~ de toda la revisión temática del programa. el 

grupo elabore una síntesis para entonces vincularla con la situación actual del país'? A mi modo de ver. 

semejante labor es punto menos que imposible para un adolesccnrc amateur en las labores histoñográ

ficas. Las alusiones y claves para establecer la interrelación pasado-presente (aunada a la utilidad teóri

ca del curso y del conocimiento de Jo histórico) tienen que irse desprendiendo periódicamente. a todo 

Jo largo del año lectivo. 

En este punto solamente tendría que hacerse una recapitulación para arribar a un conjunto de con

clusiones genCrnles que den fin ni desarrollo del curso. ref"o17 .. nndo en el alumno Ja ccr1cza de que ro.msi 

~de su esfuerzo de aprendizaje. conoce y comprende sustancialmente mejor que antes los pro

cesos históricos de su país. Igualmente .. que tiene una mayor capacidad para asumir un compromiso pr~ 

fcsional útil para sí mismo y pam los demás. 

Con~cnido& básicos: 

1.- E1 grupo sonorense en e1 poder. Gobiernos de ObregGn y Ca11es
E1 maximato- El prob1ema re1igioso. Po1ítica agraria, 1abora1 y 
educativa. Re1aciones con e1 exterior. 
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2.- Las reformas cardenistas. Surgimiento de1 presidencia1ismo. La 

reforma agraria. La política 1abora1. Las tendencias nacionalistas 
de1 sexenio y 1a política exterior. La reforma educativa. 

3.- E1 desarro11ismo y 1a estabi1izaci6n política. E1 poder de1 presi
dente, 1a función de1 partido y 1a absorción de 1as organizaciones 
sociales como fundamento de1 Estado. E1 desarro11o industrial y e1 
fenómeno de 1a dependencia. La situación de 1a agricultura. La 
reestructuración social. Relaciones diplomáticas. 

4.- La crisis actual. Origen de 1a crisis económica. Los problemas 
sociales. E1 gobierno y 1os partidos políticos frente a 1a crisis. 
La política exterior. Problemática actual. 

El intento de abarcar tan ampliamente el panorama del siglo XX mexicano desemboca en una 

ensalada de temas con poca coherencia y. en ese sentido. menos oportunidad de inlpartirse provechosa

mente en clase. 

En teoría. el alumno promedio que haya desarrollado adecuadamente el curso. debe ser capaz a 

estas alturas de describir con claridad las características generales de las estructuras cconómicn. socfoJ 

y política de México. explicar la naturaleza de sus problemas. y sostener fundadamcnte una posición 

personal (político-ideológica) acerca de los mismos. ¿,O no consiste en eso la infonnación y fonnación 

que debe dar e) curso. la comprensión crítica de la proh/~múrica actuul? 

Tiempo sugerido: Mínimo 12 horas .. Máximo 15 horas. 

V. SUGERENCIAS DE MÉTODOS DE TRABAJO. 

Ante 1os diversos métodos didácticos empleados por 1os profesores de 1a 
Escue1a Naciona1 Preparatoria y la actualización constante de1 ejerci
cio docente, consideramos difícil e inconveniente proponer un método 
específico de trabajo a 1os profesores de1 Co1egio de Historia. Por 
tanto, tomando en cuenta las características heterogéneas de ios inte
grantes de cada uno de los planteles y turnos que conforman esta insti
tución, se ha optado por no proponer un méto~o en particular, dejando 
a criterio del profesor 1a elección de1 que considere más conveniente 

para cumpiir con 1os objetivos de1 curso-
No obstante, recordamos a1gunos de los mú1tip1es recursos didácticos de 
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que dispone el. profesor en el. desarro1.l.o de su función, como por ejem
plo: exposiciones oral.es y esquemáticas, comentario de textos, debates 
intergrupal.es, trabajos en equipo, visitas a centros históricos, el.a

boración de mapas y material. audiovisual. 

Quiz<i es éste el punlo que con mejor fortuna rcdacr.::iron los au1orcs del plan. En cfcc10. así Ja Ji
bcnad de cátedra (a veces mal entendida) como Ja constante renovación de las rcndencias pedagógicas 

y didácricas, aconsejan que se deje plenamente abierto el albedrío de cada profesor para elegir los proce

dimientos de trabajo que mejor respondan a su postura metodológica, imcrcscs profesionales, capaci -

dadcs y características de su personalidad. 

VI. SUGERENCIAS DE ACREDI~ACXÓH r TABLA DE PONDERACXÓN. 

Los propósitos genera1es de1 curso y de cada una de 1as unidades temáti
cas están redactados en términos c1aros y con criterios f1exib1es que 
permiten tanto a 1os profesores como a 1os a1umnos estab1ecer conjun
tamente, si as~ se considera oportuno. e1 tipo de actividades a rea1izar 
durante e1 año esco1ar. para faci1itar 1os mecanismos de acreditación. 

Dadas las observ¡J:ciones que he ido haciendo al temario. casi sobra insistir en que no estoy de 

acuerdo en que Ja redacción de las unidades temáticas y sus criterios pueda considerarse ••cJara y flexi

ble .... Resumiendo, me parece que el aspecto político no resulta satisfactorio como hilo conductor de la 

ten1ática general: eJ curso resulta pri111ordiul11u.:n1~ un recuento de acciones y situaciones políticas. da 

pie a una inlerpretación individualisla o voluntarista del acontecer nacional. y convierte a las detcrmi -

nantes económicas. sociales y culturales en mero telón de fondo para las gestas de Jos grandes perso

najes. Reconozco nuevamente que no es tnrea fácil el ammr el curso de acuerdo a otra temática cenlral. 

lanto por la relativa escasez de csludios que profundicen sistemáticamenrc en la Íll\'estigación de di\'er

sos pc~odos de nuestra historia con otru perspccli\'a :111n1ítica. corno por las 1nnda.-; intelec:tuules a las 

que es tnn permeabJc el ambicmc académico de nuestra Uni\'crsidad. 

Es recomendab1e que e1 profesor seña1e desde e1 inicio de1 curso cuá1es 
serán 1os criterios de eva1uac..ión que normarán 1os trabajos de éste. 
asr ~orno 1os requisitos mrnimos a cubrir en las distintas actividades, 
como por ejemp1o: en e1 caso de un trabajo escrito; presentación, ca
racter~sticas y e1 carácter individua1 o co1ectivo de1 mismo. 

No sóJo es recomendable que el profesor explique sus criterios de evaluación desde el principio 
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del curso: el alumno tiene pleno derecho de saber qué es Jo que se espera de él. cuál es exactamcnlc Ja 

pane que tiene que poner de sí mismo en c1 proceso educativo. Esta infonnación es indispensable para 

1.. propiciar un entendimiento claro. rcspcruoso y responsable entre profesor y alumno en el aspecto que 

por lo común resulta más espinoso de todo el trabajo del curso: evaluar para dictaminar calificaciones. 

E1 profesor deberá exp1icar 1os porcentajes asignados a cada una de 1as 
distintas actividades p=ogramadas, con e1 objeto de que e1 alumno cobre 
conciencia de 1a importancia de cada una de e11as en su evaluación 

definitiva y, sobre todo, que comprenda que e1 examen no es e1 único 

medio para acreditar 1a asignatura, sino que todo tipo de esfuerzo y 

participación debe ser considerado en su evaluación. ya sea parcial o 
definitiva. 
Para recordar a1 profesor y al a1umno 1a importancia de 1os otros ele
mentos de acreditación, s61o a manera de ejemplo presentarnos 1a si
guiente tab1a. ya que e1 mecanismo de ponderación definitivo deberá ser 
discutido. de manera conjunta, por 1os integrantes de1 Colegio de 
Historia de cada p1ante1. 

Requisi.toa 

-Examen 
-Trabajo de 

investigación 
-Investigación 
bib1iográfica 

-Ensayos 
-Exposición 

P1an de acreditación 

Tipo 
Individua1 

Por equipo 

Individua1 
Individual 
Individual 

Periodicidad 
3 parciales 

1 anua1 

1 por unidad 
1 por semestre 
Fina1 

% Ca1ificaci6n 
20% 

30% 

10% 

20% 

20% 

Ignoro si en algún plantel Ja vida colegiada funcione a tal punlo que una tabla porcentual como Ja 

anterior sea acordada y rcspctnda de manera unánime por todos Jos profesores adscritos. Con frecuen -

cia. la liberrad d~ cdredra se entiende como una especie de purenre de cor.\o parn que el profesor 

establezca a placer los mecanismos de evaluación. con total independencia. no solamente del programa 

de su asignatura. sino hasta de diversos artículos del Rcglamcnlo General de E'IC.ámenes .. : . 

..;::!.• S'o rc~1 .. 10 la lent.ac11..'ln de rccorJar a4uí una anécdota Jcl aJmirJdn m.:iC"'lro Eduardo Blanqucl. 4uic:-n decía que él 
aplicabo..t una :-ola vuclt.a Je c~mencs finales. a¡;re¡;ando IC'1ualmenlc: 
-y ...,¡ el re¡; lamento dice que Je ben c..¡uc Je ben .. er Jo-.. ¡peor par.a el Rc~lamcnio!-. 
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Con todo. no debe perderse de vista un acierto que me parece innegable de quienes fonnuJaron 

esta tabla: ella corresponde plenamente a Jos enfoques de una educación que ya no se reduce en modo 

alguno a Ja memorización de algunos (o muchísimos) datos para aprobar un examen (o peor aún. para 

simular su aprobación): los criterios de evaluación incorporan \'ario.~ rubros que corresponden a las 

diversas habilidades., valores y conocimientos que el alumno debe desarrollar a to largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 
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CAPÍTULO IV 

El curso 

Educar es avudar a descubrir valores • 
."a ejercerlo.,· con hberiad ~· re~ponsabilidud. 

Dr. Pablo Latapr Sarre 

Este capítulo se inicia con la presentación del plan de trabajo que se tuvo desde el principio para la ap1i

cación del curso. En seguida se describen de manera esquemática y muy resumida los contenidos que 

se impartieron a los alumnos a través de los diagramas basados en la repre ... enración pentagonal de la 

realidad histórica ya introducida en el capítulo 1 (véanse figuras l. 2 y 3: p. 7. 8 y 9). acompañados de 

las explicaciones pertinentes:. se relatan de mnncra general las características del grupo con el que tra -

bajé y del que infom10 específicamente (el 511 del tumo matutino en el plantel ya descrito). y las de la 

labor docente n lo largo del ano lectivo ( 1995-1996):. para terminar. se ensaya una autoevaluación de 

mi labor en el periodo del que se habla en este infonne. 

El proyecto de trabajo 

Para comenzar el curso. se proporcionó a cada uno de los alumnos el ejemplar de la siguiente ver

sión extractada del programa oficial de la asignatura. misma que a continuación inserto: 

ESCUELA NACXONAL PREPARATORXA 
PLANTEL 5 .. JOSÉ VASCONCELOS " 

PROGRAMA DE HISTORIA DE MÉXICO II 
(Extractado y adaptado por la profra. Blanca A1icia Vargas Vi11anueva) 
Propósitos: E1 curso de Historia de México II abarca dos vertientes: 
1a formativa y 1a informativa. Ambas pretenden desarrollar en el a1um
no las capacidades de análisis y de crítica necesarias para comprender 
e1 proceso histórico nacional, así como la rea1idad sociopolítica pre
sente. Estos conocimientos 1e permitirán participar conscientemente en 
su momento histórico. 
Enfoque discip1inario: Congruente con el principio de libertad de cá
tedra caracter.ístico de 1a Universidad Nacional Autónoma de México y-, 

por ende, de la Escue1a Nacional Preparatoria, e1 profesor puede e1e-
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gir el. recurso metodo16gico que considere más adecuado para e1 óptimo 
desarro1l.o de su curso, teniendo siempre presente l.a trascendencia· de 
su función y l.a importancia de una práctica docente consciente y respon
sabl.e. Sin embargo, es necesario que 1os al.umnos reciban información 

sobre l.os diferentes enfoques teóricos. 
El. programa tiene como eje conductor un enfoque integrador que comprende 
el. estudio del. desarro11o económico, pol.ítico y social. de México, de l.a 

etapa col.onial. hasta 1a época contemporánea. 
Conteni.do: 
UNXDAD X Panoro..ma de 1a época co1onia1. 

1.- Organización pol.ítica, económica y social. novohispana durante l.os 
sig1os XVI y XVII. 

2.- La función de l.a iglesia en 1a Nueva España. Los indígenas 
3.- El. crecimiento económico y 1as reformas borbónicas (S XVIII)-
UNXDAD XX E1 movimiento de independencia. 

1.- Causas externas e internas de 1a independencia. E1 movimiento de 
1808 en Nueva España. 

2.- Las conspiraciones de Va11adolid y Querétaro. La insurgencia de 
1810-1811.Migue1 Hidalgo, decretos sociopolíticos y económicos. 

3.- La etapa de organización mi1itar y política del movimiento. 
José María Morelos y el Congreso de Chi1pancingo. 

4.- La situación del movimiento de independencia entre 1815 y 1820. 
5.- La consumación de 1a independencia. 

El movimiento 1ibera1 españo1 de 1820 y sus antecedentes. Intereses 
económicos, sociales y políticos de 1os grupos dominantes en la con

sumación de 1a independencia. Agustín de Iturbide y e1 Plan de Iguala. 
UNXDAD XXX México independiente (1821-1853). 

1.- La estructura económico-social del país. La estructura agraria. La 
deuda pública. E1 comercio y las comunicaciones. E1 proyecto de 
industrialización. La inversión extranjera. 

2.- La situación de México al iniciar su vida independiente. 
~mperio de ~turbide. 

3.- ~~ proceso político republicano. Federa1ismo y centralismo. 
Constituciones. La masonería. Los gobiernos independientes y 1os 

.... proyectos de reforma. 
4.- Las relaciones con el exterior. El reconocimiento internaciona1 a 

la independencia de México. Intentos de reconquista. El conf1icto 
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por Texas. La invasión francesa (1838-1839). La guerra contra 1os 
Estados Unidos (1846-1848). 

UNXDAD :IV B1 conf1icto entre 1ihera1es y conservadores. 
1.- La revolución de Ayutla. Las ideologías liberal y conservadora. 

La Constitución de 1857. Factores económico-sociales de la reforma. 
2.- La guerra de reforma. Aspectos políticos, militares y diplomáticos. 

Las Leyes de Reforma. 
3.- El imperialismo económico de Francia. La intervención en México y 

el imperio de Maximiliano. 
4.- La república restaurada. Situación económica, política y social. 
UNIDAD V : El porfiriato y la revolución mexicana (1876-1920). 
1.- Aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del 

porfirismo. 
2.- Las causas que determinaron 1a revolución de 1910. 
3.- La etapa maderista. Las facciones revo1ucionarias, sus raíces 

económico-sociales y sus caudillos. Los intereses internacionales. 
4.- E1 movimiento constituciona1ista. La Constitución de 1917. 
UNIDAD VX México contemporáneo. 
1.- Cambios econ6mico-socia1es que propició la Revolución. Relaciones 

con e1 exterior. El grupo sonorense en el.. poder: sus políticas y 

sus conflictos. E1 maximato. 
2.- Las reformas cardenistas. Surgimiento del presidencialismo. 

La reforma agraria. La política 1abora1. 
Las tendencias nacionalistas del sexenio y 1a política exterior. 
La reforma educativa. 

3.- El.. desarrol1ismo y la estabilización política. El desarro1lo indus
trial y e1 fenómeno de la dependencia. La situación de la agricul
tura. La reestructuración social. El poder del presidente, 1a fun
ción del.. partido y 1a absorción de las organizaciones sociales como 
fundamento del Estado. Relaciones dip1omáticas. 

4.- La crisis actual. Origen de 1a crisis económica. Los problemas 
sociales. El gobierno y los partidos po1íticos frente a la crisis. 

-·L~ií_tica exterior. Probl..emática actual. 

Cr~ter~os genera1es de eva1uac~6n.- La calificación de cada una de las 
tres evaluaciones parciales se obtendrá promediando los siguientes 
aspectos: 



Trabajo en clase: 
Trabajo extra c1ase 
Exámenes promediados (1 por unidad): 
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30 % 
30 % 
40 % 

HO se recibirán trabajos extemporáneos: 
1a fecha indicados. 

es decir, fuera de1 horario 

Bib1ioqrafía genera1 mínima.-
Cesio Vi11egas, oanie1, coord., Historia miilim1il.... ~ ~. México, E1 

Colegio de México, 1981. 
Delgado de cantú, Gloria M., Historia~~. 2 v., México, A1hambra 

Mexicana, 1995. 
González de Lemoine, Gui11ermina, ~ Sll.., ~ ~ Histgria ~ ~, 

México, UNAM-Limusa, 1995. 
Matute, Álvaro, ~ .rui ~ ~ K..I..K, México, UNAM, 1977. 

Como se apreciará con relativa facilidad, et extracto del programa presenta a los alumnos ta infor

mación mínima indispensable sobre tos objetivos del curso, su contenido temático, Ja forma de evaluar 

el curso y una breve bibliografía. 

- El tcmaño original del programa ha sido modificado en función de los enfoques que se han 

expuesto a lo largo de los primeros capítulos del lnfiJrme. 

- La tabla de c\'aluación considera los tres grandes rubros de actividad tomndos en cuenta a lo 

largo del curso: 

a) Llamo ··Trabajo en c1asc .. a la participación cotidiana de los alumnos (ya fuera espontánea o induci

da a través de preguntas formuladas por mí) y las exposiciones orales preparadas por aquéllos con apoyo 

de material didáctico. 

b) El .. Trabajo e:\.tra-clase·· consistió nonnalmentc en la elaboración de reportes monográficos (indivi

dualmente o por equipos hasta de cuatro alumnos) sobre temas específicos que se desprendieran del con

tenido general de la materia. Se explicó claramente a los alumnos que eran requisitos obligatorios en 

dichos trabajos In presentación mecanografiada (o por computadora). la brevedad y concisión (unas 

cinco cuartillas por trabajo). la ortografía y sintaxis correctas en la redacción. y Ja consulta de cuando 

menos dos textos diferentes en cada trabajo. descariando por supuesto Jos de educación primaria y 

procurando evitar los de secundaria. 

c) Se alternaban los .. Exámenes .. orales y escritos. con la finalidad de evaluar no solamente la asimi 

lación de conocimientos. sino también Ja capacidad de expresión y Ja de fonnular juicios y opiniones 

propias del educando. Los exámenes escritos podían sCr de pregunta ""abiertaº\ de tema a desarrollar. o 

de pregunta ••cerntda"" (opción múltiple. Tclación de columnas. orden cronológico. etc.). 

- L'l lista de textos representa desde luego una fracción insignificante de) alud bibliográfico que 

hastn Ja fecha existe sobre la historia de México y se escogió pensando sobre todo en aquéllos que. 
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estando escriros a un nivel adecuado para Jos rcqueñmientos del bachillerato. fueran también de fácil 

acceso comercial o en bibliotecas para Jos jóvenes. Sobra decir que estoy concientc de que Ja lista podria 

alargarse poco menos que al infinilo. pero en esta prescnltlción bá.-:ica del curso me pareció un dispendio 

de papel y tinta el agregar siquiera una parte de la que ofrece el programa original. dado que el alumno 

verdaderamente interesado en uno o varios de los temas del curso (asf sea sólo por present.."lr un trabajo 

obligarorio) invariablemente recurre al profesor (o a los otros profesores de la materia en el plantel) en 

pos de ayuda. 

Los contenidos 

Ya se mencionó en Jos comentarios al programa que no es tarea fácil elegir qué contenidos temáticos 

han de impartirse y cómo han de ser abordados a lo largo del curso. Si ya resulta delicada Ja ineludible 

selección de temas y datos que tiene que hacer el investigador. aún mayores retos y limiraciones enfrenta 

el docente. puesto que debe eludir al mismo tiempo una profundización erudita inapropiada para este 

ni\'e) y Ja e."ll;;cesiva generalización trivial. Debe ser capaz de propiciar que el alumno asimile las estruc

turas económico-sociales y políticas así como sus procesos de transfomlación (que norrnalmen(e son de 

largo plazo). y al mismo tiempo de motivar el interés del alumno por la materia a tra\·és de an~cdotas. 

planteamientos de situaciones coyunturales. traspoladones pertinentes a la realidad actual. referencias 

literarias. etc. Aún más. debe procurar mantenerse al r.nnto de las novedades y aportaciones que conti

nuamente producen los investigadores. sin perder la estructura de las visiones de conjunto. Ha de tener 

seguridad y fundamentación s6Jjda en sus conceptos y nfinnacioncs básicas. pero sin olvidar que en Ja 

historiografía las verdades no pueden ser dogmáticas. 

A continuación presento el resumen esquemático de Jo mínimo que (n mi juicio) debe dominnr un 

bachiller en esta asignatura. Sobra decir que se trata de lineamientos básicos. de un e.,qw:le10 al que ha 

de dnn:e pleno cuerpo y vida n través de Ja actividad docente cotidiana. 

UNIDAD l 

No repito aquí Jos diagramas sobre Ja rorulidad hürórlcu que se presentaron en las figuras J. 2 y 3 del 

capítulo l. y cuya explicación a Jos alumnos corresponde precisamente a este apartado. como una base 

introductoria. En cnmbio. sí presento un cuadro cronológico general de la historia de México que se pro

porciona a Jos educandos para que ubiquen con claridad y sencillez: las etapas de la his1oria nacional que 

el curso aborda. 

-~--... ---- ____________ ,. 



Fechas 
iUlD:!3imada:t Euu2a 
30000a Orígenes 
SOOOa.n.e. 

SOOOa Fonnativa 
1 200a.n.e. 

J 200a.n.e. Mcsoamérica 
a 200 n.c. temprana 

200 n.c. a Mcsoamérica 
1521 clásica y tardía 

1521 a Conquista y 
1821 colonia. 

IS!Oa Emancipación 
1867 política 

1867n Liberalismo y 
1910 poñtriato 

1911 a Revolución 
1940 Mexicana 

1940n Desarrollo 
1982 estabilizador 

1982 México 
a la fecha conlemporáneo 

Cronologfa general 

Caracterf~tjcas generale~ 

Poblamiento humano del actual territorio nacional por 
grupos de cazadores-recolectores seminómadas. 

Desarro11o original de la agricultura y la urbanización. 
Fonnación de Mcsoamérica y Aridamérica. 
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Aldeas agrícolas y centros ceremoniales. Surgimiento de 
la tributación. las castas y los cultos religiosos. 

Grandes señoríos tributarios dominados por centros 
urbanos. Auge cultural y artístico. 

Imposición de las instituciones y cultura europeas. 
Mestizaje racial y cultural: fom1ación de la nacionalidad. 

Proceso de fonnación del Estado mexicano. 
Lucha entre liberalismo y conservadurismo. 

Modelo económico ""primario-exportador·•. industrialización. 
influencia del capitalismo imperialista extranjero. 
Fortalecimiento del presidencialismo. Dicradura Uherul. 

Quiebra y sustitución del mode1oº"primaño-cxportador··. Na
cionalismo revolucionario. Formación del partido de Estado. 

Capitalismo industrial subdesarrollado. Presidencialismo. 
Sistema de partido de Estado. 

Agotamiento del modelo ••estabilizador-. 
Ciclos de depresión económica y crisis política. 

En primera instancia se observa que esta periodización D.Q corresponde plenamente a la de las 

unidades en que fue organizado el programa. Sin embargo. y a sabiendas de que la mía l.i!!Ilhi.fn es dis

cutible. utilizo ésta con c1 afán de avanzar hacia una comprensión rn tnra!idad de nuestra historia. Se 

trat."l. de un primer esfuerzo por superar las visiones atadas estrictamente a criterios políticos (como Jos 

que prevalecen en el caso del f\.1éxico ""independiente .. ) o artístico-culturales (como Jos de los hori=onres 

mesoamericanos). que son muy útiles en estudios parciales. pero no en un curso que intenta plasmar una 

visión de conjunto. 

En seguida se abordan los temas scñaJados en el programa. De acuerdo con la concepción de his

toria que expuse en el capítulo J. a continuación presento los diagra1ru,.\. de pentúgono con los que se 

describen a los alumnos las ideas y contenidos básicos de cada unidad. No está de más precisar· el sen -
tido de estos materiales. tanto desde el punlo de vista de una teoría de Ja historia como desde el de la 

didáctica. 
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He adoptado como definición de Historia (según se recordará). el proceso total de desarrollo 

humano en sociedad a lo largo del tiempo. y he descrito que la totalidad o gran estructura está integra

da a su '\'CZ. por cinco estructuras. es decir la ecosis. la ec:onomra. la snciedud. la política y la ideología. 
A través de los diagramas de pentágono que se insertaron en las páginas 7 a 9. expuse la manera en que 

procuro dar a entender n mis alumnos et entramado de los factores que conforman Jos procesos históri

cos. Al abordar los diferentes unidades temáticas del programa acostumbro también recurrir al esquema 

pentagonal como un recurso didáctico para mostrar los rasgos carnctcristicos o dctcmiinantcs de cadn 

uno de los componentes de la totalidad en cada una de las grandes etapas o procesos de la histoña 

nacional. Es pertinente recordar aquí que el diagrama de pentdgono no es un cartabón al que 1Q4.a ~ 
lidru1 tiene por fuerza que ajustarse. ni constituye por s{ sólo un elemento de la tt!oríu de la lli.\toria que 

me oñenta en 1ni labor docente. No es una receta o formulario al que baste rc:llenar de dntos para teneT 

una explicación completa de la realid::ad. No es sino un recurso didáctico que mi experiencia de trabajo 

me ha demostrado que resulta de utiJidad p::ara que el alumno visualice el sentido de la historia total en 

el sentido que describe Pic-rre Vilar: 

La historia no es únicamente la de los hombres que detentan el poder !sino tambiénl la de las 
masas que trabajan y producen. la de su nú1nero y sus formas de dominio de la naturaleza. la de 
su división en dalel. que luchan en el seno de una unidad incesantemente contradictoria: L ••• ) no 
es tampoco únicamente la de los choques militnrcs entre los imperios. reinos. religiones o ra7_ai;;, 
pero es cierto que se desarrolla en marcos territoriales organizados. y can1biantes. y que crea. en 
el espacio. conci,:ncias estables de _,·o/idaridad. Si se añade un último juego de factores entre las 
origin.alidades del pensamiento y del arte que caracteriz..-in n toda fom1ación histórica estable. y 
Ja universalidad de algunas corrientes -religiones. filosofíns. ciencias. aspiraciones sociales-. se 
llega a la conclusión de que la .. historia total .. es difícil. .. ""• 

Desde el punto de vista. pedagógico, la intención que sustenta el uso de los diagramas es l:i de 

abordar los contenidos temáticos con un sentido tanto fonnativo como infonnativo. Se trJ.ta de rcfon_ar 

constantemente en el alumno ta noción de que el conocimiento de lo histórico es mucho más que una 

vetusta colección de fcchns conmemorativas. frases hieráticas y figurones de estatua. Estoy convencida 

de que el uso de este recurso puede favorecer el desarrollo de una conc:ienciu hfatóric:a en el alumno. 

en la n1cdida en que le ayude a entender, explicar y recordar los diversos factores que confonnan una 

situación o etnpa histórica. También en este punto. la búsqueda de modelos o recursos novedosos y 

atractivos para la impartición de los tcmns de clase responde a la inquietud de mejorar la labor del 

docente en relación con el currículo ocultn. en este caso a través de un estímulo a la creatividad del 

alumno. 

Hechas las aclaraciones pertinentes. se insertan en seguida los diagramas de pcnUigono. 

43.- PicJTc V1l:i.r. ~ .t..k:, ~.p. 10 • 1 J. LO!'> subr .. yados son del propio V1lar. 
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UNIDAD 1 
Visión panorámica de Ja colonia. 

En esta unidad debe explicarse aJ alumno Ja confonnación de Jas estructuras económicas. sociales. 
políticas y culturales de México a tta\'és del mestizaje cnlre los pueblos indfgcnas y los elementos 

apenados por EspaHa y en general por Europa. 

POLITICA 
Estructuras de gobierno. 

Externas: Soberanfa del Rey de España. Consejo de Indias. 
Casa de Contratación. 

Internas: Virrey, Real Audiencia, ayuntamientos y cabildos. 
Conflictos: Absolutismo español vs. influencia de las clases dominantes. 

Estado vs. Iglesia. 

SOCIEDAD 
-República de españoles y 

República de indios. 
Diferencias étnicas (castas). 

·Clases sedales: dominantes 
(hacendados, mineros y co
merciantes), subordinadas 

(rancheros, administradores); 
explotadas (artesanos, peo
nes, comuneros, esclavos). 

ECO SIS 

IDEO LOGIA 
-"'Conquista espiritual": evan

gelización y sincretismo 
religioso. 

El guadafupan;smo 
y su auge. 

Siglo XVIII: Impacto de fa 
Ilustración y surgimiento del 

nacionalismo criollo. 

ECONOMIA 
Slgfos XVI-XVIII: Se intensifica la 

explotación de la tierra, Jos cultivos 
tropicales, las llanuras y pastizales, 

Siglos XVI y XVII: Introducción de la propiedad pri
vada en la agricultura. Surgimiento de la ganadería. 

minería y comercio transatlántico. Monopolios y privi-
los yacimientos minerales. 

-Agricultura de temporal expuesta a 
las sequías. 

legios. Gran desigualdad económica. 
Siglo XVUI: Crecimiento económico y reformas bor

bónicas. Combate a los monopolios privados. 
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UNIDAD 11 
Orígenes del mo,inücnto de Independencia 

En esta unidad se estudian los factores de todo tipo que determinaron el estallido y encono de la 
guerra de independencia. Ubicará la independencia de México en el contexto de tos cambios en el 

orden mundial consoecuentcs a las guerras napolcónicns. 

POLITICA 
Conftlctos 

Externos: Decadencia y desorden en España. Invasión napoleónica. 
Intereses de Inglaterra y E.U. 

Internos: Inconformidad general de la población contra el despotismo 
español. Inconformidad de los criollos privilegiados contra el sistema 

borbónico. Descontento contra el .. mal gobierno ... 

SOCIEDAD 
- Efectos sociales de las 

reformas borbónicas. 
- Lucha entre las clases 

privilegiadas y el resto de la 
población por: 

el régimen jurídico discrimi
natorio; la desigualdad de 
riqueza y oportunidades. la 
tierra y la explotación del 

trabajo. 

ECOSIS 

IDEO LOGIA 
-El nacionalismo criollo se 

convierte en mexicano. 
- Influencia del pensamien

to político de Francisco 
Xavier Alegre y Francisco 

Suárez (con sus ideas 
sobre los deberes del 

soberano). 
- Influencia de la Ilustración 

ECONOMIA 
- Crisis agrícola de 1808-1810, que 
derivó en el recrudecimiento de la 

miseria y el descontento. -

- Desequilibrios estructurales de las actividades 
productivas y la distribución de la riqueza. Efectos 

de las reformas borbónicas y la Real Cédula de 
Consolidación de Vales Reales. 

- Intereses económico-comerciales de Inglaterra y 
Tos Estados Unidos para la quiebra del imperio 

español en América. 
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UNIDAD JI 
DcsarroUo de la guerra de Independencia (1810-1821) 

Se explicará el proceso de Ja guerra de independencia. dando cuenta de Jos resultados del movimiento 
popular insurgente. así como la independencia concertada de 1821. El alumno asimilará el concepto 

de independencia y valorará los alcances y limitaciones de Ja de México. 

POLITICA 
- La rebelión de Hidalgo; la revolución de Morales y su intento 

de gobierno: logros y fracasos. 
- La guerrilla independentista. 

- Crisis política española de 1820. 
Plan de Iguala y Tratados de Córdoba. 

- El caudillismo y la inestabilidad política como saldos de la 
guerra de independencia. 

SOCIEDAD 
- La guerra de independencia 

como lucha de clases. 
- Alianza de los criollos privi

legiados con el gobierno 
virreinal para sostener Ja 

lucha contra la insurgencia. 
- Proceso de fortalecimiento 

de los terratenientes y los 
grandes comerciantes. 

ECO SIS 

IDEO LOGIA 
- Decretos de Hidalgo en 

Guadalajara. 
- José María Morales 

y Jos "Sentimientos de 
la Nación": proyecto de 

soberanía. democracia y 
justicia. Congreso de 

Chilpancingo y Constitución 
de Apatzingán. 

ECONOMIA 
- Destrucción de recursos agrícolas, 

y en general de 
- Depresión general de la agricultura y la minería. 

fuerzas productivas. 
- Trastornos al comercio. 

- Descapitalización del país por la huida de criollos 
ricos o la transferencia de sus fondos a Europa. 
- Inicio de una prolongada etapa de depresión y 

estancamiento. 



UNIDAD III 
l\téxico ¿independienl:e"!' (1821-1853) 

SS 

Se expondrán de manera global las enonnes dificultades internas y externas que enfrentó el país al ini
ciar su vida propia. relatando sus tentativas y fracasos en los terrenos económico. social )'político. y 

de sus guerras con el extranjero. 

POLITICA 
- Lucha de caudillos y de facciones políticas. 

-El ensayo imperial (1822-23) y Jos ensayos republicanos 
(1824, 1836 y demás): la inestabilidad. 

- Debilidad mexicana y expansionismo extranjero: la separación 
de Texas (1836); la agresión francesa (1838); Ja derrota frente 

los Estados Unidos (1846-48). 

SOCIEDAD 
- Cambios en el sistema social: 

fortalecimJento de la clase 
terrateniente: 

mantenimiento de los fueros y 
privilegios corpora!ivos: 

eliminación de algunas leyes 
discriminatorias; lucha de los 

liberales por Ja pfena 
igualdad jurídica. 

ECO SIS 

IDEOLOGIA 
- Conformación de 

dos tendencias: 
liberales. que postulan el 
progresismo republicano 
inspirado en el modelo 

estadounidense; 
conservadores, que 
desean preservar Ja 

tradición novohispana. 

ECONOMIA 
- Deterioro agrícola y minero. 

- Abandono generado por 
rebeliones y cuartelazos 

constantes.-. 

- Estancamiento de fa agricultura, la minería y el co
mercio, agravado por la descapitalización resultante de 

los decretos republicanos de expulsión de los 
españoles. 

- Las tentativas de fomento industrial (el Banco de 
Avío). El ominoso surgimiento de la deuda pública. 
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UNIDAD IV 
El conflicto entre liberales y conservadon?s. 

Se explicarán en totnHdad las determinantes de Ja lucha por el poder entre Jos dos grandes bandos 
políticos. analizando las propuestas de cada uno. Se expJicarán las causas del desenlace favorable a 

Jos liberales. valorando Ja importancia de sus rcfonnas jurídicas. 

POLITICA 
- La revolución de Ayutla y su gobierno. Constitución de 1857. 

- Guerra de Reforma. Factores internos y externos de su 
desarrollo. Leyes de Reforma y triunfo liberal. 

- La intervención francesa y el segundo imperio. 
- El triunfo de la república como consolidación de 

fa independencia y del Estado mexicano. 

SOCIEDAD 
- Ofensiva de los terrate

nientes privados contra las 
propiedades corporativas. 

- Divisionismo entre las 
clases privilegiadas. 

- Ofensiva político-social de 
las "Clases medias 

ilustradas· y algunos 
sectores populares. 

ECO SIS 

IDEOLOGIA 
Conservadores: 

defensa del orden tradi
cional novohispano y 

católico. 
"Religión y fueros". 

Liberales: 
Progreso inspirado en las 

.. democracias .. capitalistas 
(E.U., Inglaterra. Francia) 

ECONOMIA 
- Deterioro del· medio natural por 

las constantes guerras. 
- Necesidades e intereses del crecimiento de los 

latifundios privados. 
- La guerra obstaculiza el aprove
chamiento de recursos naturales. 
- Insalubridad y pobreza que impi-
den el crecimiento demográfico. 

- Prolongación del estancamiento económico debido 
al ambiente general y constante de la guerra. 

- Los efectos económicos de las leyes liberales como 
factor en el triunfo de esta tendencia. 
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UNIDAD V 
El liberalismo triunf"anre y el porfiriato. 

Se analizarán: Jos logros y limitaciones deJ progreso capitalista f"undado en Ja promoción de activi
dades primarias (agricultura. ganadería. mincria). Ja expon.ación de materias primas y las facilidades 

al capital cxrranjero; asf como las estructuras sociales y poi íticas. 

POLITICA 
- Gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. 
- lucha de facciones liberales y ascenso de Porfirio Diaz al 

poder. Dictadura y negación de las garantías liberales. 
- Luces y sombras de la paz. el orden y el progreso porfi
rianos. Factores internos y externos de su perdurabilidad. 

- Envejecimiento y decadencia del porfirismo. 

SOCIEDAD 
-Estructura y contradic

ciones sociales. 
En el campo: hacendados, 

administradores, 
rancheros, peones, 

comuneros. 
En la ciudad: capitalistas, 

.. clases medias·-. obreros y 
artesanos. 

Desigualdad e injusticia. 

ECO SIS 

IDEOLOGIA 
- Liberalismo y positivismo. 
- Polftica "concifiatoria .. de 
Porfirio Díaz para con la 

Iglesia. 
- Labor educativa 

y cultural: impulso de las 
escuelas, la Universidad, 

las ciencias y artes. 
- Analfabetismo genera

lizado y mayoritario. 

ECONOMIA 
- Explotación extensiva de recur

sos agrícolas, ganaderos, mineros 
- Auge y crisis del latifundista y del modelo agrícola -

y petroleros:= 
-La relativa paz y el progreso favo
recen el crecimiento demográfico. 
- La crisis agrícola de 1907-1910. 

minero - exportador. 
- El capitalismo imperialista estadounidense y 

europeo: sus erectos determinantes en México. 
- Modernización de la economía: ferrocarriles. 
comunicaciones. bancos y nuevas industrias. 
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UNIDAD V 

La rc,·olución mexicana (1910-1920) 
Con base en un análisis de los conflictos económicos. sociales y políticos del porfiñato. se recons

truirá el proceso socio-político-militar-ideológico de la revolución. destacando especialmente la lucha 
de sus facciones y Ja trascendencia del triunfo del grupo ."ionorense. 

POLITICA 
-El maderismo y la caída de Díaz. El experimento democrático. 
- La contrarrevolución huertista, la renovación de la lucha y la 

destrucción del aparato político-militar porfiriano. 
- Zapatismo, villismo y carrancismo. Importancia de los factores 

externos. El triunfo carrancista y la Constitución de 1917. 
- Gobierno y caída de Venustiano Carranza . El grupo sonorense . 

SOCIEDAD 
- Levantamientos popu
lares: la lucha elemental 
por el régimen de trabajo 

y por la 
propiedad de la tierra . 

- !mportancia de fas 
.. clases medias .. rurales y 
urbanas en la ideología 

y política del movimiento. 
- Conflictos de las clases 

privilegiadas. 

ECOSIS 

IDEO LOGIA 
- Antecedentes oposi

tores: los Flores Magón 
- El maderismo y el 

reformismo democrático. 
- El agrarismo zapatlsta. 
- El constitucionalismo 

carrancista . 
- Alvaro Obregón, Plutar
co Elías Calles, Lázaro 
Cárdenas y el nuevo 

.. nacionalismo 
revolucionario ... 

ECONOMIA 
- Efectos regionales diferenciados 

de la contienda revolucionaria: 
las regiones "'de lucha"' 

- Efectos sectoriales de la lucha revolucionaria. 

y las regiones pacificas. 
- La explotación irracional de la 

riqueza petrolera . 

Desaceleración del crecimiento en algunas regiones 
agrícolas y algunas ciudades . Zonas y sectores 

..indemnes". El auge petrolero en el Golfo. 
- El desorden financiero y monetario. 

- La influencia de los intereses extranjeros. 
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UNIDAD VI 
México •6contcn1por..ineoº (1920-1946) 

Se describirá en g"cneral la ct::1pa reconstructiva de Jos regímenes emanados de Ja rc,·oJución~ valomn
do los alcances y limitaciones del radicalismo cardcnista. Se analizará el impacto de la influencia 

cconómicn y política. del exterior. Jos cambios socioeconómicos internos y la formación del régimen 
presidencialista y su partido de Estado. 

POLITICA 
Estructuras externas: México y el mundo ante la hegemonía 
estadounidense. Internas: Los movimientos de masas y su 

control por el gobierno. El presidencialismo. PNR • PRM • PAL 
Conflictos: ruchas caudillistas por el poder; rebelión cristera: 
maximata; cardenismo. La consolidación del nuevo régimen. 

SOCIEDAD 
- La reforma agraria como 

conflicto social: éxitos y 
fracasos del agrarismo. 

- El movimiento obrero y 
sus conflictos: proceso de 
su control político a través 

de la CTM. 
- EJ fortalecimiento de las 

clases medias. 
- Cambios y reajustes de 

ras clases dominantes. 

ECO SIS 

IDEOLOGIA 
- Proyecto cultural de la 
revolución: formación de 

un nuevo sistema educati
vo nacional (SEP. UNAM, 
IPN. etc). El .. nacionalismo 

revolucionario .. y sus 
expresiones artísticas. 

- Tendencias ideológicas 
dentro y fuera de las 

Mfuerzas revolucionarias ... 
- Influencias externas. 

ECONOMIA 
- Creciente explotación de Jos 

recursos naturales. 
- Antecedentes de la explosión 

demográfica urbana: sus 
repercusiones en el medio natural. 

- La reforma agraria y Jos cambios en agricultura y 
ganadería. Altibajos en la explotación de minas y 

petróleo. Nacionalizaciones e industrialización. 
La .. sustitución de importaciones"" y sus orígenes. 

- El Estado mexicano como promotor de la economía. 
- El comercio. las finanzas y los capitales extranjeros. 
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Criterios de inkrprctaci6n.- Después de presentar de manera tan sucinta c1 enuncindo de los ternas y 
su organización. me parece necesario tnmbién hablar de las orientaciones metodológicas que me guiaron 
en el tratamiento de los temas. Para hacerlo de manera sencilla y ordenada, me sirvo aqul de las ·•seis 
categorías del conocimiento (de lo} histórico para la enseñanza y difusión de la historia ... según las 

enuncia la maestra Andrca Sánchc2. Quintanar". 

1. ~ 1SDJ..nQm1: En principio. cualquier alumno con nociones elementales de aritmética puede 

darse cuenta. por ejemplo. de que la guerra de independencia de México se inició hace 186 años. Sin 

embargo. no resulta tan fácil que comprenda lo que ese tiempo representa en ténninos de aquellos pro· 

cesas que han quedado definitivamente concluidos (para nadie en sus cabales tendría sentido plantear 

como problema actual el de la separación política entre I\.1éxico :>'España). y aquél\os que de un modo 

u otro sí constituyen elementos activos del presente que vivimos (.c1 régimen de propiedad de la tierra 

sigue siendo un motivo de lucha; tos .. Sentimientos de ta Nación"• de Morclos. como bosquejo general 

de ideales de soberanía populnr. democracia representativa y justicia social. aún pueden servir como un 

símbolo de tas luchas sociales y políticas de fines del siglo XX). Por otra parte. la visualización que et 
alumno tiene de ta~ de las etapas históricas de la nación y sus hechos o procesos más signi -

ficativos es nebulosa. o de plano no existe. en la n1ayorfa de los casos. 

Por tal motivo. en el manejo del programa de la asignatura. procuré ceñirme lo más posible al orden 

cronológico de los acontecimientos. si bien esto no siempre fue posible dado que primero debía explicar 

los procesos fundamentales referentes a cada uno de tos aspectos de la totalidad. En el mnnejo de los 

recursos didácticos. pT"ocuré hacer referencia const.-intc a la secuencia cronológica y recurrí a la proyec

ción de diapositivns con imágenes representativas de cada una de tas grandes etapas históricns (comen

zando desde el poblan1iento inicial del territorio. y sin limitarme a tas imágenes de los.. héroe:;,'"). 

Finalmente. en los exámenes de prc.~unta cerrada que apliqué. se incluyó siempre una sección de orden 

cronológico. es decir. no tanto una sección para probar ta men1oria del alumno sobre fechas ex.actas. sino 

para explorar su comprensión de secuenci~lS de hechos significativos. 

2. llhi<;acj6n ~:Igualmente. et alumno promedio tiene al menos una mediana visualización de 

las generalidades geográficas del pais. y aproximadamente. de su división política interna. Sin cn1bnr -

go. no le son tan fan'litiarcs su geografía física y cconón1ica. ni tiene por lo regular una idea de. por ejem 

plo. por qué las grandes civili7..aciones agrícolas prehispánicas se asentaron en los va1tes y cuencas flu

viales del centro y el sl!'r del paf s. y no en las áridas planicies de Baja California o Sonora. Uno de tos 

obstáculos para avanzar en cste.~~ntido cs. desde luego. que la orientación hacia el aspecto politico que 

44.• Cfr.. Andrca Sánchc.r. QuinLanar. -El conocimiento histórico y la cn,.cñan".ll de la hiMona-. en Victoria Lcmcr. 
ap. cit .• p. :4:?. 
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el programa sigue. está concebida con preferencia de.'fde y para la ciudad de México. Por otra parte. 

sería difícil (y no necesariamente útil) convertir el curso en una rcscila de toda...; y cada una de las enti

dades f"edcrativns. En este punto. recurrí constantemente a la utilización de mapas. y a subrayar aqué

llos aspectos de la geografía física o económica que en algtln momento dado hubieran innuido aprecia

blemente en algún hecho o proceso. 

3. ~ ··~·· d.st 1ª hiS.2ri.a: Sobre este punto han corrido y seguirán corriendo ríos de tinta entre los 

historiadores y los filósofos de Ja historia. Sin pretender en modo alguno agotar et debate. digo que 

procuré hacer del curso una historia Jel pueh/o mexicano. de sus dctcnnina.cioncs económico-sociales 

esenciales: en la medida de lo posible. de sus modos cotidianos de vivir. de su cultura general: de sus 

castas y clases (cuando las ha habido); de sus partidas y facciones; de las logros colectivos o mayori -

tarios que ha podido alcanzar. Aunque es imposible (o al menos inconveniente) ignorar de plano a 

algunos grandes flgurone_,. de la historia nacional (Hidalgo. Morclos. Juárcz. Cárdenas. etc.). o por otra 

parte a las in.Hituciones (y leyes). procuré conscientemente apartarme del conocido aserto de Thomas 

Carlylc según el cual la historia ··no es sino Ja biografía de los grandes hombres ... 

4 . .El I?iU!.tl .d.tl ~~la h.i.filQrin: En este punto. que también ha motivado interminables debates. 

mi criterio ha sido el de abordar a los per ... onajr..· ... de t.'.\TaWa corno representativos de dctenninados gru

pos o tendencias sociales. políticas y culturales. Evité inmiscuim1c en sus detalles biográficos excepto 

por detalles significati\'os que pudieran ilustrar alguna situación o conflicto de la época (por ejemplo. 

los ascensos político-miliL"lres del gcncrnl. L.izaro Cárdenas. que tanto debió al padrinu::.¡.;o de caudi

llos. en este caso de Plutarco Elí;is Ca11cs). Así mismo. eludí al moiximo los juicios de valor moral 

(favorable o condenatorio) sobre personajes individuales. ya que tienden a perpelUar el esquem;i infan 

ti/ (lo digo sin desprecio alguno) de ver la historia como un enfrentamiento de buenos contra malos. 

Igualmente. descarté por completo las argumentaciones sobre lo que tal o cual personnje debió hucer o 

110 hacer. que sólo conducen (en frase de Edmundo O'Gonnan) a .. regañar a los muertos ... 

S. J....a jnterrclnci6n ~fil··~ .. sklari..Q.a.SQ.ci.nl.: E ... c;.tc es el punto en que procuré poner mayor aten

ción. prescnt..indolo a través de tos ya n1ulticitados diu¡;.:rama ... de pentúgono. Me parece haber alcanza

do un razonable éxito en el propósito de que los alumnos visualizaran (inicialmente. al menos en forma 

esquemática) la amplitud y complejidad de los aspectos que están englobados en el desarrollo hist6ñco 

de una socie~ad y su interacción con el medio natural (la eco."ii ... ). comprendiendo que el grado de desa

rrollo de sus fuerz.."l.s productivas detem1ina las formas concretas de su estructura. que en tomo de dicha 

estructura se organiza la superestructura ideológica y po1ítica. aunque ésta a su vez incide o afecta de 

diversas 1naneras los procesos económico-sociales. Tanlbién es muy importante en este punto destacar 

constantemente los vínculos con procesos económicos. sociales. políticos y culturales del extranjero que 



66 

han influido. y hasta determinado. el rumbo del acontecer nacional. 

6. l..a. ~ ~ rl ~:Al menos en este nivel escolar. si no se presenta adccu;:sda y constante

mente este aspecto a Jos alumnos, todo el esfuerzo pedagógico de] curso (por bueno que sea) corre el 
riesgo de resultar estéril. A final de cuentas. sólo una vinculación clara y específica de Jos hechos pasa

dos (aún tos más recientes) con el presente concreto que vive el alumno puede hacerle significativo y 

valioso el esfuerzo que ha de invenir en este aprendizaje. Así por ejemplo. si no se logra que el alumno 

sienta como un asunto propio el problema del cstablccimicn10 y prtictica de una auténtica democracia 

representativa y participativa para la nación. incluso hechos tan recientes y espectaculares como el le

vantamiento rebelde en Chiapas o el asesinato de Luis Donaldo Colosio. le resultarán ajenos y c~ucnles 

de interés. Por tal motivo. prácticamente clase tras clase procuré ilustrar a los alumnos tos elementos 

vil-os del presente histórico que íbamos revisando. no sólo al nivel de analogías entre la situaciones 

pasadas y la presente (tan fáciles de est.."lblcccr dados los elementos de depresión económica. injusticia 

social y disturbios políticos que son nuestro pan de cada día) sino. sobre todo. en el sentido de mostrar 

el origen. estructura y complejidad de las situaciones y problemas (y por qué no. de algunas relativas 

comodidades o ventajas) que hoy nos ocupan como asuntos vitales del presente. 

El desarrollo del curso 

P~riodo Jecth·o .• El período de clases del afio lectivo que me ocupa abarcó del 14 de agosto de 1995 al 

3 de mayo de 1996 (36 semanas laborables). más el período de exámenes finales ordinarios. que se pro

longó hasta el 28 de junio siguiente. Trnbajé un torn.J de treiuta horas de clase a la semana. con diez gru

pos diferentes que sumaban aproximadamente quinientos alumnos·". El programa oficial menciona un 

total estimado de noventa y cinco sesiones de clase a lo lar go del año. de 1.as cuales sólo noventa son 

realmente posibles (en función de las suspensiones de labores por días feriados o C:LIU.\«S dt: fuer:;,u 

mayor). En total. se me asignaron diez grupos diferentes para este período lectivo. con una carga sen1-

anal de creinta horas-dasc. y un promedio de cincuenta alumnos por cada grupo. En el que rnc ocupa en 

este infonnc. impartí ochenta y seis sesiones en total. Corno es costumbre. la Dirección General de la 

E.N.P. estableció tres evaluaciones parciales obligatorias. cuyas fechas límite fueron 3 de noviembre de 

1995. 2 de febrero y 3 de mayo de 1996. Fijé entonces como meta Ja revisión de dos unidades tcmáti -

casen cada uno de los períodos parciales (la 1y11 en el primero, 111 y IV en el segundo. V y VI en el 
tercero). 

Grupo.- El grupo al que se refiere el presente infonnc es el 511 del plantel y ailo lectivo que oportuna 

45.- F..n el Ane'o documental J (p. 81) incluyo mi hor.¡rio oíicial <le labores. 
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mente se consignaron .... Tenía cincuenta y cuatro alumnos en lista: diecinueve de ellos jamás se presen
taron a ninguna actividad ni examen. por lo que se les descarta de este Informe ; Jos treinta y cinco 
restantes se presentaban comúnmente a clase. 

Entre las limitaciones que hubo que enfrentar y superar en Jo posible a Jo lar go del curso debe 

citarse la falla de buenos hábitos de estudio en la mayoría de Jos alumnos. así como una débil disposi -

ción al crabajo constante y a Ja atención al desarrollo integral que plantea el plan de estudios y la doc

trina del bachiJJcrato. En Ja mayoría de los jóvenes subyace._ como premisa. el interés de uc.:rt:dirar (en 

el sentido más burocrático) la materia con el menor esfuerzo posible. Esto es cierto incluso en los casos 

(nada raros) en Jos que se muestra cierto denuedo o pundcmor parn buscar allas calificaciones. pues tal 

empeño se halla motivado a veces por orgullo personal o por alguna peculiar necesidad de obtener pre· 

mios y distinciones (de la familia de origen o de la institución misma). antes que por umnr a la mate· 

ria como tal. Desde luego. este comentario no lo hago para añorar un cambio mágico en la mentalidad 

de Jos alumnos. sino solamente para tomar en cuenta las condiciones reales y específicas en las que se 

desarrolla el trabajo. 

Labor docente.- Como actfridades de aprendi:aje se empicaron las siguientes: 

a) Exposiciones orales. ya fuera de Ja profesora o de Jos alumnos con base en guiones previamenle 

revisados. 

b) Resolución de cuestionarios al ténnino de las exposiciones. 

e) Presentación de materiales y recursos didácticos. principalmente diapositivas. acetatos o mapas 

murales elaborados por mí. o por los estudian1es bajo mi dirección. 

d) Técnicas grupales. como lluvia de ideas. lecturas comentadas. lecturas dirigidas. interrogatorios. 

e) Visitas a muscos para desarrollar guiones de exposición o resol\'cr cuestionarios previamente estable

cidos. 

Puru e1·uluur se dieron calificaciones a cada una de las actividades presentadas por los alumnos 

(según la tabla de porcentajes que se mostró en la versión del Programa cntr-egada a los estudiantes y 

reproducida al principio de este mismo capítulo). y además se aplicaron exámenes en cada unidad. que 

según el tiempo disponible fueron orales. o bien escritos. ya fuera en Ja modalidad de rc:spue.\TU uhier 

tu (principalmente enunciando temas a desarrollar) o en Ja de rt:.\'{'Ue.\'Ta cerrudu (baterías de r-cactivos 

de opción múltiple. rel.udón de columnas. ,:fal.\·o o l'ercladero? y orden cronolci~ico) 

Desde luego. el trabajo del curso se descnvoh·ió en medio de circunstancias tan di\"crsas y cam -

biantes como las actitudes de los alunlnos que se presentaban clase a clase: cada uno de ellos aportaba 

46.- En el AnC'\O c.Jocumcntal :? ~ presenta el :.u:ta oficial c.JcJ ¡;rnpo. 
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su personalidad. su carga emocional. Evcntua]mcntc .. algunas de esas actitudes creaban obstáculos que 

tuve que sortear. sobre todo. Ja pretensión que algunos tenían de aprobar el curso burocráticwnenre y 

con el menor esfuerzo posible. 
Por otra parte. mis responsabilidades como integrante del colegio de Historia de la E.N.P. implicaban la 

variación de mis cargas de trabajo. pues a la labor cotidiana con mis grupos se afiadían a veces Ja ap1i -

cación o revisión de exámenes extraordinarios. las conferencias y simposios. las actividades de cxten -

sión de la cultura. etc. 

Mi práctica escolar se puede interpretar a partir de los modelos de•": 

- Conscn·ación de patrones de conducta que son congruentes con el cumplimiento de los objetivos de 

la institución educativa. En este sentido. procuré que la presentación de los temas del 

curso estimulara el interés. ta reflexión y ta participación activa de tos alumnos. dentro 

de un clima de respeto a las diferentes ideas. inquietudes e intereses de cada uno. así 

como a tos de una conducción lógica y ordenada del trabajo. 

- Reproducción de los valores y principios que rigen al sistema de bachillerato de la U.N.A.M .• y en 

panicular de ta E.N.P .• cuya doctrina educativa quedó enunciada en el capítulo 11. Lo 

anterior significa que el curso de Historia de México 11 no puede ser solamente un repa

so temático más o menos informado de la materia. sino también un ejercicio del inte

lecto. así como de actitudes y hábitos positivos para la fonnación de los jóvenes: la res

ponsabilidad. el respeto. la cooperación. 

-A través de las experiencias de aprendi7..ajc. de las estrategias y los recursos didácticos pertinentes. traté 

de que Ja educación y Ja enseftanz.a histórica fuese enriquecedora y útil en ta medida en que el alumno 

pudiera encontrar un significado personal a los conocimientos. En este aspecto fue fundamental l:i 

alusión const:inte a Ja relación pasado-presente. Además. practiqué una realimentación constante de estí

mulos y comunicación con los alumnos. indicándoles sus avances y sus deficiencias. así como l:i forma 

en que podían mejorar para tener un aprendizaje más eficiente. 

- Es ineludible señalar que inicialmente encontré en el grupo cierto grado de resistencia ante la materia: 

barreras ment.."lles o reticencias ante la idea de utilidad de Ja materia (más nllá de Ja mera ucredituc.:i6n): 

inc1uso. resistencia a abandonar el papel pasivo tradicional del alumno que solamente se sienta en el 

salón a recibir los conocimientos vertidos en Ja exposición del profesor. Por lo tanto. una de l:is labores 

del curso era precisamente motivar un carnbio favorable de actitud. 

- Procuré impulsar a mis alumnos hacia una actitud de auronnmla. es decir. que se hicieran cargo de sus 

intereses e intenciones. que fueran plenamente conscientes de sus pensamientos. emociones y conduc ~ 

tas para comprender que su educación es vitalmente importante. Como punto de partida. este aspecto a 

47.- Cfr. Guillermo R'llluet García.~ l: ~ !k. lil mmunjL-ifjc\n iJ.i.!Jik1iG ~.p. 3 - 5. 



69 

su vez -fue 1ltiI para comunicarles Ja importancia del aprendizaje del conocimiento de lo históñco. 

- En el desarrollo del curso procuré capacitar a tos estudiantes para Ja adquisición propia e indepen

diente del conocimiento. y así mismo fomentar una actitud critica y responsable frente al presente y su 

porvenir. 

- Busqué aumentar los niveles de participación con la finalidad de estimular la libertad de expresión y 

Ja creatividad de Jos jóvenes: para esto era indispensable que ellos a..;umierun a plenilud el aprendiza

je como un asunto pcl"Sonal. como un ingrediente básico de su desarrollo concicnte para su futuro pro -

fesional. El cumplimento de este objetivo es dificil de medir objetivamente. pero mi apreciación es que 

se progresó en este aspecto. al menos con aquellos alumnos cuya disposición al trabajo refleja un mí

nimo de interés sincero por su desarro1Jo personal. 

- También intenté que los alumnos se cducuran • es decir. que no se limitaran a aprender algunos datos 

his16ricos. sino que cuhivaran su adaptación y adaptabilidad al entorno social en que viven. En este 

aspecto. el motivarles a apreciar (ni más ni menos) Jo que vale la oponunidad educativa que Ja 

Universidad les brinda a través de Ja Preparatoria. fue un aspecto no despreciable de los beneficios que 

el curso podría ofrecer. aunque no pueda medirse en una calificación. 

Aunque dista de ser el aspecto central de la labor didáctica (y por lo tanto del /11fi1rme). es peni

nente agregar aquí una breve estadística sobre el rendimiento estadístico del grupo. en términos de las 

calificaciones obtenidas . 

Jcr Parcfo! ~Q onr~i¡:d 3er enr::~illl Einal 
Promedio general 7.51 6.99 6.29 6.2 

Porcentaje de aprobación 84.2 80.7 75.4 82.8 

Como se observa. el rendimiento estadístico medio del grupo tendió a bajar. si bien Ja reprnhaciñn 

nunca llegó a niveles de alanna. Atribuyo Ja declinación estadística a que conscientemente fui elevan

do Jos niveles de exigencia al grupo. en ténninos de pedir mayor calidad en sus exposiciones y traba -

jos. aplicar exámenes con mayor grado de dificultad. requerir más tareas y ser más rigurosa para eva

luarlas. Aunque desde luego este propósito se avisó con toda claridad a Jos alumnos. éstos no parecen 

haberlo tomado debidamente en cuenta. y algo que en Ja mayoría de los casos no se pudo cambiar fue 

Ja actitud de pretender altas ca1ificacioncs a través de medianos esfuerzos. 

A.utoc"\·aluación 

De unos anos a Ja fecha 1as autoridades de Ja Escuela Nnciona1 Preparatoria han venido aplicando a los 

a1umnos el "'Cuestionario de Actividades Docentes" (C.A.0.) para que den su opinión respecto al 

desempeño de cada uno de sus profesores. Se trata de una serie de veinticinco preguntas sencillas y de 
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respuesta cerrada (de opción mllltiple) con eJ que se explora a Jos jóvenes respecto a Jas prácticas y 

actitudes cotidianas del docente: puntualidad. forma de impartir la temática. formas de evaluación. 

hábitos de trabajo. Para tener un punto de partida objetivo en mi autocritica inserto a continuación mi 

resultado en el C.A.D. correspondiente al afio lectivo 1995- 1996. Por supuesto. dicho cuestionario se 
aplicó en general a todos Jos grupos con Jos que 1rabajé y no se refiere únicamcnlc a las opiniones del 

grupo SI l. Sin embargo. no deja de ser representativo del pcñil general que Ja institución espera de su 

personal académico .. así como de la opinión promedio que Jos jóvenes tuvieron acerca de mi desempeño. 

y en ese sentido proporciona un punto de referencia para reflexionar constructivamcnte sobre mi labor . 
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1. A!'=1.i!;tcncia ~puntualidad: Sin ánimo de polemizar con los alumnos. es demostrable que mi porccntnjc 

de asistencia fue significativamente más alto de lo que sus respuestas reportan•. Considero que la asis

tencia continua y constante del profesor durante el curso permite ejercer un control más positivo del pre> 

ceso de cnsenanza-aprcndiz.ajc: en ese sentido pienso que mi asistencia fue la suficiente para dirigir 

constructivamcntc las actividades de mis alumnos. En cuanto a la puntualidad. a veces llegué a mi salón 

de clase varios Dlinutos después de tn hom sella.lada. y eso contribuyó a crear un ruido comunicacional 

que entorpeció eventualmente la 1nbor didáctica. La experiencia me ha enseñado la importancia de 

comenzar la clase con el mayor npcgo posible a las horas oficiales; sin embargo. y considerando que 

mi horario norn1almente no me otorgaba respiro entre una clase y la sigucnte. en ocasiones los 50 mi

nutos de la sesi6n de clase son insuficientes para atender determinadas actividades (revisiones o 

exámenes); además de que mi participaci6n en otras tareas del Colegio (exámenes extraordinarios. 

exposiciones. conferencias. juntas) me impidió estar a tiempo. 

2. Pre~cptaci6n 2&J. ~. ~ ~ dtl ™fil m..im: Et dar a conocer el programa de la materia 

a los aluninos les permite saber desde el principio lo que se pretende hacer y lo que se espera de ellos 

para cumplir metas educativas concretas: pocas cosas generan tanta desconfianza de un alumno como 

el ver que el profesor no sabe exactamente tas metas que desea alcanzar. Procuré seguir al pie de ta letra 

mi versión del programa. la que entregué en fotocopias a los alumnos. con modificaciones en diversos 

puntos a la versión original aprobada por et Consejo Técnico {motivadas. como ya expliqué. por mi 

deseo de explicar con el mayor cuidado posible a los alumnos las interrelaciones entre los diversos conl

ponentcs de ta totu.lidad de tos procesos hist6ricos). Además. en cada clase expliqué a los alumnos los 

objetivos específicos de ta sesión. no solamente en lo que se refería al contenido tem."l.tico del curso. sino 

también con respecto al desarrollo de habilidades como la lectura críticn. ln elaboraci6n de cuadros 

sinópticos. mapas. resúmenes. etc. También fui adaptando tos objetivos con respecto a )as necesidades 

peculiares del grupo. en lo que tocan aprender o practicar hábitos y fonnas de estudio. 

3. Cnpílddad Qst cxooc:.kj6n : La puntuación que reportan mis alumnos en este nibro. filn ~ ID.i!l.;i. desde 

luego que no sati!'face mis aspiraciones. Si bien creo habcm1c esforzado por preparar rnis clases con un 

buen nivel de información. en un lenguaje claro. accesible y con ejemplos concretos. me doy cuenta de 

que debo ser aún más enfática y amplia en mis explicaciones. A este efecto. me propongo aplicar tos 

pñncipios de retroinforrnación (verificación inmediata por paTte del profesor pnra detcnninar si to que 

ha ex.puesto está o no bien entendido). u~lr> dt! canales ... imultclneos (en este caso. con un mayor uso de 

materiales audiovisuales) y el de redundancia planeada (explicar varias veces el mismo contenido pero 

48.-Véa. .. c mi c~~n!>Lancía de asistencia oíic1aJ c'tcnd1Ja Po'" la Dirccci(ln del Plantel, anc"'o d(>CumcnLal 3. 
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con diferentes palabras o medios)". Sin embargo. no sobra decir que hoy en día es todo un propósito de 

la E.N.P. que el profesor deje de ser la única fuente de información. o siquiera la pñncipal. para el alum

no: y por lo tanto. que Ja capacidad expositiva es sólo un aspecto parcial de las labores que el profesor 

debe dominar. 

4. Estructurnd6n Wtl nlim. ~~,!L. actividades~ aprendizaje: Aunque en las primeras sesiones del 

ano lccfrvo expuse a Jos alumnos el proyecto general de trabajo. cometí el error de dar por supuesto que 

los alumnos ya comprendían lo que es un plan de trabajo anual. uno de t:\"CJ/uación parcial. uno .n!

manal. y un plan por e/a.u:. Por tal rozón. a partir del segundo período opté por darles n conocer la 

dosificación y desglose del plan por período de evaluación parcial. por semana y hasta por clase. a fin 

de que los estudianlcs visuaHzaran y comprendieran con toda nilidcz Jos objetivos concrclos y las activi

dades de aprendizaje que había que realizar para alcanzarlos (exposiciones orales. lecturas. exposiciones 

de material audiovisual. exámenes. etc.) 

5. ~ ~ ~ ~ : Utilicé materiales didácticos tanto de uso colectivo (fotografías 

proyecladas en transparencias. ncetatos) como individual (elaboración de cuadros sinópticos y mapas 

por parte de los alumnos). no sólo para presentar los temas de manera vi:uruu o atractiva. sino para 

impulsar actividades que: les pcrmitiernn un aprendiz.aje nctivo y significativo. Sin embargo. el acce

so a los medios técnicos se ve entorpecido por prácticas e inercias burocráticas: en tal virtud. se hizo 

indispensable Ja planeación de actividades al mismo tiempo con gran anticipación (de un mes o más) y 

con precisión un tanto rígida. siempre bajo la consideración de que dichas actividades constituyen en sí 

mismas un incentivo para el esfuerzo del profesor y de los jóvenes dentro del proceso de enseñanza

aprertdizaje. 

6. ~ lli1.ciil ~ ~: Este es quizá el punto más delicado de Ja labor docente. El estudio por 

sf solo o las mejores técnicas didácticas no pueden suplir las actin1dcs de respeto y consideración 

humana que resultan indispensables para infundir confianza a los alumnos. así como para para poder 

dirigirlos en un proceso educativo (superando incluso las cargas emocionales que tanto ellos como el 

docente pueden aportar al proceso de enserlanza-aprcndizajc). El profesor. sin menoscabo de su muy 

humana falibilidad. tiene el deber de predicar con el ejemplo aquellos valores y actitudes que desea cul

tivar. Al mismo tiempo. debe ser lo suficientemente accesible para proporcionar al alumno los alicientes 

y estímulos legítimos que puedan impulsarlo a su superación personal. sin caer por otra parte en el pateF

nalismo y la indulgencia. !\1ás aún. se requiere incluso cierto conocimiento de la psicología personal de 

cada uno de los alumnos para evaluar con equidad sus esfuerzos tomando en cuenta sus ventajas o li-

49.- Cfr. Roqucl García. op. dt .. p. 15-16. 
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mitacioncs particulares. En vista de todo Jo anterior. considero mi resultado del C.A.D. en este renglón 

esencialmente satisfactorio. sin dejar de notar que me parece necesario estimular más la inquietud y 
capacidad analítica de Jos alumnos. 

7. Realiz.1d60 d..s:;. evaluaciones: Por regla general. el alumno no está del todo consciente sobre Ja impor

tancia específica de la evaluación. ni sabe exactamente qué es un criterio de eraluación • Con gran fre

cuencia. el alumno piensa solamente en los burocráticos ténninos de acreditar (pasar) Ja materia con la 

mayor calificación y el menor esfuerzo posible. sin detenerse a pensar en los beneficios intelectuales y 

culturales que el aprendizaje debe reportarle. Se hace necesario : 

a} explicarle. y demostrarle en Ja práctica. que la cci/ificación es solamente un aspecto del proceso para 

e1•aluur el aprovechamiento personal del curso; 

b) hacerte ver ta importancia de todas y cada una de las actividades de aprendizaje o evaluación (pues 

frecuentemente permanece atado al tradicional espejismo del examen escrito); 

e) convencerle de que el profesor se toma con encera seriedad los procedimientos correspondientes. y se 

esfuerza por evaluar con toda la justicia y objetividad posibles. 

Nuevamente. hablo aquí de un aspecto de madurez personal que la instrucción académica del pro

fesor no puede proporcionar por sí sola. 

8. lnfowacJ6n i!l i!l.llm..ru2 ~ ™ ~ x ~: Nommlmente reservé una o dos sesiones por cada 

período de evaluación para infom1ar a cada alumno detallada y oportunamente sobre el resuhado de sus 

actividades de aprendizaje. l ... .a educación impartida por la E.N.P. incluye preparar a los alumnos para 

estar reccpfrvos a Ja crítica constnictiva: todos ellos tienen igual derecho a saber Jos criterios y logros 

por los que que se les asigna una detenninada calificación. En tal \'Írtud. se debe explicar con claridad 

y concisión a cada uno el ••dictamen·· sobre su rendimiento dentro del marco de requisitos que el pro

fesor haya establecido desde el principio del proceso. Por lo regular. confom1c se acostun1br6 al alum

no a ser responsable de sus labores. no tuve mayor dificultad para que aceptara y asumiera las razones 

de su calificación. por baja que ésta fucr.i. El resultado de la encuesta implica. sin embargo. que aún 

debo mejorar apreciablemente en este n1bro. 

9. Capacidad lli!fil ~ ~: l-'l autoridad del profesor ante el grupo no debe ser nunca un 

fin en sí mismo. sino solamente un instrumento para lograr la organiz.,ción y el rendimiento óptimos de 

Jos esfuerzos colectivos. Conviene recordar aquí que ta solidez de la forn1ación teórica del profesor (su 

grado de dominio sobre los temas que impane) y Ja seguridad que tenga en su manera de conducir un 

curso. son elementos indispensables para establecer un clima de respeto entre él y sus alumnos. Si el 

profesor cuenta con estas condiciones. le resultará más sencillo crear un ambiente propicio para el tra -

bajo sobre la base de ht confianza del educando en la capacidad del docente para guiar el proceso de 
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cnscilanza - aprendizaje. 

La disciplina._ por otra parte. tampoco significa mantener un silencio conventual y una ñgidez 

cuartelaña en el salón de clase. sino cerciorarse de que toda actividad y toda comunicación están con -

centradas en el logro de los objetivos de aprendizaje que el curso implica: de ahí la necesidad de cxplica1 

con clañdad a Jos alumnos los propósitos de cada actividad. sobre todo en el caso de las técnicas gru -

pales. En algunos casos individuales, mi tarea comenzó por inculcar al estudiante la necesidad de man

tener las condiciones de urbanidad. respeto y convivencia social elementales. para establecer una comu

nicación didáctica eficaz. y poder entonces desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. A este 

rcspcc10. pienso que e) resultado de Ja encuesta. sin ser pcñccto. es claramente alentador. 
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V. CONCLUSIONES 

... concibo a la historia como un conncimiento \."ita/, 
sin el cual no se puede \•Í\'ir. Esta nfinnación. que 

a primera vistoi puede parecer exagerada. se entenderá 
si se entiende Ja vida como verdaderamente humana. 

no exclusivamente como animal. material o instintiva. 

Andrca Sá.nchcz Quintanar 

JI..- A Jo largo de este informe he partido del supuesto de que el conocimiento crítico de to 

histórico no solamente es Util. sino indispensable en Ja formación dcJ joven bachiJlcr: procuré 

:fundamentar esta idea en el pñmcr capítulo del /11fort11e. y ella me ha scn·ido de inspiradón en 

todas mis labores profesionales. En el momento de presentar estas conclusi<)l1es. lo que me 

resulta aún más importante destacar es que para mí en Jo personal constituye una necesidad vital 

aprender y comunicar todo Jo referente al conocimiento de Jo histórico hasta el límite de mis 

capacidades. Decía alguna vez el maestro Eduardo BJanqucJ que sólo puede dedicarse a esta 

profesión aquel que sienta Ja imperiosa necesidad. la sed inextinguible: de a\'criguar los hechos 

del pasado humano y comunicarlos significativamente a Jos demás. 

~--Coincido con Ja Dra. Victoria Lcmcr cuando señala que no sólo es propio del profesor de 

historia el sustentar una posición teórico-metodológica al respecto de su materia. sino que es 

muy conveniente el exponerla explícitamente a Jos alumnos. tanto por honestidad intelectual 

como por servir de guía para hacerles lógicamente aprchensible el aparente caos intenninable 

de los acontecimientos del pasado. Por eso me dctU\'c a explicar con cierto detalle las conccp -

cioncs que he asumido respecto a la historia. Ja his1oriograffa y Ja educación. Igual consi

dcrnción me ha guiado al empicar con cierta profusión el 111ode/o del pe11tágo110. que oportuna

mente se explicó. 

3.- Con el empico del recurso didáctico del pentcígono (simple y compuesto). ha sido mi idea y 

fin transmitir al alumno una concepción diferente de Ja Historia: una Historia que Je haga com

prender la relación que existe entre Jos hechos históricos del presente y Jos ocurridos en dife

rentes tie111pos y espacios geográficos. Además se ha hecho el planteamiento de que esta disci

plina abarca a todos los seres humanos y todas las áreas del desarrollo de Ja vid~ incluyendo Jos 
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factores naturales. 

4.- ¿Qué tipo de estudiante deseo formar? Más allá de exponer el uso del modelo de Jos penrd 

gonos y su contenido. de cubrir como profesora e historiadora Ja función didáctica e intcrpre -

tativa que me es propia. quiero hacer notar que con ese recurso aspiro a mostrar al alumno que., V 
Ja ciencia de In Historia estudia procesos. una totalidad estructurada cuyo conocimiento Je es,,.,,. 

útil; igualmente. que a Jo largo del curso y sus actividades se le prepara para averiguar y apre

ciar el conocimiento cristalizándolo en un aprendizaje significativo. 

S.- El empico y comprensión de Jos factores de tiempo y espacio es fundamental como punto de 

panida para el proceso del pensar históricamente: as!. comprendiendo s-ig11ificati\0a111e11te el 

pasado. es decir. de manera comprensiva y personal. podrá entender mejor su propio Jugar en el 

mundo presente. y así plantear con fundamento el sentido de su acción individual en Jo profe -

sional. cultural y político. 

:=.- Por otra parte. he inlcntado que los alumnos capten el conocin1icnto de Jo histórico diferen

ciando lo duradero de lo transitorio. es decir distinguiendo Jos procesos de larga. media y cona 

duración. A este respecto, ha sido también mi preocupación constante que Jos alumnos identi -

fiquen con claridad las estructuras o procesos del pasado (por remoto que este parezca) que 

hasta hoy constituyen un campo de actividad o un tema de procupación importnntcs para el 

México actual. En esa medida. el curso se conslituyc en un elemento útil para Ja fonnación de 

Ja co11cie11cia llb;tárica de la juventud actual. 

7.- El modelo metodológico ulilizado me permite contribuir a Ja fomrn.ción de un alumno que: 

- cubra con el pcñil del egresado establecido por Ja E.N.P.; 

- cumpla con Jos objetivos del plan y la doctrina educativa del bachillerato: 

- se desarrolle como un individuo consciente. comprometido y responsable para consigo mismo 

y con su entorno social. en fin. que tenga conciencia histórica o al menos Jos primeros y claros 

atisbos de la misma. 

é!.- En Ja revisión del programa de la materia encontré un instrumento útil pero vago e insuti -

ciente en algunos puntos clave para orientar con precisión una práctica educativa innovadora y 

consistente. !\fe consta personalmente que en el presente año lectivo Ja E.N.P.. está haciendo un 
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serio esfuerzo por mejorar y actualizar su programa. Esto es positivo en sí mismo .. pero no debe 

perderse jamás de vista que el programa es solamente una de las herramientas en el trabajo 

educativo .. y que hasta la mejor herramienta es un peso muerto sin el uartcsano·· conocedor y 

amante de su oficio. 

9.- Por otra parte. no sólo el programa. sino gran parte del material bibliográfico disponible y 

accesible para el nivel de bachillerato permanece atado a criterios tradicionalistas en el sentido 

de centrarse (y a veces hasta limitarse) en el aspecto político del devenir histórico. de casi no 

alcanzar a ver lo que sucede más allá de la capital y unos cuantos centros urbanos (pasados o 

presentes). de querer ceñirse a un relato de los héroes. las instituciones y las leyes. Esto no debe 

sorprendemos en un país que. por razones precisamente hisl<írica..~ .. está fuertemente centraliza

do y no acaba de perder Ja ilusión de encontrar Ja salida a sus problemas en Ja persona de algún 

gran salvador .. venga éste de Los Pinos o de alguna selva remota. Sin duda. Ja imponente e 

inacabable tarea de refom1ar económica. social y políticamente al país incluye. entre otros tan

tos asuntos. c1 de reformar sus criterios y materiales educativos. 

3.Q.-A través del trabajo realizado he llegado a convencerme de que el éxito. el logro de Jos obje

tivos de Ja enseñanza y cJ aprendizaje radica tanto en Ja rdación que se establece entre profesor 

y alumnos como en Ja adecuada aplicación de Jos métodos y en el manejo de los contenidos. 

Llegar a una adecuada interacción maestro - alumno es tarea que involucra por entero las capaci

dades físicas. mentales y espirituales del docente: por tal nlotivo. las modernas técnicas y recur

sos materiales de la didáctica de finales de nuestro milenio pueden realzar. pero en modo alguno 

sustituir todavía. el papel personal del educador para comunicar el sentido de Ja apreciación 

crítica del pasado humano que. por humano. debe semos entrañable a todos. 

iHéxico. 5 de febrero de /997. 
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Anexo documental 1 
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Anexo documental 2 

Lista del grupo SJ 1 del Plantel S 
ºJosé Vasconcclos'" 

de la Escuela Nacional Preparatoria 
Año lectivo 199>1996 
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Anexo documenlal 3 

Constancia oficial de asistencia 

ESCUEIJ. NACIONAL PR.E'PARATORZA. 
PLANTEL (5) '"JOSE VASCOHCE:l.OS'" 
D:CRECCIOH 

PROFR (A) \'ARCAS VILt.A.'>"V'E\'A Bl.A.""CA A. 
Coleqio da IUaror:t• 
Presente 

Por este conducto .. me peraito J.nrorr.iarle que de acuerdo 
con el reporte 9loba.l de asistencia de.1 Pl.antel .. 
correspondiente a.1 atlo lectivo l.995-J.996, su porcentaje 
hasta el. 12 de enero de 1996 es do: ~~ 
correspondiente a ~ asistencias reqistradas, _u_ 
ral.taa jUstiricad.it.a y--"º- ral.tas injusti.r'icadas. 

En caso do qu& desee hacer alguna aclaración., ruego a 
usted pase antes de.l 9 de Cabrero con e.l Lic. .J'osó Lu1.a 
S.ilmano OChoa .. Secretario General. del Plantel.. 

Sin otro pa.rt:icular., aprovecho .la ocasión p.4ra enviarle 
un cordial. sal.udo. 

Atontemente 

•POR lf2 RA.ZA. HABLJ.RA EL ESPIRITO'" 
coapa., D.P' ... 29 enctro J.996 

~-
F.ta. RATAJ!L MORE.NO Y ALl\ARRAlf 
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