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"....Entonces, hay una esperanza desde ahora. El tiempo estri 
de nuestro lado, y cuando hablamos de ese tiempo estamos 
diciendo que nosotros somos ese tiempo. Vemos que ahoro 
estamos a1 comienzo de un nuevo liempo .... " 

Cornandante Tacho 



"Toda pregunta es un buscar. 
Todo buscar tiene su direction previa 

que le viene de lo buscado" 
R .  Bricefio. 



En estas paginas present0 algunas reflexiones sobre mi experiencia al transmitir una forma 

especifica de conocimiento: la Historia de Mexico. Mis reflexiones parten del analisis de la 

estructura y contenidos del Programa de Historia de Mexico I de la Direccion General de 

Bachillerato de la Secretaria de Educacion Publica, programa que he aplicado, ya que el 

Bachillerato donde hasta la fecha laboro, esta incorporado a la SEP. 

Ademas de que con este trabajo pretend0 obtener el titulo de Licenciada en Historia, mi 

intencion es aportar algunos elementos que ayuden a lograr una mayor comprension de la 

historia de Mexico y de su enseiianza a nivel medio superior. El repensar sobre su 

problematica permite no solo alcanzar mejores resultados, sino tambien dignificar la 

docencia de la historia, que durante mucho tiempo ha perdido terreno ante la investigacion. 

'Tiene sentido la historia y en especial la historia de Mexico? 'Tiene sentido enseiiarla a 

jovenes que estan en plena adolescencia o que estan saliendo de ella? Son preguntas 

cotidianas de 10s que enseiiamos historia. Ante ellas me vienen a la memoria las palabras 

del entraiiable Carlos Tot" Pereyra, parafraseando a Carlos Marx: ... el  conocimiento profundo 
1 y sisternatico delpasado no constituye un fin en s i  mismo ... pues es innegable el papel que 

ocupa el conocimiento de la historia en el desempeiio politico y civico de cualquier persona, 

o en la solucion de algun problema de cualquier sociedad; luego entonces, es incuestionable 

la importancia de enseiiarlo y ensefiar lo que la historia es. 

Por tal razon, en la formacion de 10s historiadores, la preparacion para la enseiianza debe 

estar presente a la par que la preparacion para investigar. 

I Carlos Pereyra., et a/., Hisroria, [Para qud?, Mexico, Siglo XXI Editores, 1982, p.15 



Durante nuestro desempeiio, 10s docentes en historia nos enfrentamos a una problematica 

un tanto complicada. Esta no solo tiene que ver con la escasa preparacion didactica y 

pedagogica que adquirimos en nuestros estudios de licenciatura, sino tambien con el ambit0 

laboral que existe a nivel nacional que valora poco la docencia humanistica la cual 

desemboca en otras dificultades que aqui no trataremos. 

A esto hay que agregar que existe un generalizado desinteres por el aprendizaje de la 

historia entre 10s adolescentes, debido, en no pocas ocasiones, a la influencia familiar o a 10s 

medios de comunicacion. Tambien mucho tienen que ver las formas tradicionales de la 

enseiianza de la historia que durante buen tiempo se ha practicado en Mexico. Al respecto 

coincido plenamente con la Maestra Oresta Lopez cuando afirma que este fenomeno lo 

padecemos porque: .... la historia es poder y el manejo del pasado es fundamental para /as 

clases gobemantes.' 

Ante esta situacion de estancamiento academico, ique  papel debemos jugar 10s profesores 

de historia y concretamente de historia de Mexico? Definitivamente el de buscar alternativas, 

de encontrar nuevas posibilidades que mejoren nuestro quehacer educativo. Tenemos la 

responsabilidad de lograr nuevas interpretaciones a 10s lineamientos oficiales, que nuestros 

planes de estudio esten actualizados y que realmente enseiiemos una historia que ayude a 

resolver problemas. La tarea de reflexionar sobre la enseiianza de la historia no debe 

quedar, entonces, solo en 10s investigadores, en 10s pedagogos o en 10s psicologos. Esta 

preocupacion es la que quiero compartir a traves de las siguientes paginas. 

El trabajo aqui presentado consta de cinco capitulos que recogen mi experiencia docente en 

el Bachillerato de la Universidad Latina de America en la ciudad de Morelia, Michoacan. 

' Oresta L6pez Perez., "Los retos de una didectica de la historia y la importancia de ensefiar a investigar", en: 
Brisica. Revisla de la escuela ydel maestro, Fundaci6n SNTE, septiembre-octubre 1996, No. 13, p.29 



En el primer capitulo expongo el marco conceptual que me sirve de orientacion para 

desarrollar las actividades que aqui doy cuenta. Lo hago a traves de la explication de tres 

conceptos: 

-Concept0 de historia. Aqui desarrollo de manera breve, lo que para mi es historia, lo que 

utilic6 como punto de partida teorico para mi desempefio docente y que fue surgiendo 

conforme fui realizando diferentes lecturas. Debo sefialar que mi practica ha sido guiada por 

10s planteamientos del Materialism0 Historico, la Escuela de 10s Annales y la Nueva Historia 

Cultural. 

- Concepto de Education. En este punto deb0 sefialar, ahora mas que nunca que 'el 

aprendizaje es product0 de la practica" y no solo en referencia a lo que.mis alumnos han 

aprendido o dejado de aprender, sino tambien en lo que respecta a mi propia experiencia 

con ellos, pues es ella la que constantemente me muestra la necesidad de prepararrne. 

Asi empece a acercarme a la teoria constructivista para enfocar mis clases, sin abandonar 

las ideas de Paulo Freire, que si tuve la fortuna de conocerlas durante mis estudios de 

licenciatura. De esta manera, la experiencia que aqui present0 la dirigi buscando que el 

aprender de 10s alumnos fuera: a) un cambio duradero en las conductas y en 10s 

conocimientos, b) transferible a nuevas situaciones y c) consecuencia directa de la practica 

realizada. 

-Sentido de la ensefianza de la historia. Este punto lo desarrollo a partir de la conjuncion de 

10s dos anteriores per0 partiendo de mi experiencia como historiadora docente. 

En el segundo capitulo, denominado "aspectos educativos" analizo la estructura y 

organizacion del Bachillerato de la Universidad Latina de America, que es mi centro de 

trabajo. Expongo la historia y la realidad de esta institution, tomando en cuenta elementos 

de su ideologia, de su estructura interna de trabajo, las relaciones sociales y laborales que 

ahi vivimos, para clarificar las condiciones generales en que he desarrollado mi labor 

docente. 



En el tercer capitulo presento un analisis critic0 del programa de Historia de Mexico I de la 

Direction General de Bachillerato de la Secretaria de Educacion Publica. Aqui hago una 

revision de 10s contenidos historicos y 10s problemas que yo encuentro, en cada una de las 

unidades, tanto en lo que respecta a la interpretacion de 10s hechos como a 10s aspectos 

metodologicos propuestos para su aplicacion en el aula. 

En el cuarto capitulo presento propiamente el analisis de mi experiencia con el grupo 201. 

Expongo la manera en que aborde cada una de las unidades, a que complicaciones me 

enfrente y las formas en que evalue el trabajo de mis alumnos. Explico de manera sucinta las 

tecnicas didacticas que utilice y el porque de ellas y lo acompaiio de la referencia de 10s 

recursos auxiliares con que me apoye. 

El ultimo capitulo, que es el quinto, corresponde a mis conclusiones. Conclusiones como 

historiadora, labor que, cada vez amo mas por mi trabajo entre 10s jovenes como transmisora 

de este conocimiento y disciplina tan apasionante y comprometida con nuestra realidad. 

Finalmente quiero mencionar que este trabajo ha sido realizado en el Seminario de 

lnvestigacion y Tesis de Historia, bajo la atinada y sabia asesoria de la Doctora Andrea 

Sanchez Quintanar, que se desarrolla dentro del Programa de Titulacion para Profesores del 

Bachillerato de la UNAM, que coordina el Lic. Fausto Hernandez Murillo, en la Facultad de 

Filosofia y Letras de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Para la Doctora y amiga Andrea Sanchez, mi agradecimiento y reconocimiento totales y 

sinceros por su paciencia y enseiianzas invaluables. 



I. ASPECTOS CONCEPTUALES 

1 .I Concepto de historia. 

Aunque parezca una obviedad, quisiera empezar con el seiialamiento de que para 10s que 

ensefiamos historia, a nivel medio y medio superior en todo momento debemos de tener 

clara la diferenciacion entre el concepto de historia como 10s hechos que ya sucedieron, "el 

pasado", y el concepto que refiere a la disciplina que estudia ese pasado y que nos permite 

relacionarlo con nuestro presente y nuestro futuro. Menciono esto, porque en mi experiencia 

con 10s jovenes bachilleres, con frecuencia encontre en ellos esta confusion en su 

desempefio a lo largo del curso. En esta ocasion, me refiero a la historia como disciplina, 

como discurso o como conocimiento. 

Es dificil establecer un concepto de historia, sobre todo por dos razones: una, porque al paso 

del tiempo desde que salimos de la licenciatura nos hemos dado cuenta que la traditional 

idea con la que nos habiamos iniciado, de que la historia es la ciencia maestra para la vida, 

que estudia el pasado para explicar el presente y tener un rnejor futuro, ha sido superada; 

otra, que en la actualidad no se puede considerar que contemos con una idea acabada de lo 

que es el conocimiento histqrico . Es decir, la pregunta iqu6 es la historia? nos puede llevar 

por una serie de vertientes, en algunos casos bastante contrapuestos, para responderla. 

En mi desempefio dentro de la docencia he partido de la idea de que la historia estudia a 10s 

hombres, como decia Braudel: ... el objeto de la historia es, por naturaleza, e l  hombre. Mejor 

dicho: 10s hombres ... la historia quiere captar a 10s hombres. 1 

I Marc Bloch., Apologia para la historia o el ojicio del hisroriador. Edicion critica preparada por Etienne Bloch, 
Mexico, FCE-INAH, 1996, p.139.Mtxico. FCE-INAH, 1996, p.139. 
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Pero ique son 10s seres humanos sino sus hechos y sus ideas? Y esos hechos e ideas se 

materializan nada menos que en el tiempo. De ahi la importancia de tener una concepcion, lo 

mas clara posible, de lo que es el tiempo, per0 el tiempo historico, que es mucho mas que 

una simple medida homogenea o constante. 

Ademas la historia solo tiene sentido en el momento en que la estudiamos o la investigamos, 
o sea en el presente, en nuestro presente. Nosotros, en nuestro tiempo, somos 10s que le 

damos sentido y significado al quehacer historico, en otras palabras el conocimiento historic0 

necesariamente tiene sus propias raices sociales y por lo tanto historicas. Ya Carlos Pereyra 

mencionaba en su famoso trabajo titulado Historia, 'para que? : 

Son en buena medida 10s acontecimientos contemporaneos 
10s que permiten profundizar en el  conocimiento del pasado. 
El estudio del movimiento anterior de la sociedad se realiza 

a traves del proceso en el cual estdn inscritos quienes in~estigan.~ 

El sentido y significado que a partir de nuestro tiempo le damos al quehacer historico surge a 

partir de una conexion directa entre el conocimiento del pasado y la accion que podamos 

realizar en nuestro tiempo, es decir, segun el dominio que tengamos de ese conocimiento 

nos facilitara el control de 10s fendmenos que caractericen nuestra situacion contemporanea. 

Todo esto nos lleva a comprender a la historia ya no como una serie de relatos, sino como 

una historia-problema, donde la relacion con otras disciplinas sociales es fundamental; el 

dialogo con materias como la sociologia, la antropologia, la geografia y por supuesto la 

economia, es cada vez mas necesario y en nuestra practica como historiadores no debemos 

de dejar de buscarlo. 

Por lo tanto, ya no podemos seguir con la atieja vision que entiende a la historia bajo un 

desarrollo lineal y que la comprension de cualquier epoca o hecho solo se hace a partir de 

10s conceptos y valores del momento en el que se hace la investigacion del pasado: nos 

referimos concretamente a la concepcion positivista. Por el contrario, pensamos la historia 

Carlos Pereyra., op. cit. ,p.25 



coma una disciplina con caracteristicas especiales y muy propias para cuyo desempefio, el 

historiador tiene que: individualizar en toda su complejidad las etapas del saber 

Disciplina que en la actual conceptualizacion y planteamiento de algunos de sus problemas 

capitales debe mucho al materialismo historico; si no, idonde encontramos 10s origenes del 

interes por las actividades materiales? 0 de las explicaciones, que en el siglo que acaba de 

fenecer, 10s pueblos que fueron colonizados, exigieron a 10s historiadores para remontar su 

explotacion y su desdicha de vivir la ignominia de las dictaduras. Esos pueblos demandaban 

una explicacion de su propia historia y una alternativa que les permitiera una vida digna y 

feliz. Parecia que el materialismo historico podria brindarsela por la dimension politica que su 

propia cientificidad establecia. 

Jean Chesneaux proponia hacer "una historia para la revolution" y aqui nos encontramos 

otra vez con el vinculo del saber con la praxis, vinculo que tenernos que tener presente ante 

el peligro constante de que nuestro trabajo sirva para la conservation, justificacion y ejercicio 

del poder. 

Por otro lado, gracias a las aportaciones de las diferentes corrientes historiograficas que se 

desarrollaron en el pasado siglo XX, nuestra conception de la objetividad de la historia cada 

vez esta mas alejada de considerarla como la maestra para la vida que proporciona la norma 

o la autoridad que guie nuestras acciones, porque estamos claros de la temporalidad de 10s 

,hechos historicos, esto es, de su historicidad, la objetividad de nuestra disciplina, solo podra 

ser alcanzada por el historiador en la medida en que en el momento de analizar sus fuentes 

tenga en cuenta que ellas (sin dejar de situarlas historicamente) van a desempefiar una 

funcion determinada por su propio campo de inter&, que van a funcionar de acuerdo a las 

preguntas que el les haga. De tal manera que 10s documentos, que es con lo que se hace la 

historia, "lo mismo que el motor de explosion funciona con gasolina", como diria H. I. Marrou, 

siernpre brindaran la posibilidad de preguntas y respuestas nuevas, de acuerdo a las 

condiciones del tiempo historico de cada investigador. Por lo tanto, el caracter objetivo de la 

' ~ a c ~ u e s  Le Go&, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, Barcelona, Paidos, 1997, p. 13 1 



historia se lo da la significacion de 10s hechos investigados que pueda alcanzar el propio 

historiador, de acuerdo a 10s modelos o valores que le sirvan de punto de partida en su 

trabajo, o sea de 10s valores de su tiempo. 

Ante esta situation las ciencias sociales, a un siglo de su nacimiento, no escapan a la 

vertiginosidad y complicidad del inicio del siglo XXI que nos obligan a problematizarlas 

constantemente yen consecuencia tambibn a la historia. 

Pienso que 10s historiadores, menos que nadie, debemos utilizar el mismo lenguaje que hace 

50 aiios; referencias caducas, esquemas agotados, seguramente ya no les dicen nada a las 

nuevas generaciones ciberneticas, de la internet y de la globalization; para ellos las 

representaciones de antaiio, las series de nombres, de fechas y de lugares, sin mas, 

trasladadas de forma mecanica carecen de fuerza y de sentido, ademas, seguramente las 

computadoras podran almacenar mAs information de ese tipo que muchos de 10s jovenes a 

quienes pretendemos enseiiar historia. De la misma manera 10s metodos y contenidos de la 

enseiianza tradicional de la historia tampoco les significan algo. Esto nos lleva a lo que mas 

adelante abordaremos: la necesidad de conocer, lo mas posible a 10s jovenes con 10s que 

trabajamos. 

Esa es la razon por la que 10s historiadores que enseiiamos historia la tenemos que enseiiar 

de la manera que les sea mas significativa a nuestros alumnos y ya no de la misma forma 

simplista que a nosotros nos enseiiaron muchos de nuestros maestros. Hablar del pasado es 

mas complicado, pues ya hemos dicho que este solo existe en funcion de nuestros intereses 

y nuestras necesidades, por lo tanto, su explicacion la encontramos en el presente mismo. 

Asi, parte de la tarea de 10s que enseiiamos historia consiste en encontrar la via en la que 

nuestro quehacer cotidiano, aplique la historia que responda a nuestro tiempo, sea 

consecuente con nuestra postura y nunca olvidar el compromiso que tenemos con esas 

colectividades a las que buscamos enseiiar. 



1.2 Concepto de Educacion 

Al igual que nuestra realidad, que conforrne pasa el tiernpo se vuelve mas cornpleja e incierta 

y cuya cornprension, por lo tanto, se torna mas cornplicada, la educacion, corno fenorneno 

social no escapa a esta situacion y se encuentra alejada de la sencillez para 

conceptualizarla. 

En el desarrollo del ser hurnano, la educacion tiene una trascendental importancia, ya que 

desde 10s prirneros rnornentos de la vida hasta 10s llltirnos dias de su existencia cualquier 

hombre o rnujer, en su interactuar social se encuentra dentro de un proceso de enseiianza- 

aprendizaje continuo. Por un lado encontrarnos la capacidad de aprendizaje propia de la 

especie hurnana: 

De entre todas /as especies, 10s humanos somos, sin duda, 10s 
que disponemos no solo de una inrnadurez mas prolongada 
y de un apoyo cultural mas intenso, sino tambien de capacidades 
de aprendizaje mas desarrolladas y nexibles ... hasta el punto de 
que aun no han podido ser replicadas ni emuladas por ningun 
otro sistema, ni oganico ni mecdnico .... la capacidad de apren 
dizaje .... es una propiedad adaptativa inherente a 10s organismos, 
no a 10s sistemas mecdn i~os .~  

Estas capacidades cognitivas son totalrnente irnprescindibles para nuestra adaptacion y 

recreacion de nuestro entomo social y cultural. 

Ya desde hace tiernpo la Doctora Andrea Sanchez seiialaba que el proceso educativo ... es 

un pmceso cambiante, complejo y contradictorio que se produce corno una interrelacion 

entre un factor educando yon  factor educador. .. 5 

Entonces, corno este proceso esta inrnerso y determinado por una forrnacion social, es 

product0 no solo de una preparacion genetica sino tarnbien de un rnodelo de cultura. Por lo 

Juan lgnacio Pozo Muncio., Aprendices y maestros .La nueva culrura del aprendizaje., Madrid, Alianza 
Editoria1,1996, p.29 ' Andrea C. Sanchez Quintanat., Rejlexiones en torno a una reoria sobre la enserianza de la hisroria. Tesis de 
Maesrria en Historia. Mtxico Facultad de Filosofia y Lehas, UNAM, 1993, p. 76 



tanto, cada forma de aprendizaje es el resultado de cada sociedad o de cada cultura. Es por 

eso que podemos hablar de determinadas culturas de aprendizaje. 

Esto nos lleva a afirmar que las diferentes actividades de aprendizaje siempre estan 

enmarcadas dentro de las necesidades y demandas de la sociedad en que se generan y que 

la relacion entre 10s diferentes protagonistas esta medida, inexorablemente, por las metas 

establecidas por una determinada organizacion social. 

Si concebimos a las sociedades humanas como dinamicas y evolutivas en el sentido de que 

10s procesos sociales cada vez son mas complejos (y por cierto, mayor rapidez) y con 

problemas mas dificiles de resolver. y esta es el marco y objeto de aprendizaje, entonces la 

forma en que se debe aprender tarnbien tiene que tener una dinamica y debe evolucionar. 

Aqui es donde nos enfrentamos a uno de 10s problemas mas fuertes y constantes en la 

educacion: la dificultad de poder asumir esta relacion y actuar en consecuencia; 

No se trata s6lo de adaptar nuestras formas de aprender y enseiiar a lo que 
esta sociedad mds que pedirnos exige, a veces con muy malos modos, sino 
tambien de modificar o modular esas exigencias en funcion de nuestras propias 
creencias, de nuestra propia reflexion sobre el  aprendizaje, en vez de 
limitarnos, como autbmatas, eso si, ilustrados, a seguir vanamente 10s hdbitos 
y rutinas de aprendizaje que un dia aprendim~s.~ 

En nuestra sociedad inmersa en la globalizacibn, que cada vez marca con mas fuerza el 

paso de 10s seres humanos a traves de sistemas politicos que instauran la forma de vida 

determinada por la violencia, la exclusion y las posesiones materiales, la enajenacion 

tambien es una de las principales consecuencias del neoliberalismo. Ya Carlos Man: hablaba 

de ella como fenomeno social que conduce a un extraiiamiento del hombre con respecto a 

su autentica naturaleza. 

Juan Ignacio Pozo Muncio., op.cit., p. 31 



Este extraiiamiento lleva a una alienacion que significa un: 

... tipo de relacion inerte, deshumanizada, "reificadora" que el  individuo tiene con 
sus semejantes y su ubicaci6n como entidad impotente, estAtica, dentro de una 
estructura social que lo envuelve, que rige toda su vida, sin que sienta el  deseo ni 
vislumbre la posibilidad de introducir en ella modificaciones tradicionales .' 

La educacion debe ser algo creativo, que contrarreste la alienacion y que permita a 10s seres 

humanos valorarse a si mismos, a su cultura y a la de 10s demas. 

Si tomamos en cuenta las dos cuestiones seiialadas, la capacidad genetica de aprendizaje 

del ser humano y su formacion social y la necesidad de contrarrestar la enajenacion de la 

sociedad contemporanea, la educacion tiene que buscar favorecer 10s mecanismos de 

analisis y de reflexion en 10s procesos de enseiianza aprendizaje y esto se puede alcanzar 

cuando se trabaja para buscar la construccion de significados en la interaccion de 10s 

factores educando-educador; en otras palabras, la mision de 10s educadores es lograr que el 

alumno construya sus significados a partir: ... de establecer relaciones sustantivas y no 

arbitrarias entre lo que aprende y lo que ya conoce.' 

En la medida en que lo que aprenda el alumno le sea potencialmente significative, y esto se 

logra al tomar en cuenta su realidad. el podra arribar a la construccion de significados, esto 

es, podra arribar a una educaci6n creativa y no sera una educacion alienante y si un 

instrumento, como diria Paulo Freire, de verdadero progreso y liberacion. Los futuros 

profesionistas, en su formacion, no solo podran manejar information necesaria para 

enfrentar 10s nuevos desafios de la vida cotidiana, sino que tambien podran crear su modelo 

propio de realidad o de sociedad. 

Asi, la educacion implica potenciar la capacidad del ser humano, no solo de estar en el 

mundo sino con el, esto significa, siguiendo con Freire: ... estar abierto a1 mundo, captado y 

' Telma Barreiro de Nudler., "La educacion y 10s rnecanisrnos de la alienaci6nW en: Crisis de la didactica. Revisra 
de Ciencias de la Comunicacidn. Rosario, Argentina, 1975, p.95-96 
* Cesar Coll.. Psicologiay curriculum, Mexico. Editorial Piados Mexicans, 1987, p. 194 



comprenderlo ... poder dar respuestas a sus desafios en quehaceres que involucran 

indicotomizablemente accion y ref le~ion.~ 

De esta manera, la practica educativa tiene que surgir de reconocer al educando como un 

ser historico, partir de su realidad y estimular su creatividad que se desarrolla poco a poco 

hasta que acaba siendo el mismo responsable de su aprendizaje, a la vez que va 

construyendo su ser transformador del mundo, alejando de su horizonte la posibilidad de ser 

un ente social enajenado y manipulado en un mundo asfixiante, injusto, intolerante y 

excluyente. 

1.3 Sentido de la enseiianza de la historia 

No es nada sencillo hablar sobre un concepto de la enseiianza de la historia. 'Cuantos, de 

10s que nos desempeiiamos en esta actividad, nos preocupamos por manejar uno en nuestra 

cotidianidad y buscamos desempeiiarla dentro de un marco conceptual claro que la rija, 

enriquezca y le de calidad? En realidad, hasta hoy, yo solo me habia preocupado por tener 

algunas acotaciones mas o menos elaboradas de mi concepto de educacion y del de 

historia, per0 no habia cuestionado mi trabajo de enselianza de la historia como pretend0 

hacerlo en esta presentacion. 

Con facilidad podemos decir que la historia es importante en la formacion intelectual de 

cualquier persona, porque le permite comprenderse como ser social con una determinada 

identidad, a la vez que le ayuda a valorar su patrimonio cultural. Del mjsmo modo, la acerca 

a la posibilidad de desempeiiar mejor su vida porque le da herramientas para responder 

mejor las preguntas de su tiempo. 

Paulo Freire., La Concepcidn problemafizadora de la educacidn y la humanization., San Jose de Costa Rica, 
Centro Interamericano de Adiestramiento en Comunicaciones para la Poblaci6n. 1976, p.2 
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Tampoco es muy complicado seiialar que la educacion siwe al ser humano como un medio 

para adquirir conciencia de si rnismo y de llevar a cab0 una reflexion critica constante de sus 

alcances y quehaceres cotidianos. 

En la actualidad, la enseiianza de la historia se vuelve cada vez de mayor importancia, ya 

que la complejidad del acontecer humano contemporaneo plantea cuestiones que obligan, 

con mayor insistencia, a encontrar respuestas en el pasado a 10s problemas del presente. 

Para lograr esto, en el ambito de 10s jovenes que cursan el nivel medio superior jque, tipo de 

enseiianza de la historia debemos practicar? jtenemos claro a quienes estan dirigiendo 

nuestro trabajo? 'nos hemos preguntado para que les va a sewir una materia de historia de 

Mexico? 

Ante estos enigmas al mismo tiempo nos enfrentamos a la enseiianza de la historia 

tradicional que en verdad, poco se ha preguntado por 10s intereses de 10s que esten 

aprendiendo la materia, escasamente ha pensado ubicarlos en su tiempo, y en 

consecuencia, apoyar y fomentar la participacion consciente en la construction de su 

realidad. Por lo tanto, debemos plantearnos que nuestro reto es practicar la enseiianza de la 

historia buscando dar aportaciones a la educacion social de jovenes de la transicion de 

milenio y dejar atras el viejo propbsito, intentional o no, de menospreciar determinadas 

realidades sociales para resaltar otras en una simple relacion de enunciados presentados en 

forma cronologica. El aprendizaje de la historia debe permitir al ser humano acceder 

plenamente a la capacidad que lo hace ser diferente al resto de,los seres de la naturaleza: 

tener conciencia de si mismo, por lo tanto tener conciencia de la relacion de su presente con 

su pasado y con su futuro. 

Ahora bien, en el caso de nuestro pais, jcomo podriamos tener 10s mexicanos la 

sensibilidad necesaria para responder a las interrogantes que nos plantean 10s problemas 

economicos, politicos o de nuestra cultura nacional? o jcomo podriamos superar las 

manifestaciones cada vez mas frecuentes de intolerancia, egoismo, cosificacion y 

uniformidad del ser humano, sin conocer cual ha sido nuestro proceso historico? 



Lo que sigue es mi intento de responder jcomo enseiiar esta historia de Mexico? y j a  

quienes? 

Los chicos y chicas con 10s que trabaje el curso de Historia de MBxico I tienen entre 14 y 16 

aiios de edad, etapa en la que 10s jovenes product0 de una formation social urbana de 

nuestro tiempo, desarrollan un proceso de crecimiento y maduracion tanto fisica como 

mental en el que es dificil lograr que se despierte el interes por una materia que trabaja 

procesos y fenomenos aparentemente lejanos a su espacio y su tiempo. 

Esta situacion nos obliga a 10s docentes a buscar constantemente una respuesta a la 

pregunta it iene razon de ser lo que estoy trabajando y el esfuerzo que estoy realizando? El 

encontrar respuestas de inquietud, empeiio y participacion en 10s jovenes, ademas de su 

apatia y desanimo, me lleva a reflexionar sobre la importancia de la docencia de la historia. 

El hecho de que, al final del curso, aunque solo una parte de mis alumnos, concibieran a la 

historia de Mexico de una manera mas reflexiva y hayan cambiado o incrementado algunas 

de sus actividades cotidianas en funcion de ser mas, criticos y propositivos con su realidad 

social, me perrnite pensar que vale la pena realizar este esfuerzo. 

Si queremos enseiiar una historia que contribuya a que 10s individuos Sean capaces de 

participar en la construction de su presente. tenemos que romper con la idea de que en el 

proceso de enseiianza aprendizaje de la historia es inevitable la separacion del "educador" y 

10s "educandos"; por el contrario, cada vez hay una relacion mas estrecha en donde ambos 

factores se entrelazan, en donde las funciones se intercambian, ya que son 10s alumnos 10s 

que, a partir de sus intereses, plantean sus necesidades y, a1 mismo tiempo, yo aprendo 

c6mo puedo aplicar mis clases y como puedo motivarlos y empujarlos a que construyan su 

propio conocimiento. 

Por otro lado, si lo que queremos enseiiar es una historia diferente, una historia de las 

colectividades y no una historia de elite, en otras palabras, una historia social, una 



herramienta que por ningun motivo se debe descuidar es la del lenguaje que se tiene que 

utilizar en el salon de clase. Puesto que son varios 10s objetivos que se pretenden cumplir - 
por un lado el que 10s alumnos se relacionen con el estudio de la realidad social compleja y 

por otro que para hacerlo tienen que familiarizarse con conceptos no solo de historia, sino 

tambien de antropologia, de sociologia, economia, etc.- el lenguaje tiene que ser el mas 

adecuado para que podamos estar lo mas cerca posible de la significaci6n de la informacion 

que pretendemos que 10s alumnos alcancen. Solo a traves de un lenguaje accesible, 

cotidiano per0 especifico y cuidadoso, 10s profesores de historia podremos entrar en un 

verdadero dialogo, buscando forrnas mas amenas de clases en las que 10s alumnos se 

sientan identificados y nosotros podamos conocer y comprender las inquietudes, 

expectativas e intereses de nuestros interlocutores dentro del aula. 

Resta mencionar en este apartado, la importancia de que 10s docentes de historia seamos 

historiadores o historiadoras, que aunque no desarrollemos la actividad de investigacion de 

primer grado, si contemos con 10s elementos que nos penitan su valoracion y dar cuenta de 

la parte trascendental de ella; de otra manera, jcomo compartir ylo descubrir las aptitudes o 

destrezas que puede haber en estudiante para significar y crear su conocimiento historico? 

La enseiianza de la historia implica el manejo de un metodo y de tecnicas didacticas que se 

tienen que ir actualizando constantemente, per0 sobre todo 10s contenidos historicos de 10s 

programas utilizados. Los que impartimos las materias de historia debemos desarrollar 

nuestra labor de combinar creativamente estos elementos en cada leccibn y por supuesto 

tener la capacidad de relacionarlos con la historia local o estatal, segun sea el caso. 

Es necesario rehacer la historia constantemente, nuestra creatividad muy bien puede lograrlo 

al abordar cualquier epoca, sobre todo, a partir de la historia cotidiana, pues en este dmbito 

es donde mas facilmente podemos encontrar las vias que mejor nos conduzcan a despertar 

el interes de nuestros alumnos. Si utilizamos periodicos, revistas, novelas, peliculas, 

entrevistas orales, etc., 10s objetivos que nos hemos planteado al impartir la historia de 

manera significativa, estaran a nuestro alcance. 



Como hemos visto, tanto por 10s diferentes vaivenes en la concepcion de la historia como por 

la evolution de la pedagogia y de la didktica, la enseflanza de la historia tiene que estar en 

constante actualization, esto quiere decir que ya no podemos seguir instalados en la 

creencia de que nuestros alumnos llegan en blanco y que hay que suministrarles con datos 

"relevantes" y nombres de personajes "importantes". Por supuesto, esto facilitaria nuestra 

tarea aunque solo fueramos el centro de la "comunicacion" en el salon de clase; per0 como 

concebimos nuestro trabajo en otra direccion, tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos, a 

pesar de que muchas veces nuestras condiciones cotidianas nos son adversas, y no 

claudicar en nuestro intento de posibilitar una conciencia historica, de colaborar en la 

education social de 10s jovenes bachilleres, futuros ciudadanos del siglo XXI, para que Sean 

capaces de sensibilizarse ante 10s retos y 10s problemas de su tiernpo, de ser reflexivos y 

criticos de su entorno social y tengan 10s elementos que les permitan ser propositivos y 

creadores de su futuro en su presente. 



II. ASPECTOS EDUCATIVOS 

2.1 Organizaci6n educativa 

2.1.1 El Bachillerato de la Universidad Latina de America 

a) La creacion de la institucion 

A continuacion presento una sintesis historica del plantel donde realice la actividad 

profesional cuyo informe presento en estas paginas. 

El BUNLA, Bachillerato de la Universidad Latina de America, como su nombre lo indica forma 

parte de esa Universidad, que es una institucion de caracter privado y sus estudios tienen 

reconocimiento de validez oficial ante la SEP, siendo el del Bachillerato correspondiente al 

numero 933748 del 12 de julio de 1993. El que el BUNLA forme parte de una institucion que 

brinda se~ i c i os  educativos de nivel superior presenta caracteristicas hasta cierto punto 

singulares en torno a 10s se~ ic ios  que presta. 

El 3 de septiembre de 1991, la Universidad Latina de America junto con el Bachillerato 

iniciaron sus actividades en Morelia, capital del estado de Michoachn, en un espacio 

verdaderamente agradable, pues su campus cuenta con aproximadamente 25 hectareas de 

supeficie entre zonas arboladas e instalaciones academicas (salones, laboratorios, oficinas 

biblioteca y cafeteria); deportivas y recreativas (canchas de futbol soccer, futbol rapido, tenis, 

voleibol, aulas ecologicas y hasta lago y ahuehuetes). Dentro de estas instalaciones el 

BUNLA cuenta con su propio espacio academic0 (salones, laboratorios y oficinas 

administrativas) y comparte el resto con la Universidad. 

Las instalaciones propias del BUNLA le permiten contar con laboratorios de computo, de 

idiomas y de usos multiples (quimica, fisica, biologia, ecologia, geografia, sicologia), asi 



coma un salon de usos multiples donde se llevan a cab0 desde conferencias hasta 

conciertos de rock y obras de teatro. 

El BUNLA es un Bachillerato universitario donde asisten jovenes de ambos sexos con 

edades que fluctuan entre 10s 15 y 18 afios. La gran mayoria de 10s alumnos proviene de 

secundarias tambien particulares. Algunas de estas utilizan en su quehacer pedagogic0 

metodos piagetianos y otras lo centran en un enfoque religioso. Pocos son 10s alumnos 

egresados de escuelas oficiales. Otra caracteristica que es importante mencionar es que 

cada vez es mayor la matricula de jovenes provenientes del interior del estado, tambien de 

escuelas particulares. En el ciclo escolar 1999-2000, la poblacion de nuestro Bachillerato 

ascendio a 160 alumnos distribuidos en 10s seis semestres que conforman el plan educativo. 

La mayoria de 10s estudiantes provienen de un estrato social, en donde, a pesar de que en 

un porcentaje no muy grande de hogares, trabajan ambos padres, no es aventurado afirmar 

que cuentan con una situacion econornica bastante holgada. Sin embargo, una parte 

significativa de jovenes se desenvuelve en un ambiente familiar donde, o falta alguno de 10s 

padres por divorcio o se encuentra alejado - generalmente el padre - por falta de atencion y/o 

de comunicacion en la cotidianidad familiar. 

Esta situacion se refleja de manera inconsciente en las conductas y actitudes que 10s 

alumnos y alumnas toman respecto a 10s estudios, a su relacion con el personal docente o 

con la sociedad en general, con la vida y con lo que tiene nuestra atencion en estos 

momentos: el aprender historia de Mexico. 

A 10s jovenes que desean ingresar se les aplica un examen de admision relacionado con las 

asignaturas correspondientes al plan de estudios de enseiianza media bhsica de la SEP y 

pruebas psicologicas para apreciar su coeficiente intelectual, habilidad mental y tipo de 

personalidad. Este tramite es de suma importancia porque permite formar 10s grupos de 

clase de manera equilibrada y, que hemos comprobado, permite un mejor desempefio, y por 

lo tanto aprovechamiento, de 10s alumnos. Tambien se aplica un examen para su colocaci6n 



en las asignaturas de inforrnatica, y para 10s idiomas de ingles o frances; de acuerdo con 10s 

resultados se forman grupos independientes de las demas materias. Asi, 10s alumnos 

pueden egresar con un manejo optimo tanto de la computation, y de, sin ser una escuela 

bilingue, cualquiera de las dos lenguas extranjeras. Quiero mencionar que en este ultimo 

aspecto un porcentaje significative, al terminar su Bachillerato, ha presentado 

satisfactoriamente 10s examenes de reconocimiento oficial international en la Universidad de 

Cambridge, lnglaterra denominados Preliminary English Test (PET) y First Certificate of 

English (FCE). 

Quisiera hacer notar que la condicion de institution privada ha hecho, en no pocas 

ocasiones, que las instalaciones con las que cuenta no puedan desemperiar una funcion de 

desarrollo de la creatividad o que las actividades de extension academica no se 

desenvuelvan en un ambiente de soltura y espontaneidad como se buscaria en una practica 

educativa enrnarcada en el desarrollo de las capacidades de libertad y creatividad. Bajo 

estas circunstancias nos encontramos constantemente con 10s conocidos criterios de 

alcanzar la mayor ganancia con la menor inversion, que en este caso se puede traducir en el 

cuidado excesivo de las instalaciones y el material (cuando 10s criterios de inversion permiten 

su existencia). 

En estas condiciones, se dificulta notoriamente la construction de conocimientos, el fomento 

de valores como la solidaridad o la convivencia en colectividad, pues muchas veces 10s 

j6venes para utilizar 10s espacios y realizar actividades, sobre todo, extra clase o extra 

academicas como conciertos de rock, festivales, fiestas, exposiciones, debates, etc. tienen 

que ceiiirse a 10s horarios estrictos de clase, con la vigilancia obligada y con un enfoque 

aceptado por las autoridades de la Universidad, sin el cual se corre el riesgo de que no Sean 

permitidas. Por lo tanto, este tipo de iniciativas se vuelven inducidas y muy dirigidas, lo que 

impide muchas veces que cumplan su objetivo. 



b) La organizacion escolar 

El desarrollo de las actividades escolares esta enmarcado en 10s lineamientos establecidos 

por la Secretaria de Education Publica a traves de la normatividad del Plan Nacional de 

Bachillerato y por 10s marcados en 10s reglamentos, tanto de la Universidad Latina como en 

el particular del BUNLA. 

De estos dos ultimos documentos podemos desprender que el objetivo principal del BUNLA 

es ofrecer una educacion integral centrada en la persona, con alta calidad academica y 

ambiente disciplinado a traves del respeto y la libertad. El BUNLA le da especial importancia 

a la formacion humana orientada hacia el compromiso social, asi como al desarrollo de la 

sensibilidad y expresion artistica, por lo que entre sus propositos destacan: que en 10s 

jovenes se forme una personalidad autonoma y bien integrada, que Sean capaces de 

enfrentar 10s retos de la vida con mentalidad critica, con vocacion de liderazgo, 

comprometidos con el servicio a la sociedad, que Sean respetuosos y vigilantes del medio 

ambiente y que, sostengan y promuevan 10s valores morales fundamentales (sic), la 

solidaridad, la justicia y la paz. 

Segcn documentos oficiales la Universidad Latina de America, y por lo tanto su Bachillerato, 

en su orientacion academica, consideran: 

- El caracter multidisciplinario del conocimiento. 

- La actualization y adecuacion constante de programas y metodos de estudio, con el fin de 

posibilitar la combinacion de aspectos teoricos y practicos. 

- El reconocimiento a las iniciativas innovadoras y fortalecimiento al impulso emprendedor. 

- La realization de un trabajo intelectual respetuoso de la pluralidad de ideas y de la 

diversidad humana. 

- La defensa de 10s derechos humanos, la procuraci6n de justicia, la conservaci6n de la vida 

y la paz. 10 

'O Planeacibn EstratPgica 2000-2005 de la Universidad Latina de AmPrica 



Para lograr lo anterior, nuestra comunidad escolar esta organizada de acuerdo a un Manual 

de Funciones donde se especifican las tareas a realizar por parte del personal docente, 

administrativo y autoridades. En el Bachillerato, al iniciar las actividades en cada ciclo 

escolar, en una reunion general, a cada uno de 10s integrantes de las academias se les 

entrega una comunicacion donde se especifican dichas tareas. 

La estructura organizativa contempla las siguientes instancias de funcionamiento: Direccibn, 

Consejo de Academias, Coordinador Academic0 de cada una de las academias (que son: 

Fisico-Matematicas. Quimico-Biologicas, Economico-Administrativas. Historico-Sociales. 

Literatura y Comunicacion, Idiomas, Deportes e lnformatica), Titulares de grado, Docentes, 

Servicios Escolares y Coordinacion Administrativa. l 1  

El docente tiene por funciones: 

1. Desarrollar el proceso de ensefianza-aprendizaje con 10s alumnos que se le asignen. 
2. Revisar 10s programas proporcionados por la SEP, referentes a su asignatura y veriticar 
que 10s contenidos esten actualizados, adecuadamente dosificados y verificar su secuencia 
con 10s diferentes cursos. 
3. Elaborar y entregar a1 coordinador de la Academia la planeaci6n diddctica de su 
asignatura, previo a1 inicio del curso. 
4. Aplicar las disposiciones administrativas de cardcter tecnico-pedag6gico y organizativas 
que provengan de la Direccibn. 
5. Realizar a1 inicio del curso la evaluaci6n diagnbstica de sus alumnos. 
6. Dar a conocer a sus alumnos la planeacibn didactica de la materia donde est6n 
contemplados 10s criterios de evaluacidn y las reglas de convivencia durante el curso. 
7. Aplicar la evaluaci6n continua del proceso de ensefianza-aprendizaje y entregar 
puntualmente /as calificaciones en /as fechas establecidas. , 
8. Organizar su actividad con 10s alumnos, considerando el material de apoyo didactic0 y /as 
dingmicas de trabajo que motiven a1 alumno a interactuar con 10s contenidos temhticos. 
9. Participar en /as reuniones de la CoordinacMn Academica y generales de acuerdo a1 
calendario establecido. 
10. Evaluar su desempefio docente durante el proceso de ensefianza- aprendizaje. 
11. lnformar a1 coordinador Academic0 conforme a 10s terminos y plazos establecidos. 
12. Mantener contact0 direct0 y continuo con 10s titulares de grado. 12 

" Manual de Funciones del BUNLA 1999. 
l2 Manual de Funciones del BUNLA 1999 



La seleccion de profesores, procedimiento desernpeiiado por 10s coordinadores de 

academias y la direccion, se lleva a cab0 por la via de seleccion de profesionistas que 

demuestren la formacion correspondiente y la experiencia pedagogica necesaria para el 

quehacer con adolescentes; esto y la determinacion de su carga horaria son unas de las 

mayores preocupaciones del BUNLA, pues es a traves de 10s docentes que se pueden 

cumplir 10s objetivos establecidos de informacion y formacion de 10s jovenes. 

Desgraciadamente, el que se trate de una institucion privada, tambien influye en el logro de 

10s objetivos planteados ya que en este caso, la figura del profesor por horas no recibe 

ninguna prestacion y se le contrata cada seis meses en la categoria de honorarios con un 

tope maximo de 17 horas a la semana. Ademas de que debe curnplir 10s requisitos 

acadernicos, tambien debe contar con la imagen que la institucion quiere presentar a la 

sociedad moreliana para que "su product0 sea vendido". Todo esto dificulta constantemente 

la contratacibn o permanencia de profesores, no solo con un buen nivel academico y buena 

formacion pedagogica, sino con un compromiso hacia el proyecto academico en las aulas del 

BUNLA. Con esto no queremos decir que fuera de estas restricciones, automaticamente 

encontremos 10s espacios que garanticen una formacion de alta calidad academica con 

respeto y libertad. Es bien sabido que en muchas instituciones p~jblicas podemos encontrar 

otra serie de restricciones, como el ausentismo de profesores y alumnos, grupos extensos, 

instalaciones defectuosas, etc., que entorpecen singularmente 10s esfuerzos de un trabajo 

educativo. 

Quiero seiialar un aspect0 mas que caracteriza el trabajo academico en la institucion donde 

trabajo y que es el corolario de lo que hasta aqui he seiialado: La dificultad de acercar y 

conjugar criterios realmente pedagogicos y academicos con 10s criterios de la iniciativa 

privada y Bxito empresarial, que siempre estan presentes abierta o veladamente. 



Sin embargo, el esfuerzo de la academia esta presente y estamos en la busqueda constante 

de encontrar las mejores alternativas para nuestros propositos, entre 10s que, por supuesto, 

se encuentra la enseiianza de la historia de' Mexico. 

La figura del titular de grado tiene una especial importancia en el plan de trabajo, ya que 

permite llevar el seguimiento del desempeiio academico y conductual de 10s alumnos de una 

manera cercana a lo que pudieramos calificar de personalizada, pues hablamos de que un 

titular esta al pendiente de 50 alumnos en promedio. Esta funcion es de gran ayuda para 10s 

responsables de 10s diferentes procesos de enseiianza-aprendizaje. ya que 10s titulares 

deben estar en constante contact0 con 10s profesores para apoyarlos, sugerirles alternativas 

y ser el enlace con 10s padres de familia para que 10s alumnos puedan alcanzar un buen 

nivel academico y desempeiio escolar en general. En caso necesario, el titular puede 

canalizar a 10s alumnos o a 10s maestros al Departamento Psicopedagogico, si asi se 

requiere o lo solicitan. 

Los titulares, junto con la Academia correspondiente, son 10s encargados de supervisar las 

actividades extra clase que esten programadas durante el ciclo escolar. De esta manera, el 

profesor de la materia, su coordinador academico y el titular del grupo, en el quehacer 

cotidiano de 10s diferentes procesos de enseiianza-aprendizaje estan en constante relacion y 

comunicacion, 

el curriculum de nuestra lnstitucion contempla la realizacion de lo que hemos llamado 

Programa lnterdisciplinario del Bachillerato (PIB) y que consiste en que una vez a la semana, 

durante una hora, todos 10s alumnos compartan de manera conjunta una actividad de 

caracter cultural, de informacion de algun tema del inter& de 10s jovenes o simplemente 

Iudica. En este espacio hemos disfrutado de conciertos de mlisica de dmara, de rock, obras 

de teatro, mesas redondas con representantes de partidos politicos, organizaciones sociales 

o conferencias sobre sexualidad, contaminacion del ambiente, violencia, etc. 



Finalmente, quiero mencionar que 10s educandos cuentan con una Sociedad de Alumnos y 

con un Boletin interno que, si bien todavia no cumplen con todas sus funciones 

correspondientes en el extenso sentido de la palabra, si por lo menos son un intento de que 

10s jovenes se desenvuelvan en actividades que fomenten su participacion, la toma de sus 

propias decisiones, y el respeto a la libertad de expresion. 

Con este apartado doy por terminada la caracterizacibn del Bachillerato de la Universidad 

Latina de America. 

2.2 El factor educando. 

2.2.1 Los protagonistas del proceso enseiianza-aprendizaje. 

Como he setialado, el presente informe abarca mi actividad docente en. la asignatura de 

Historia de Mexico I, en el ciclo escolar 1999-2000 "8" con el gmpo 201 del BUNIA cuyas 

caracteristicas fueron las siguientes: 

Estuvo conformado por un total de 27 alumnos, de 10s cuales 15 son mujeres y 12 son 

varones. Ya he mencionado que el nivel socioeconomico promedio de 10s alumnos que 

asisten al BUNLA es bastante holgado, lo que es una ventaja cuando se trata de trabajar con 

cierto tip0 de material didactico, bibliografico o electronico, como las bases de datos o la 

internet. Sin embargo, a pesar de estas facilidades, con frecuencia sali6 a flote su lejania con 

la lectura o con la informacion general que tenga que ver con cualquiera de las ciencias 

sociales, lo cual se explica con mayor facilidad cuando se trata de 10s jbvenes de 

procedencia del interior del estado (alrededor del 20 %) cuyas familias generalmente se 

dedican al comercio o a la agricultura y que no siempre viven en las ciudades importantes de 

Michoacan. 

Por desgracia, aproximadamente solo el 25% de 10s integrantes del grupo manejo 

aceptables habitos de estudio, buena informacion y adecuados antecedentes acad6micos. 

En buena medida estas caracteristicas tambien son resultado de la diversidad de enfoques 

pedagogicos que tienen sus escuelas secundarias de procedencia. 



Esta situacion, como es de suponerse, se manifesto en algunas dificultades para el 

desempeiio de la clase, ya que este desnivel impidio el desarrollo de un ritmo que 

favoreciera abordar la totalidad de 10s contenidos del programa con la misma intensidad y 

calidad. Esto es, no todos 10s alumnos podian desempeiiarse en la misma medida. Algunos, 

por la information con que contaban, comprendian mas rapido la clase o por su practica en 

la lectura podian llegar a la reflexion en menos tiempo; desgraciadamente como no eran la 

mayoria, tuve que detenerme en muchas ocasiones para atender a 10s que tenian menos 

elementos para desarrollarse dentro del curso. 

Ademas de 10s antecedentes academicos, en el proceso de enseiianza-aprendizaje, tienen 

un papel predominante las caracteristicas psicologicas, culturales, economicas y sociales. 

tanto de 10s alumnos como del profesor: su interrelacion influye en 10s resultados del proceso 

didactico. 

La practica docente en el nivel Bachillerato presenta caracteristicas particulares debido al 

momento de desarrollo por el que estan pasando 10s alumnos: son adolescentes que se 

desenvuelven en un medio social y cultural en donde la etapa de la adolescencia marca en 

el ser humano la transicion a la madurez, por lo tanto se manifiestan una sene de cambios 

tanto fisicos, como mentales y emocionales. Esta transicion se manifiesta en su rendimiento 

academico. Es en esta etapa, en la cual 10s chicos y chicas estan conformando su identidad, 

como seres humanos y por lo tanto como seres sociales; por estos motivos la enseiianza de 

la historia cobra mayor importancia. 

El joven con estas caracteristicas, en el transit0 de su definicion, pone en tela de juicio gran 

parte de 10s elementos que han formado parte de su ser, por ejemplo su familia y la escuela. 

En la bljsqueda de su autonomia, rechaza todo lo que le pueda significar imposition o 

principio de autoridad. Este momento de definicion contempla, por supuesto, la etapa de 

reconocimiento a su autoestima, que incluye el que este satisfecho o no en su relacion con 

sus amistades y/o en una relacion de noviazgo. La satisfaction de estos aspectos, con suma 



frecuencia no se da y causa, desgraciadarnente no en pocas ocasiones, situaciones de 

depresion que pueden tornarse graves y que afectan su desempetio escolar drasticamente. 

Estas caracteristicas de 10s jovenes, aunadas a la procedencia de un estrato social cuya 

inclination por mejorar sus condiciones economicas la llevan a descuidar su forrnacion 

intelectual, determinaron que 10s integrantes del grupo en general manifestaran intereses 

alejados de adquirir una formacion academica solida para su vida futura. Realmente enfrente 

mornentos de verdadera dificultad cuando rnis alurnnos presentaban actitudes de 

cornpetencia solo por la calificacion, o de desanirno por actividades que salieran de su rnedio 

urbano o de 10s parametros en que se desenvuelven y que les implicara no solo rnovilizarse 

fisicamente sino, sobre todo, que les implicara poner a trabajar su imaginacion y su reflexion. 

Tal es el caso de las actividades relacionadas con visitas a rnuseos y zonas arqueol6gicas, 

donde a partir de la obsewacion de objetos busque que dedujeran aspectos de vida 

cotidiana, mentalidades ylo relaciones sociales. En estas situaciones 10s maestros debemos 

desarrollar las capacidades que nos permitan contrarrestar y presentar alternativas a los 

intereses de 10s jovenes que confunden el Bachillerato con un centro de convivencia social. 



Ill ASPECTOS HISTORICOS Y DIDACTICOS DEL TRABAJO DOCENTE EN LA 

ENSEnANZA DE LA HISTORIA. 

3.1 Analisis critico del Programa de Historia de Mexico I de la Direccion General de 

Bachillerato de 1997. Revision de contenidos historicos y problemas de su enseiianza. 

a) El Mapa Curricular del Bachillerato de la Universidad Latina de America 

Para reseiiar como conduje el proceso de enseiianza-aprendizaje del curso de Historia de 

Mexico I en el grupo 201 durante el ciclo 1999-2000 "0" en el BUNLA resulta importante que 

lo ubiquemos dentro del mapa curricular. 

Debido a que nuestro Bachillerato esta incorporado a la SEP, el programa que aplicamos es 

el que establece la Direccion General de Bachillerato a partir de 1997. Esta materia, que se 

imparte en el 2O semestre, tiene como antecedente la de lntroduccion a las Ciencias 

Sociales, que corresponde al ler  semestre y como consecuentes directas, las de Historia de 

Mexico II y Estructura Socioeconomica de Mexico, de 3O y 4O semestre, respectivamente; 

ademas de guardar estrecha relacion con las asignaturas de lndividuo y Sociedad e Historia 

y Cultura de Michoacan en el mismo semestre y en menor medida con Economia y Ciencia 

Politica que se imparten en el 5" y 6" semestre en el area academica de Historic0 Sociales. 

b) Programa de la asignatura Historia de Mexico I de la Direccion General de 

Bachillerato, 1997 

El programa que imparti presenta un objetivo general y tiene una estructura que esta dividida 

en 4 unidades. Cada una de ellas cuenta con un objetivo especifico particular, ademas de 

sus propios temas y objetivos correspondientes; se seiialan estrategias didacticas y 



sugerencias de actividades de aprendizaje, apoyos, recursos, evaluacion y bibliografia. 

Este programa lo desarrolle con una carga de tres horas por semana que sumaron un total 

de 54 al semestre. 

Los objetivos especificos de cada unidad marcan amplias metas de acuerdo a 10s 

lineamientos establecidos por la politica estatal educativa. Los objetivos tematicos buscan 

modificar actitudes en 10s alumnos, a partir de conducirlos por la investigacion, analisis, 

discusion, explicacion, etc. Me parece importante sefialar que resulta muy pretencioso 

alcanzar esto, en la manera en que esta presentado el programa, ya que 10s contenidos son 

demasiados para las 54 horas que tiene marcadas la Direccion General de Bachillerato 

(DGB). En este tiempo, tornando en cuenta las deficiencias academicas de falta de 

inforrnacion y de formacion en 10s alumnos, resulta de suma dificultad alcanzar en cada clase 

una dinamica donde 10s jovenes verdaderamente produzcan conocirniento a partir de 

debates, pequefias discusiones, exposicion de investigaciones, etc. 

El objetivo general del curso que se esperaba alcanzaran 10s alumnos al terminar el 

semestre, estaba dividido en dos partes: por un lado el de caracter meramente analitico que 

abarcaba 10s siguientes aspectos: 

- La historia corno ciencia social 

- La sociedad prehispanica y colonial 

- La forrnacion del Estado Nacional 

Y por otro lado, que el alumno pueda asumirse corno sujeto hist6rico y foltalecer 10s valores 

nacionales en su relacion con otras culturas. (Programa de la DGB 1997) 

Analisis y comentarios del programa de la Direccion General del Bachillerato 1997 

El programa tiene su fundamentacion desde el enfoque te6rico conceptual que seiiala a las 

ciencias sociales corno el  marco para el andlisis sistemdtico y riguroso de 10s fenomenos 

econ6micos, politicos y sociales. lntenta orientar sus contenidos a partir de dos ejes 

conceptuales: 



- historico, que articula las disciplinas y permite comprender 10s conceptos y categorias en su 

dimension espacio temporal 

- epistemologico, que posibilita la explicacion de la ciencia y del proceso de construction de 

/as Ciencias Sociales.' 

Por otro lado, en la fundamentacion del programa se seiiala que a1 hablar de lo hist6rico se 

refiere a la complejidad de 10s comportamientos hurnanos, que tienen que ver con 10s 

aspectos mentales, culturales, economicos, sociales y politicos. Aqui vemos una deficiencia, 

pues a lo largo del prograrna pocos o casi nulos son 10s puntos que tendrian que ver con 10s 

enfoques de la Historia de las Mentalidades o la Nueva Historia Cultural, que seria la forma 

mas adecuada para ver esos aspectos. Para poder desarrollar un programa con estas 

generalidades, se necesita trabajar, tanto en sus contenidos como en sus actividades, un 

enfoque mas interdisciplinario. 

Continuemos con la fundamentacion del programa. Mas adelante se seiiala que el principal 

objeto de la historia son las acciones de 10s hombres que dan origen a 10s cambios y esto 

nos lleva otra vez al problerna de la periodizacion y de la concepcion del tiempo historico: 

'Bajo que criterios vamos a establecer que se da un cambio? 'Desde el enfoque politico? Y 

si es asi, entonces 'Estamos frente a una historia de Mexico que responde a la justification 

y sustento de un Estado y una ideologia nacional oficiales? 'A eso se refieren 10s objetivos 

del Programa de la SEP, cuando hablan de fortalecer 10s valores nacionales en su relacion 

con otras culturas? A estas preguntas que me surgieron al inicio del curso, la respuesta que 

encontre fue afirmativa. 

Desde esta perspectiva, el Prograrna de la asignatura de Historia de Mexico de la Direccion 

General de Bachillerato del at70 de 1997, no nos permite cumplir con 10s objetivos como 

historiadores y como transrnisores del conocimiento historico que hemos seiialado en la 

pnmera parte de este trabajo. Por tal motivo, cobra mayor importancia la b~jsqueda de 

alternativas en direccion de alcanzar la enseiianza de una historia lo mas analitica posible. 

' Prograrna de Esrudio de Hisroria de M&ico I, Direccion General del Bachillerato, SEP, 1997, p.2. 



que permita el desarrollo de la imagination y abra las posibilidades de accion de 10s alumnos 

para que accedan a una historia mas cercana su realidad inmediata, que toque temas de su 

interes y que no sea la historia oficial. 

Antes de iniciar con las unidades, el programa sefiala la conveniencia de realizar una 

evaluation diagnostica. Esto es algo necesario. Despues de haberla aplicado en mi curso. 

me pude dar cuenta de algunas de las deficiencias que en relacion con la historia de Mexico 

tienen 10s jovenes que ingresan a nuestra lnstitucibni me refiero a que presentan rnuy 

arraigadas las ideas de que la historia es una simple recopilacion de datos y de information; 

que priva en ellos una vision lineal, maniqueista y de personajes sobresalientes en el 

acontecer de nuestra historia, y que tienen una gran dificultad para la comprension del 

tiempo historico (entendemos por tiempo historico el sentido de unicidad de 10s ritmos y las 

particularidades temporales de fenomenos sociales especificos). 

Analisis y comentarios de cada una de las unidades (10s objetivos y contenidos son 

textuales) 

UNIDAD I. El estudio de la Historia. 

OBJETIVO: Cornprender la Historia corno Ciencia Social, a partir del analisis de su 

construccion teorica y metodologica, para interpretar 10s procesos de formacion de la 

identidad nacional en Mexico. 

Este punto es un tanto delicado, pues implica, necesariamente, una posicidn politica 

respecto a nuestro presente; segun sea, tendremos un determinado enfoque y resaltaremos 

o revaloraremos determinados hechos. En este sentido, entendemos la identidad nacional 

como la conciencia del pueblo mexicano de pertenencia a una colectividad, que se encuentra 

dentro de nuestro territorio y que comparte manifestaciones culturales, gobierno e historia. 



Contenido: 

1.1 El quehacer de la historia 

1.1 .l. Objeto de estudio: 

a)DiAlogo entre pasado y presente 

1.1.2 Concepto de Historia: 

a) Conocimiento 

b) Acontecimiento. 

1.1.3 lmportancia y utilidad de la historia. 

a)Formacion de la identidad regional y nacional. 

Objetivo ternatico: 

Reconocer al  protagonista de la historia, a traves de la identificacion del objeto de 

estudio, concepto, irnportancia y utilidad de la historia para cornprender el proceso de 

forrnacion de la identidad individual, regional y nacional. 

Para esta unidad, 10s alumnos ya contaban con el curso de lntroduccion a las Ciencias 

Sociales, con lo que obtuvieron nociones de sus caracteristicas y de su campo de estudio; 

portal motivo al momento de abordar el concepto de historia, las dificultades se aminoraron 

solo un poco, pues ademas de 10s obstaculos ya seiiaiados, 10s j6venes de esa edad siguen 

presentando grandes problemas para llevar a cab0 10s procesos de abstraccion y manejar 

fluidamente las propuestas teorico metodologicas de las corrientes historiograficas. 

La pretension de este objetivo es muy valida, per0 otro problema fuerte se presenta cuando 

10s asesores de la materia no estan preparados para manejar las sugerencias de aprendizaje 

como la autobiografia, la investigacion sobre el quehacer cientifico de la historia o la visita a 

un museo, ya que todas estas actividades, si no se acompaiian de una orientacion adecuada 

a 10s objetivos, terminan por ser actividades sin sentido y contraproducentes, cuando son 

muy importantes. Abordar las historias regionales y fragmentarias para despues buscar su 

comprensibn, es el inicio para dar cuenta de la realidad plural y heterogenea de nuestro pais. 



Continuamos: 

1.2 Historiografia 

1.2.1 Metodologia de la Historia. 

1.2.2 Corrientes de interpretacion historica: 

a)Positivismo 

b)Materialismo Historic0 

c)Historicismo. 

Objetivo tematico: 

ldentificar las caracteristicas de la historiografia, a traves del reconocimiento de su 

metodologia y corrientes interpretativas, para explicar el proceso de reconstruccion de 

la historia. 

En buena medida, las metas planteadas resultan dificiles de alcanzar sobre todo por el poco 

tiempo que se le puede dedicar a 27 alumnos (de diferentes ritmos de aprovechamiento) 

para dar un buen seguimiento a sus tareas de lectura e investigacion y poder garantizar que 

tengan la comprension y reflexion del tema. 

Debemos tener presente que en este curso muchos de ellos tuvieron sus primeros 

acercamientos a una biblioteca o hemeroteca; por lo tanto, presentaron deficiencias para 

manejar adecuadamente sus fuentes de inforrnacion, herramientas indispensables en un 

curso de historia. 

Aqui encuentro una dificultad semejante al punto anterior respecto al asesor, pues muchas 

veces 10s profesores no han logrado superar su vision positivista de la historia, en cuanto a 

su concepcion corno ciencia y en cuanto a la utilization de criterios de verificabilidad de la 

informacion, esto es, en cuanto a su concepcion de acontecimiento historic0 a estudiar o de 

fuentes de informacion, entre otros aspectos. Entonces jcomo poder orientar a 10s alumnos 

en la diferenciacion de las corrientes de interpretacion historica? jsera contraproducente 

tratar de alcanzar este objetivo porque se fomentan mayores confusiones en 10s alumnos? 

No hay que olvidar lo que ya hemos mencionado antes: la falta de costumbre de la lectura y 



por lo tanto de comprension y reflexion por parte de 10s estudiantes. Sin embargo, lo que me 

parece mas delicado a h ,  es que las corrientes que se abordan son las que se originaron en 

el siglo XIX, y no conternpla corrientes historiograficas mas recientes, lo que da a1 prograrna 

un caracter anacronico. Considero, no obstante, la necesidad de contemplar 10s nuevos 

enfoques dentro del marxismo y el historicismo que estan relacionados con una historia 

social y cultural. 

UNIDAD If. El Mexico prehispanico 

OBJETIVO: Comprender 10s aspectos culturales que caracterizaron al Mexico 

prehispanico, a partir del analisis del proceso de formacion y permanencia de la 

organizacion social de Mesoamerica y Aridoarnerica, para interpretar la construccion 

de la sociedad colonial. 

Para alcanzar este objetivo, trabaje principalmente sobre 10s eiementos culturales que 

caracterizaron a las civilizaciones mesoamericanas; por ejemplo, la agricultura corno la base 

de la economia, las relaciones sociales, la religion, la ciencia y el arte. 

Contenidos: 
,' 

2.1. Prehistoria de America. 

2.1 . I  El paso de Asia al Continente Arnericano 

2.1.2 Periodo americano de 10s cazadores-recolectores 

2.1.3 Surgimiento de la agricultura 

Objetivo tematico: 

Relacionar el desarrollo tecnologico con la organizacion social, a traves del a'nalisis 

del proceso de transicion de 10s cazadores-recolectores a la invencion de la 

agricultura, para explicar la formacion del Mexico prehispanico. 

Continuarnos: 

2.2 Areas culturales del Mexico Prehispanico. 

2.2.1 Caracteristicas culturales de Mesoamerica: 



a) Diversidad cultural. 

b) Rasgos cornunes. 

2.2.2 Horizontes culturales: 

a) Organizacion social. 

b) Arte. 

c) Ciencia. 

2.2.3 Caracteristicas culturales de Aridoamerica: 

a)Organizacion social. 

b)Cultura mateiial. 

Objetivo tematico: 

ldentificar 10s rasgos culturales de Mesoamerica y Aridoamerica, a traves de su 

afinidad y diferencias, para explicar su desarrollo y decadencia. 

Un problerna que tiene grandes dirnensiones en este punto, es el establecimiento de las 

fronteras entre Aridoamerica y Mesoamerica de rnanera tan estatica y tajante. lmplica la 

concepcion de 10s fenornenos culturales de Mesoamerica de una rnanera rnonolitica durante 

todo el tiernpo de su duracion , adernas, que su propia dinamica genero la decadencia. 

. Considero, por otro lado, que se debe trabajar con mayor enfasis la rnultiplicidad cultural del 

Mexico prehispanico, para que 10s alurnnos puedan entender tanto la plurietnicidad actual de 

nuestro pais corno las dificultades para reconocerla. 

a 
Asi corno esta planteado el objetivo, encuentro otro problema de fondo cuando se habla de 

decadencia, pues se corre el peligro de que 10s alumnos se queden con la idea de un 

period0 cerrado, en una concepcion merarnente lineal del desarrollo, no solo de las culturas 

prehispanicas, sino de toda la historia rnexicana. Como asesora, para contrarrestar este 

problema, me vi obligada a reforzar el prograrna con la lectura de 10s articulos de Victoria 

Novelo y Xavier Lozaya' y ejercicios de observation y entrevistas en rnercados de nuestra 

ciudad y la Casa de las Artesanias que les permitieran visualizar la permanencia de 

' Xavier Lozaya., "El oro verde de America. Aportes de Mexico al mundo", en: Arqueologia rnexicana, vol.1, No. 
e 6, febrero-marzo, 1994, p. 6-11 ... Victoria Novelo., "Las tortillas calientes, pammonio cultural. Tradicion y 

modernidad", en: Arqueologia mexicana, vol.V, No. 25, mayo-junio, 1997, p.62-71. 



elementos culturales corno la cornida, practicas curativas, organizacion social o el idiorna, asi 

corno el vigor de las culturas mesoamericanas a la llegada de 10s esparioles. 

La realization de una linea del tiernpo, que se sugiere en este punto, 10s alurnnos la llevaron 

a cab0 al final de la unidad siguiente, con el tin de que percibieran que la duracion de 10s 

fenomenos sociales varia, que no es hornogenea, per0 que tarnbien hay procesos 

sincronicos y por lo tanto no puede haber una simple rnanera cronologica de rnedirlos. 

Para el punto correspondiente a las caracteristicas culturales de Mesoamerica, el programa 

propone la investigacion sobre la cultura azteca corno sintesis de Mesoamerica. Esto es algo 

que en este rnornento ya es insostenible: se ha dernostrado exhaustivarnente que si bien las 

culturas del Mexico Antiguo cornpartian rasgos cornunes, de ninguna manera eran 

uniformes; por lo tanto, con este enfoque en las actividades que se proponen, no estariarnos 

reconociendo las particularidades de las otras culturas mesoarnericanas y en el caso 

concreto de Michoacan, caeriarnos en la negacion de la identidad de la cultura tarasca. Por 

lo tanto 10s jovenes del 201 trabajaron cuadros cornparativos de 10s rasgos caracteristicos de 

las culturas prehispanicas mas representativas. 

UNIDAD Ill: Formacion y crisis del Mexico Colonial (1521-1821) 

OBJETIVO: Comprender las transformaciones sociales de la epoca colonial que dieron 

origen a la Independencia de Mexico, a traves del analisis de la situacion social en la 

Nueva EspaAa y la crisis del orden colonial, para explicar 10s proyectos de nacion que 

se perfilaron. 

En esta unidad es necesario tener claro que tal corno esta marcado el objetivo principal, el 

estudio de la Colonia desde la conquista material y espiritual, la resistencia indigena ante la 

irnposicion de una nueva estructura econornica y social, y la crisis del orden colonial, esta en 

funcion de que 10s alurnnos cuenten con 10s elernentos necesarios para poder entender 10s 

proyectos de nacion, conservador y liberal, que se van a enfrentar en el siglo XIX, de donde 

sale airoso finalrnente el ultimo. Cuestion por dernas irnportante ya que es el primer 



antecedente del rnodelo nacional ernanado de la Revolucion Mexicana. Desgraciadarnente, 

en el programa se presenta con mayor peso el enfoque hacia 10s aspectos politicos y 

econornicos y poco se atiende a 10s que se relacionan con la rica forrnacion cultural, 

resultado del rnestizaje durante la Colonia. 

Por otro lado, hay algo en lo que tarnbien se tiene que hacer enfasis y que no esta 

planteado: la crisis de la rnonarquia espaiiola en 10s inicios del siglo XIX, que segun las 

nuevas interpretaciones, fue la que principalmente desato 10s levantarnientos en sus 

posesiones arnericanas y sobre todo en el caso nuestro, rnarco 10s terrninos en que se llevo 

a cab0 la consurnacion del movirniento insurgente y el inicio de la vida independiente de 

Mexico. Este planteamiento me obligo a utilizar mas horas de clase para rnanejar estos 

criterios de analisis de lo que tradicionalrnente hemos conocido corno lndependencia de 

Mexico. 

Contenidos: 

3.1 Forrnacibn de la Nueva Esparia 

3.1 .I Discusion sobre el descubrirniento de America 

3.1.2 La Conquista: 

a)Espiritual. 

b) Material 

3.1.3 La nueva estiuctura social y la resistencia india. 

Objetivo tematico: 

Reconocer la formacion y consolidacion de la sociedad colonial, a traves del estudio 

de la estructura social, el proceso de rnestizaje y la resistencia indigena para 

comprender la crisis que da origen a la lndependencia de Mexico. 

En lo que corresponde al apartado de la Conquista, en el inciso a) se abordo principalrnente 

lo relativo a la evangelizacion en Nueva Espaiia, el irnpacto ideologico que causo, per0 

tarnbi6n corno se va conformando el sincretisrno religiose tan deterrninante en la cultdra 

rnexicana. En el inciso b) lo que se abordo principalmente fue lo relativo a la irnposicion de 



otra forma de organizacion politica y economica, que dio lugar a otra estructura social; sin 

dejar de lado la comprension de la incorporacion de la Nueva Espafia al resto del mundo y 

por otro las manifestaciones que nos permiten hablar de una adaptacion, resistencia y 

supervivencia de rasgos culturales indigenas durante el periodo colonial. 

Para alcanzar la primera meta del inciso b) encontrarnos que en esta unidad hay un gran 

vacio al no contemplar Europa y en especial Espafia a su llegada a America, pues sin este 

tema a 10s jovenes les es muy dificil entender las politicas de la Corona espafiola y, sobre 

todo, el interes por conservar la organizacion indigena. 

Para alcanzar este objetivo es muy irnportante el trabajo de lectura, comprension y reflexion, 

ya que 10s chicos traen muy arraigados 10s conceptos maniqueistas del papel que 

desempefiaron 10s espafioles y 10s indigenas. Hace falta desarrollar una actitud analitica y 

objetiva frente a 10s procesos historicos del periodo de la Conquista y de la Colonia. 

Comprender las mentalidades de 10s conquistadores, de 10s evangelizadores y de 10s 

primeros indigenas evangelizados, para poder alcanzar una historia colonial mas re'flexiva 

que narrativa. .,. , 

Es recomendable realizar pequefios debates en clase, que ayudan mucho a la 

argumentation, y despues la presentacion por escrito de sus conclusiones; por lo tanto 

tambien tuve que dedicar mas horas a este tema. Quiero insistir que este tipo de actividades 

fomentan que 10s jovenes adquieran destreza en responder con fundamentos y rapidez, en 

relacionar conceptos, en establecer causalidades, etc. adernas de aprender a intercambiar 

diferentes puntos de vista con orden y con respeto de la participacion de 10s demas. 

Continuamos: 

3.2 La crisis del orden colonial 

3.2.1 El regimen de trabajo colonial. 

3.2.2 Las Reformas Borbonicas 

3.2.3 La Independencia de Mexico: Causas. Consecuencias. 



Objetivo tematico: 

ldentificar 10s elementos que originan la crisis del orden colonial, a traves de explicar 

las contradicciones sociales, politicas y economicas, para comprender el surgimiento 

del Mexico independiente. 

Para este objetivo trabaje 10s elernentos que originaron dicha crisis, sobre todo 10s de 

caracter econornico y social generados por las reforrnas borbonicas (gran concentracion de 

riqueza, depauperacion de la poblacion, concentracion del poder politico y adrninistrativo, 

etc.) para tratar de alcanzar, aunque el prograrna no lo plantea asi, un analisis y 

cuestionarniento del rnornento. De esta rnanera, rnis alurnnos pudieron vislurnbrar las causas 

del futuro enfrentarniento entre liberales y conservadores. 

La poca irnportancia que le da el programa a la forrna en que se terrnina la guerra de 

Independencia, que desde mi punto de vista es fundamental, me obligo en este apartado a 

que tarnbien le dedicara mas horas de clase. 

Contin~la ausente el tratarniento de aspectos de historia rnundial, el cual es necesario porque 

perrnite entender la crisis del sisterna colonial arnericano en toda su rnagnitud. Pienso que es 

irnprescindibie abordar, el enfrentarniento entre el Estado rnonarquico espaiiol y el 

rnovirniento liberal en la peninsula iberica, pues sin este aspect0 tarnpoco se puede entender 

cabalrnente el inicio de la Independencia de Mexico ni las peculiaridades de su consurnacion. 

UNIDAD IV: La formacion de la Nacion Mexicana (1821-1876) 

OBJETIVO: Comprender 10s procesos de formacion de la Nacion Mexicana a traves del 

analisis de las transformaciones sociales que consolidan la identidad national, para 

explicar la continuidad del proyecto liberal de Nacion durante el Porfiriato. 

Este objetivo general, tal corno esta planteado, esta un poco desligado de 10s objetivos 

ternaticos, ya que estos ultirnos se centran principalmente en 10s vaivenes politicos mas que 

en las transformaciones propiarnente sociales. 



De tal rnanera que me surgio la pregunta: j a  que transforrnaciones se refiere? No rnenciona 

ninguna. En el caso que presento, buscando curnplir con 10s contenidos que se indican, 

aborde, principalmente el irnpacto social de las leyes de Reforrna, sobre todo en el rnedio 

rural. Aqui me volvi a encontrar con la dificultad del establecirniento de la duracion temporal 

diferenciada en 10s procesos sociales politicos y rnilitares. 

Contenidos: 

4.1 constitucion del Estado Nacional 

4.1 .I Contradicciones entre 10s proyectos liberal y consewador. 

4.1.2 La Reforrna liberal y las corporaciones 

4.1.3 lrnpacto social y politico de las invasiones extranjeras. 

Objetivo tematico: 

ldentificar el  proceso de constitucion del Estado Nacional, a traves de reconocer 10s 

cambios que provoco en la sociedad el proyecto liberal, para comprender el impacto 

social del liberalismo mexicano. 

./ 
Para poder alcanzar una rnejor cornprension y significacion de este apartado, dedique, 

algunas sesiones de trabajo para la situacion internacional, sobre todo para lo que 

corresponde a las consecuencias politicas de la Revolution Industrial, de las Revoluciones 

Burguesas y de la consolidacion del capitalisrno en Europa. De este rnodo, logre, 

contextualizar internacionalrnente el terna para cornprender rnejor no solo las inte~enciones 

extranjeras, sino tarnbien conceptos corno, dernocracia, liberalismo, conse~adurisrno, 

ciudadano, igualdad juridica, etc. 

Continuarnos: 

4.2 La Republics Restaurada 

4.2.1. Resistencia liberal y popular frente al irnperio de Maximiliano 

4.2.2. lrnpacto social del prograrna de gobierno liberal (sic) 

4.2.3 Contradicciones del grupo liberal en la reorganizacion del Estado Nacional. 

Objetivo tematico: 



0 
ldentificar la politica liberal durante la Republics restaurada, a traves del analisis de su 

impact0 social y sus contradicciones, para explicar el surgimiento del Porfiriato. 

Este periodo es rnuy irnportante porque aqui se consolida el nuevo Estado liberal y para 

alcanzarlo fornenta un fervoroso nacionaiisrno e irnplanta una prirnigenia idea de patria que 

significara el fin de la dicotornia protagonizada por 10s conservadores y liberales. La vision 

del grupo triunfador sera el sosten ideologic0 del Estado rnexicano. Sin embargo, el 

prograrna, asi corno esta planteado, no perrnite que la reflexion de 10s estudiantes llegue a 

esta concil'lsion, porque sus contenidos, principalrnente, se refieren en gran rnedida a las 

pugnas politicas y en rnenor rnedida a 10s aspectos sociales e ideologicos;. ya sea en el 

enfrentarniento Juarez-Maxirniliano o entre 10s rnisrnos liberales en su lucha por el poder en 

la antesala del Pofiriato. Sin dejar de'lado la irnportancia de 10s antecedentes politicos del 

gobierno de Diaz, tratando de que 10s jovenes liegaran a dicha conclusion, abordarnos la 

politica educativa y las corrientes artisticas del rornanticisrno y del realisrno, que se 

desarrollaron en este periodo tan significativo del siglo XIX rnexicano. 

. ,' Hasta aqui present0 la revision de 10s contenidos historicos del prograrna y 10s problernas 

el mas sobresalientes que encontre en mi practica docente con el grupo 201 del BUNLA. 

0 



IV. APLICACION DEL PROGRAMA DE HISTORIA DE MEXICO I DE LA 

D.G.B. DE LA SEP AL GRUPO 201 DEL BACHILLERATO DE LA UNLA 

Un aspect0 irnportante del desernpeiio docente en nuestro Bachillerato es la planeacion 

didactica de las diferentes rnaterias que conforrnan su curriculum. En ella, de acuerdo al 

calendario escolar oficial y aproxirnado al tiernpo real (siernpre surge la necesidad de ajustes 

de acuerdo a las circunstancias de la institucion) se deben conternplar, de rnanera 

dosificada, 10s contenidos del curso, 10s objetivos, asi corno las forrnas de evaluacion, 

rnetodos y tecnicas didacticos a utilizar durante el sernestre. Esta planeacion es de rnucha 

ayuda para las acadernias porque les perrnite trazar un prograrna de trabajo de rnanera 

integrada de las diferentes materias que las conforrnan. Desgraciadamente, el exceso en la 

carga de trabajo de 10s coordinadores (tarnbien son profesores y titulares de grado) rnuchas 

veces les 'irnpide llevar un seguirniento cercano, por lo que las deficiencias o avances en el 

prograrna, por lo general, 10s profesores 10s atendernos de manera particular. 

A continuacion expongo como lleve, a la practica el rnencionado prograrna durante el ciclo 

escolar 1999-2000 B, con el grupo 201, integrado por 27 alurnnos -15 rnujeres y 12 

hombres- de entre 15 y 16 aiios, en tres sesiones de 50 rninutos por sernana y 3 

evaluaciones parciales durante el sernestre. 

Durante la prirnera sernana de trabajo me presente ante 10s alurnnos y partiendo del nornbre 

de la rnateria, iniciarnos una dinarnica grupal donde ellos, "en una lluvia de ideas", externaron 

su concept0 de historia y de historia de Mexico y la utilidad de ese conocimiento. Yo iba 

ordenando las participaciones y, escribia en el pizarron las diferentes ideas que iban 

surgiendo; al final, ahi rnisrno, hice una pequeiia redaccion utilizando sus propias palabras. 

Esto con el objeto de que se percataran de que ellos rnisrnos pueden ir construyendo su 



conocirniento y que en el proceso pueden y deben participar, ya que todos tienen algo que 

aportar. Con esta sencilla dinamica resalte que en nuestra rnateria podiarnos trabajar en 

forrna no tan tradicional y ellos, por si solos, se dieron cuenta de la necesidad de estar 

atentos, de escucharse entre ellos, de no faltar a clase; en fin, salieron las prirneras norrnas 

de conducta que debian observarse en el sernestre. 

Posteriorrnente di a conocer el prograrna del curso y la propuesta de evaluation, con la que 

estuvieron de acuerdo. 

Me decidi a utilizar un libro de texto' por las siguientes bondades: 

-es una sintesis, accesibie a 10s alurnnos, de 10s contenidos del prograrna que les sirve de 

guia en el proceso de ensefianza aprendizaje y que les perrnite contextualizar las lecturas de 

divulgacion general que seleccione para trabajar en 10s diferentes ternas del curso. 

- facilita que 10s alurnnos se sensibilicen hacia la lectura y contenido de 10s libros y no se 

queden con el uso, cada vez mas frecuente, de fotocopias o la internet. 

- con frecuencia, es el ljnico libro de historia de Mexico que hay en algunos hogares. 

..' 
Para alcanzar el objetivo de la la unidad que es el de cornprender la historia corno ciencia 

social y de responder a las preguntas en relacion a su objeto de estudio, irnportancia y 

utilidad, pedi a rnis alurnnos que realizaran una autobiografia, donde no solarnente hablaran 

de lo que para ellos habian sido sus rnornentos mas irnportantes, sino que tarnbien. 

mencionaran aspectos sobre la vida de sus padres y actividades a las que se dedican. Con 

esto, ellos ernpezaron a acercarse al objetivo de la cornprension del proceso de forrnacion de 

la identidad individual, regional y nacional. 

La dificultad se present6 cuando 10s jovenes tenian que clarificar 10s conceptos de identidad 

y de identidad nacional. Para tratar de superar esa dificultad, deje la tarea de realizar una 

visita al Museo del Estado, concretarnente a la sala etnografica, para que presentaran un 

' Ma. Cristina Barroso Estrada y Guillermo Hagg y Saab ., Un bosquejo de la historia de Mixico: de la 
prehistoria a1 rnilagro mericano, Mexico, Alhambra Mexicana, 1997. 
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reporte en el salon de clase y, despues de un intercambio de impresiones, hicieran una 

redacci6n sobre la formacion de la identidad regional, en este caso de Michoacan. Con la 

combinacion de estas dos actividades 10s alumnos comenzaron a reconocerse como sujetos 

historicos. 

La otra dificultad se me present6 al tratar de que 10s alumnos reconocieran las corrientes 

interpretativas de la historia seiialadas en el programa: positivismo. materialism0 historic0 e 

historicismo. Ya he seiialado algunas de las causas de esta dificultad: la falta de costumbre 

de la lectura, asi como del analisis y reflexion de lo leido. Esta deficiencia ocasiona la poca 

capacidad de sintesis y de conceptualizacion. Pensar que medianamente se pudieran 

alcanzar 10s objetivos en este punto, significaria dedicar una buena parte de las sesiones de 

clase y por lo tanto, desviacion de 10s demas objetivos. Quiero insistir en el anacronismo de 

abordar asi las corrientes historiograficas del siglo XIX que he comentado en el capitulo 

anterior. Por dichas razones cuestionamos la validez de plantear estos contenidos en el 

programa de Historia de Mexico, por lo menos en la forma en que el programa lo hace. Si se 

partiera de contenidos mas contemporaneos y se le destinara mas tiempo a este apartado, 

,/ 
10s alumnos podrian alcanzar elementos teoricos que 10s apoyaran en sus ejercicios de 

investigacion. , , 

La forma de evaluar esta unidad fue un pequeiio ensayo que redactaron despues de haber 

realizado varias lecturas contenidas en su libro de texto y en el que llevaron en su curso de 

Ciencias Sociales. En el debian seiialar las caracteristicas mas importantes de cada 

corriente. 

En el tema del Mexico Prehispanico me encontre con una ventaja: mis alumnos y alumnas 

manejaban bastante bien las dos teorias mas aceptadas sobre el poblamiento del continente 

americano, por lo que no hub0 necesidad de dedicarle mucho tiempo a este punto y 

practicamente inicie la unidad dando una explication sobre el origen de 10s conceptos de 

Mesoamerica y Aridoamerica y de la periodizacion temporal mas utilizada que es la de 

preclasico, clasico y posclasico. Resalte la importancia de la agricultura y el tip0 de 



propiedad de la tierra para poder entender la organizacion social, el arte y la religion de las 

culturas rnesoarnericanas. 

Le di atencion especial al desarrollo de las diferentes culturas, resaltando 10s aspectos en 

que mas destacaron y en 10s que las diferenciaron del resto de las dernas, teniendo siernpre 

cuidado de que fueran captando sus tiernpos de duracion. Por tal rnotivo, en este punto 

intente, hacer un trabajo interdisciplinario con la arqueologia y la antropologia social o 

etnologia, llevando a cab0 visitas a zonas arqueologicas, rnuseos de sitio y cornunidades 

indigenas, actividades que por las posibilidades que presenta Michoacan seria un verdadero 

error no utilizarlas; me refiero sobre todo a la region p'urhepecha de la ribera del Lago de 

Patzcuaro. 

Por otro lado, estas actividades perrniten dar un enfoque didactic0 a la transrnision de un 

conocirniento historico que de cuenta de la pluriculturalidad de Mexico. 

Finalrnente, con todo esto pude lograr que rnis alurnnos iniciaran lo que consider0 es punto 

nodal de la historia, el dialog0 entre e l  presente, e l  pasado y el futuro. ..' 

Quiero seiialar que aqui se ernpezo a rnanifestar una dificultad que se present0 a lo largo del 

curso: la cornprension y rnanejo del tiernpo historico. Mas adelante hablare de corno en la 

practica trate de ir contrarrestando este problerna. 

Corno apoyos didacticos utilice, adernas de lo ya sefialado, mapas2, serie de videos3,'una 

' ~ ~ u i  me bast, coma en todo el curso en: Guillermina G o d l e z  de Lemoine, eta!., Atlas de historia de MPsico. 
Mdxico, IJNAM, Limusa-Noriega Editores, 1995 
' En este punto utilict tres videos: 
- Paienque, de la coleccion Maya, Lecuona Films 
- Teotihuacan-Tajin. de la coleccion Ciudades del Mtxico Antigua. Producci6n Gonzalo Infante 
- AmQrica antes de 10s europeos y occidente y el mundo m h  ampiio.. Coleccion Gran Videoteca de la Historia 
Universal. Multimedia Cultural. 



selection de articulos de revistas4, el libro de texto, lineas del tiernpo y cuestionarios. Debido 

a que una preocupacion que tuve a lo largo del curso fue que rnis alurnnos ejercitaran su 

redaccion, las forrnas de evaluacion siernpre fueron reportes de lectura, resurnenes y 

cuestionarios de 10s videos y presentacion de pequerios ensayos. Lo cual, deb0 ser sincera, 

en las primeras entregas les significo un alto grado de dificultad y no se veia una verdadera 

produccion de conocirniento. Fue mas adelante cuando se observaron 10s beneficios de este 

tip0 de trabajo. 

Para el terna del Mexico Colonial fue necesario que presentara, a manera de introduccion, 

una semblanza general de la situacion de Espaiia y Europa al rnornento de su llegada a 

America, con enfasis en la caracterizacion de la rnentalidad que predominaba entonces. Asi, 

10s jovenes tuvieron mas elementos para realizar en el salon de clase un debate sobre el 

"descubrirniento" de America y sus consecuencias. 

Consider0 que 10s resuitados fueron satisfactorios ya que con esta actividad empezaron a 

relacionarse con un tip0 de intercambio de ideas que irnplica, por un lado, tolerancia y 

respeto y, por otio el aprendizaje para fundarnentar sus opiniones y defenderlas. El haberlo 

llevado a cab0 tarnbien redundo, en lo que corresponde al conocirniento historico, en un 

resultado positivo pues tuvieron que aprender a manejar inforrnacion al respecto. 

En lo relativo a la irnplantacion de una nueva estructura social, le dedique especial atencion 

al trabajo en relacion a la encornienda, las rnercedes reales y la actividad rninera, sin lo cual 

4 Los aniculos que utilice de la revista Arqueologia Mexicana, fueron: 
- Alba Guadalupe Mastache., "El Mexico Antiguo. Mundo enigmatic0 y complejo", (primera pane), vol I,No.l, 
abril.mayo p. 5-1 1 
- Robert H. Corbean y Alba Guadalupe Mastache., "El Mexico Antiguo. Arte, cultura y sociedad", (segunda 
parte), vol I, No. 2 p. 5-9 
- Helen Purlestein Pollard, "Tzintzuntzan, Capital del imperio tarasco", vol 11, No. 9, Agosto-septiembre 1994, p. 
26-33 
- Xavier Lozaya., op. cir. 6-1 I 
- Victoria Novelo., op. cil. p.62-7 1 
El de Mexico en el tiempo, fue: 
- Batia Fux., "CodiceBorurini o lira de laperegrinacion", Af~o  3 No. 21, noviembre- diciembre 1997, p. 26-33. 



no se pueden abordar 10s cambios en la organizacion social y su funcionarniento, ni la 

comprension de algunos elementos que caracterizaron la resistencia indigena. 

Para concebir el papel de la poblacion indigena y espariola en este periodo de la historia de 

Mexico y desterrar las concepciones rnaniqueistas tan arraigadas en 10s y las estudiantes, 

trabaje ejercicios de reflexion y discusion con el texto de Enrique Serno. 

Debo setialar que a 10s jovenes les present6 especial dificultad el cornprender y significar 10s 

conceptos de repartimiento, tributo, trabajo coercitivo, trabajo asalariado, vasallaje, etc. 

dentro de la sociedad colonial. El tratar de alcanzarlo irnplico irnpartir mas clases de las que 

el programa establece, para que a partir.de lecturas, esquernas, imageries y cornparacion 

con ejemplos de la actualidad, 10s jovenes cornprendieran que el proceso de la obtencion de 

metales fue el inicio de la cadena de 10s dernas fenomenos historicos que constituyen el 

periodo de la dorninacion espaiiola. 

Para abordar el tema de la crisis del orden colonial hice hincapie en las consecuencias 

economicas y politicas de las reformas borbonicas, buscando, aunque el prograrna no lo 

plantea, el analisis del periodo, no solo en la Nueva Esparia sino en el irnperio espaiiol en su 

conjunto (Sudarnerica, Filipinas y Europa). Es irnprescindible tratar de esta rnanera el tema 

para lograr la cornprension cabal del rnovimiento de lndependencia y las peculiaridades de 

su consurnacion. 

De nueva cuenta me volvi a enfrentar con una circunstancia que ya se ha hecho cornun, por 

lo rnenos entre la poblacion estudiantil del BUNLA: la falta de conocirniento de la Historia 

Universal; por lo cual se tuvieron que hacer pequeiias investigaciones sobre la Revolucion 

Industrial, el desarrollo del capitalismo y el liberalisrno. 

Desafortunadamente, no puedo decir que el aprovecharniento del grupo 201 en este tema 

haya sido dernasiado alto ya que el obstaculo del poco tiernpo estuvo presente; portal razon 

no pude detenerme a consolidar su conocimiento. 



Corno recursos didacticos utilice: 

-La proyeccion de la pelicula rnexicana "Gertrudis" con la presentacion de un cuestionario 

previo que les perrnitiera poner atencion sobre todo en 10s elernentos de vida cotidiana y 

darse cuenta de la discrirninacion racial, la situacion de la rnujer criolla e indigena, las 

relaciones farniliares, las actividades mas cornunes de la clase criolla, y sobre todo su 

participation en el inicio de la lndependencia. La actividad se cornpleto con cornentarios y 

conclusiones en clase. 

-La proyeccion de la pelicula estadounidense "La Mision" "arnbien con la presentacion de 

un cuestionario previo que 10s guiara hacia la cornprension de las diferencias culturales e 

ideologicas entre 10s indigenas y 10s europeos, la reflexion sobre 10s valores rnorales del 

siglo XVlll asi corno sobre la esclavitud. 

-La realization en equipo de una linea del tiernpo que iniciara desde 10s origenes de 

Mesoamerica hasta la consumacion de la Independencia, presentando de rnanera 

sirnultanea acontecirnientos europeos. Con este trabajo 10s estudiantes pudieron, a traves de 

la investigacion ubicar con mas claridad la secuencia de fenornenos politicos, sociales y 
...* 

culturales tanto -prehispanicos como coloniales, captar que las culturas indigenas no 

desaparecieron con la conquista y como consecuencia vislumbrar que el tiempo historico es 

diferente al tiernpo cronologico, que en 10s fenornenos sociales hay sincronia y diacronia, 

que su duracion no es hornogenea. Este ejercicio ayudo a que rnis alurnnos comprendieran 

que el tiernpo historico atiende a 10s procesos sociales y culturales con duracion variada en 

el tiernpo y que son irrepetibles. 

Los datos de esta pelicula: Gertrudis. Direccion: Emesto Medina, Production del Institute Mexicano de 
Cinematografia y el Fondo de Fomento de la Cultura y las Artes. 

La pelicula utilizada es: La misidn. Direccion: Roland Joffe, Producci6n: Femendo Ghia y David Puttnam. 
Gold Crest. 



Las formas de evaluation constante, a partir de 10s diversos productos que resultaban de las 

diferentes actividades permitieron a 10s alumnos que mejoraran su aprovechamiento y a mi, 

que constantemente tuviera elementos que me indicaran que tan productivo estaba siendo el 

curso. 

Para la ultima parte del programa que corresponde a la formacion de la Nacion Mexicana 

inicie el trabajo haciendo un analisis de la consumacion de la Independencia y de la crisis de 

la corona espaiiola como antecedentes del enfrentamiento de 10s proyectos liberal y 

conservador que caracterizaran al siglo XIX. 

Tuve necesidad de abordar, aunque el programa no lo seiiala, la lndependencie de 10s 

Estados Unidos y retomar el tema de la Revolution Francesa para facilitar el manejo de 10s 

conceptos de liberalismo, democracia, conse~ad~rismo, corporaciones, ciudadano, igualdad 

juridica, federalismo, etc. Sin dicho manejo no se puede entender la formacion del Estado 

Nacional sobre todo en lo relativo a 10s diferentes proyectos politicos de 10s grupos liberal y 

conservador. 

.I 

Esto tambien me sirvio para apoyar la comprension de que nuestro proceso historico, a partir 

de la Colonia, no se puede estudiar aislado del proceso historico de Europa y de Estados 

Unidos. 

Apoyados con lecturas dirigidas que nos proporciona el texto de Alvaro Matute (consultar la 

bibliografia utilizada por 10s alumnos), el grupo trabajo las diferentes leyes promulgadas por 

liberales y conservadores y 10s articulos mas importantes de las Constituciones de 1824 y 

1857, para que por medio de la comparacion de las ideas y propuestas politicas y 

economicas de ambos bandos pudieran establecer, ellos mismos, sus coincidencias y 

diferencias. 

Quiero seiialar que de alguna manera, 10s alumnos se sintieron un poco descontrolados, 

pues se les dificulto en un principio encontrar 10s elementos de comparacion, debido a que 



su manera de leer es poco analitica y en consecuencia casi nada reflexiva, por lo que tuve 

que estar con ellos muy de cerca para que el ejercicio en clase resultara fructifero. 

El terna de las intervenciones extranjeras, nortearnericana y francesa, lo trate, en intirna 

conexion con el anterior, buscando resaltar las caracteristicas mas trascendentes de cada 

una. Fue muy importante para favorecer la significacion del conocirniento de este apartado la 

elaboracion de mapas asi como la relacion que estableci con otras situaciones de 

intervention estadounidense en el siglo XX. Esto facilito la cornprension de la politica 

expansionista que ha caracterizado a ese pais a lo largo de su historia. Tarnbien fue 

necesario resaltar la situacion de inestabilidad politica de Mexico durante la prirnera mitad 

del siglo XIX y las caracteristicas de 10s proyectos econornicos liberal y conservador para 

desterrar la idea maniqueista en la explication de la perdida del territorio mexicano. 

En la ultima parte de esta unidad, que corresponde a lo que el programa y la historia 

tradicional llarnan la Republica Restaurada --en este punto coincido con ~ n d r e a  Sanchez Q. 

cuando seiiala que no puede ser restaurada porque la Republica nunca dejo de tener 

vigencia- inicie el terna con un trabajo de reflexion sobre ia formation liberal de Juarez y de 

Maximiliano y la paradoja de que el gobierno de este ultimo estuviera apoyado por el grupo 

conservador. 

Para cornprender la aventura imperial de Maximiliano fue necesario explicar, ademas de la 

resistencia liberal y popular, el context0 mundial de estos acontecirnientos, asi corno 10s 

intereses expansionistas de Francia, su situacion de enfrentarniento con otras naciones 

europeas y el papel internacional de la naciente potencia estadounidense. Despues de 

trabajar esto, considere necesario hacer hincapie en el impacto social del proyecto liberal 

juarista; para esto, 10s alumnos realizaron lecturas sobre las respuestas de las cornunidades 

y pueblos ante la prornulgacion de la ley de desarnortizacion. 



Finalrnente y debido a que el tiernpo siernpre fue nuestro enernigo, tuve que abordar de 

rnanera expositiva las pugnas politicas dentro del grupo liberal para explicar el arribo al 

poder de Porfirio Diaz. 

Algo que no se puede dejar de lado al abordar este terna es el aspect0 de la cultura y la 

educacion, pues son 10s carnpos donde se va a expandir la idea de nacionalisrno y de patria. 

Para clarificar esto se realizaron lecturas de escritos de lgnacio Rarnirez "El Nigrornante" y 

de lgnacio Manuel Altarnirano que ejernplifican rnuy bien el pensarniento de 10s defensores 

de la Repljblica. Se culrnino esta tarea con una discusion dirigida en clase para que captaran 

esas ideas. 

Para apoyar el aprendizaje de esta unidad 10s alurnnos realizaron, por equipos y con el uso 

de sus habilidades de cornputacion, un periodic0 que respetara el forrnato de la epoca, cuyas 

noticias fueran reales y que fueran product0 de una investigacion documental. 

El resultado fue rnuy satisfactorio, pues 10s jovenes le pusieron rnucho entusiasrno porque no 

lo vieron corno un trabajo tradicional, lo cual desperto su creatividad. Los periodicos debian 

conternplar secciones de politics, econornia, justicia, sociales y arte, deportes era optional. 

De esta rnanera 10s educandos se acercaron a la realidad del inicio del Porfiriato de una 

rnanera mas integral. 

Los recursos didacticos para esta unidad fueron: el libro de texto, rnateriales hernerograficos, 

revistas especializadas e inforrnacion obtenida en la internet. 

La forrna de evaluacion sernestral se realiza por rnedio de un ensayo donde se debia 

explicar el surgirniento y triunfo del proyecto liberal en el siglo XIX, dando cuenta de sus 

consecuencias politicas, sociales e ideologicas y al igual que 10s otros pequeiios ensayos 

parciales, culrninaron con una especie de replica oral, donde 10s estudiantes defendian sus 

escritos. De tal rnanera que realmente ellos debian significar su inforrnacion; asi, en nuestro 



grupo ernpezarnos a desterrar la negativa costurnbre, aunque no sin cornplicaciones, de 

presentar 10s clasicos "fusiles". 

Debo sefialar que a lo largo del curso me enfrente con la constante dificultad de la 

evaluacion. Esto se debio a que diseiie el curso buscando que cada uno de 10s alurnnos 

produjera su propio conocirniento, de ahi que en 10s productos presentados, me fuera mas 

irnportante el aspecto cualitativo de la cornprension y significacion del conocimiento que el 

aspecto cuantitativo de la presentacion de datos. Entonces, jcorno rnedir nurnericarnente 

esos productos? La forma en que aborde este problerna fue platicando con cada uno el 

porque de sus calificaciones al final de 10s periodos y del sernestre. 

En verdad la utilizacion de este tip0 de trabajos para la evaluacion me permiti6 apreciar de 

rnanera objetiva y directa 10s resultados en rnis alurnnos. El resultado del balance que yo 

puedo hacer es positivo, pues 10s jovenes trabajaron con anirno, con gusto y casi no se 

presentaron 10s rnornentos de angustia y bloqueo que traen consigo 10s tradicionales 

exarnenes rnernoristicos. . . 

Quiero rnencionar que corno en nuestro Bachillerato existe la rnodalidad de exencion del 

exarnen semestral, si se curnple con un prornedio rninirno de 9 durante 10s 3 periodos del 

curso, 10s alumnos buscan esrnerarse en sus trabajos para no tener que hacer el trabajo 

sernestral. 

El que 10s jovenes viertan sus propias opiniones, expliquen y fundarnenten sus puntos de 

vista, ya sea por escrito o en forma verbal fue el punto central de mi curso y desterre 

totalrnente la practica de exarnenes parciales y sernestrales. Consider0 que, adernas de que 

necesitan aprender a ordenar sus ideas y a escribir con claridad y con buena ortografia, para 

lo cual es irnprescindible practicar la redaccion, el que ellos trabajen asi es la alternativa a la 

vieja practica de aprender historia de rnanera rnernoristica, sin ningun atractivo, sin ningun 

resultado en su proceso de rnaduracion corno individuos sociales y,  lo que es peor, sin 

ninguna aportacion para alcanzar su concientizacion corno sujetos historicos. 



La experiencia del trabajo con 10s integrantes del grupo 201 me resulto ampliamente 

satisfactoria; fui testigo del proceso en el que poco a poco cambiaban su concepcion de la 

historia de Mexico y de como mi trabajo, que en momentos fue muy laborioso, se reflejaba 

en la calidad de sus escritos. Quiero resaltar de manera especial que la mayoria de ellos. 

paulatinamente fueron interesandose en fenomenos de su tiempo y trataban de abordarlos 

de una manera critica. 



CONCLUSIONES 

Despues de haber aplicado el programa de Historia de Mexico I de la Direccion General de 

Bachillerato en el Bachillerato de la Universidad Latina de America y analizado 

posteriormente su contenido, puedo decir que ensefiar historia de Mexico a nivel medio 

superior significa una posibilidad de obtener grandes satisfacciones como historiadora. 

Tambien significa una gran responsabilidad no solo porque 10s profesores nos enfrentamos 

en,cada momento a diferentes retos de variada complejidad, de acuerdo a 10s diferentes 

alumnos y alumnas con 10s que trabajamos cotidianamente, sino por la importancia social de 

nuestra disciplina. 

Los que trabajamos en la ensefianza de la historia tenemos que poner en practica nuestra 

vocacion y entusiasmo, siempre en consecuencia con el concept0 de'historia del que 
,' 

partimos para desempefiar la docencia. Concepto que, sobre todo en nuestro tiempo, - 

merece ser reflexionado constantemente. Al respecto atinadamente Andrea Sanchez 

Quintanar seiiala: ... la reflexion sobre el  sentido de la historia y del trabajo del historiador, 

puede y debe hacerse en todo momento, no solo por el  caracter perenne del devenir, sino 

por su desarrollo contradictorio y contrapuesto ... 1 

La preocupacion sobre que historia nacional enseiiamos y para que sirve lo que ensefiamos, 

debe marcar nuestro quehacer docente. 

Reflexionar sobre esto es de suma importancia; al hacerlo estamos dando un paso adelante 

en la practica de la historia como practica concientizadora que permite dar cuenta de la 

subjetividad historica. 

Andrea C. Sinchez Quintanar., op. cir. p 164 



La historia es el conocirniento mas irnportante en la forrnacion politica y civica de cualquier 

ser hurnano. Es cierto que el pasado ayuda a explicar el presente, per0 solo este nos puede 

serialar que preguntar al pasado, y esto nos lleva a plantear nuestra realidad desde una 

perspectiva temporal y a la posibilidad de cornprender sociedades distintas a la nuestra en el 

tiernpo y en el espacio. En otras palabras, la sentencia de Ciceron ya no puede ser la 

consideracion de la historia. 

Desgraciadarnente, el plan de la Direccion General de Bachillerato no posibilita el desarrollo 

de esa historia con estos plantearnientos. Nos enfrentarnos otra vez a una historia nacional, 

presentada de rnanera cronologica, que ciertarnente aborda 10s aspectos sociales, per0 

privilegia 10s politicos, rnilitares y diplornaticos y descuida la cultura, el arte, la ciencia y en 

particular la vida cotidiana. 

La dificultad entonces esta en corno trascender un prograrna que presenta ciertos avances 

pedagogicos, corno el fornento a la investigacion y a la reflexion per0 parte de una supuesta 

uniforrnidad nacional y busca la legitirnacion de un sisterna politico, de un sisterna de poder. 

Por otro lado, corno poder alcanzar 10s frutos deseados, si el prograrna rnisrno no presenta 

mas que propuestas didacticas, explicaciones parciales del enfoque educativo aplicado y una 

larga Iista de bibliografia sugerida, que el tiernpo serialado para el curso nunca alcanza para 

trabajarla verdaderarnente. 

Actualrnente existe un divorcio, en el arnbito nacional, entre 10s profesores de historia y 10s 

adelantos en investigaci6n historiografica e investigacion educativa; esto hace pr~ctic&nente 

imposible que la actividad docente este acornpafiada de una continua retroalirnentacion de 

conocirnientos, de inforrnacion actualizada de rnetodos, etc. 

Despues de haber aplicado el prograrna de Historia de Mexico I, me he percatado de que 

para un rnejor aprovecharniento de 10s alumnos, el curriculum de la SEP deberia buscar 



conexiones con otras rnaterias, tanto de la academia de Historico-sociales corno de las 

dernas. Por ejernplo, que en el rnisrno sernestre se irnpartieran las asignaturas de Historia de 

Mexico I, Historia y Cultura de Michoacan, lndividuo y Sociedad y Literatura Mexicana. Esto 

ayudaria a que 10s jovenes accedieran de rnanera integral al conocirniento del pasado. Sin 

duda es imprescindible hacer una revision del curriculum del Bachillerato de la SEP. 

A pesar de las dificultades encontradas a lo largo del trabajo y de las discrepancias con 

algunos contenidos del prograrna, encuentro sin embargo, que plantea una historia mas 

analitica que narrativa, y que perrnite el estudio de las colectividades en lugar de las elites. El 

profundizar sobre esta direccion perrnitio despertar el interes y la creatividad entre 10s 

educandos. 

Consider0 que seria benefic0 conservar y ampliar el tipo de actividades que permiten el 

analisis y reflexion, per0 sobre todo que ayuden a 10s alumnos a establecer con facilidad la 

relacion entre el concepto, el hecho historic0 y su realidad. Los resultados obtenidos, cuando 

logre diseRar actividades en este sentido fueron alentadores, ya que adernas de despertarles 

mayor interes y participacion en la clase, 10s jovenes captaron con mayor facilidad la relacion 

presente, pasado, futuro. Por supuesto que esto significa rnucho mas trabajo para 10s 

docentes yes  aqui donde se pone a prueba nuestra vocacion de profesores, per0 sobre todo 

nuestra preparacion corno historiadores o historiadoras. 

En este punto quiero insistir en la valia de presentar un inforrne de este tipo, pues para lograr 

la necesaria conciencia historica en 10s adolescentes, creo que 10s historiadores sornos 10s 

que tenernos rnayores posibilidades de alcanzarla. Nuestra forrnacion puede perrnitir, con 

mayor claridad, a un docente guiar a sus alurnnos en el carnino de la cornprensi6n de lo que 

realrnente la historia es. Mostrarles corno pueden encontrar --en el encanto de la lectura de 

un libro, en el experirnentar la ernocion de analizar un docurnento, en el disfrutar las piezas 

que se exhiben en un rnuseo, o sirnplernente en la cercania de cualquier practica de la vida 

cotidiana- una verdadera fuente de inforrnacion, ubicarla en su tiernpo y hacer que 

respondan a sus preguntas. 



Nosotros 10s historiadores estamos capacitados para dosificar su acercamiento al pasado, 

para que 10s jovenes puedan llegar a una reflexion sobre el sentido de la historia. 

Al aplicar el programa como lo he planteado en este inforrne, las satisfacciones que obtuve 

fueron, en la medida en que pude constatar con mis alurnnos, que ayude a dar respuesta a 

algunas de sus interrogantes de su realidad, corno la pobreza, el racismo, la guerra o la 

degradacion de la naturaleza; que apoye su cornprension sobre la necesidad cada vez mas 

apremiante de ser solidarios y tolerantes en nuestros tiempos; y sobre todo, y creo que es lo 

mas importante, a que significaran que el conocimiento del pasado es necesario, en la 

medida en que ellos misrnos comprendieron que esos fenomenos de nuestra sociedad no 

ocurren por casualidad, ni son inevitables, sino que tienen sus causas y-que podemos 

carnbiarlos. 

Creo que iogre con creces que 10s alumnos del 201 del Bachillerato de la Universidad Latina 

de America cornprendieran lo que en mis primeros aiios de historiadora conoci y es lo que 

Henri Pirenne transmitio no solo a 10s historiadores: Si yo fuera anticuario, me gustarian /as 

cosas viejas, pero soy historiador y por eso amo la vida. 
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SUBSECRETAR~A DE E D I J C A C ~ ~ N  SUPERIOR 
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CAMP0 DE CONOCIMIENTO 
HISTORICO SOCIAL 

d 

I I UBICACION GRAFICA DE LA ASIGNATURA 

INTRODUCCION A E p g q J p E l  



FUNDAMENTACI~N 

Desde el enfoque te6rico conceptual del campo de conocimiento Hist6rico-Social, las Ciencias Sociales constituyen el marco para el 
andisis sistemitico y riguroso de 10s fen6menos econ6micos. politicos y sociales, a partir de su ubicaci6n en el context0 hist6rico-cultural. 
Dos ejes conceptuales orientan la intencionalidad educativa de este campo: el hist6ric0, que articula las disciplinas y permite comprender 
10s conceptos y las categon'as en su dimensi6n espacio-temporal, y el epistemol6gic0, que posibilita la explicaci6n de la Ciencia y del 
proceso de construcci6n de las Ciencias Sociales. Al hablar de lo hist6rico nos referimos a un conjunto complejo y contradictorio de 
comportamientos humanos, en 10s que cada aspecto de tipo mental, cultural, econ6mic0, social y politico; se relaciona de multiples formas 
con otros. De esta manera, cuando las acciones de 10s hombres dan origen a cambios, se convierten en el principal objeto de estudio de la 
historia. 

El estudio de la Historia de Mexico se fundamenta ademis, en la necesidad de conocer y explicar el desarrollo de la sociedad en su 
dimensi6n espacio temporal para entender el presente del pais. Para comprender la historia de Mexico, manejaremos el concepto "historia" 
como conocimiento y como acontecimiento. Esto permitiri al estudiante pensar hist6ricamente la sociedad actual y buscar nuevas 
explicaciones que le ayuden a formarse un criterio propio y actuar en situaciones concretas. 

*' '," 

A la Historia se le han dado diversos usos, 10s curiles han sido determinados por ideologias, grupos sociales y regimenes politicos; 
asimismo, la Historia es 6til en la conformaci6n de la identidad del individuo y de la sociedad. En este sentido, el presente programa parte 
del desglose de 10s elementos politicos, sociales, culturales y econ6micos; que contribuyeron a la construcci6n del concepto de Estado- 
naci6n y de la identidad national. 

En esta asignatura se revisaran la formation hist6rica de MCxico, 10s aspectos te6ricos y metodol6gicos de la Historia, 10s rasgos culturales 
del Mexico prehispinico, las transformaciones sociales de la epoca colonial y 10s protesos de formaci6n de la nacidn mexicana hasta 10s 
inicios del porfiriato. 

Historia de Mtixico I, forma parte del n6cleo de formaci6n bisica y se encuentra localizada en el segundo semestre; retoma 10s elementos 
vistos en Introducci6n a las Ciencias Sociales y sirve de base para las asignaturas: Historia de MCxico I1 y Estructura Socio-econ6mica de 
MCxico. 





OBJETIVO 
Identificar 10s conocimientos 
antecedentes de cada unidad 
temitica, en tomo al estudio de la 
historia, al Mixico Prehispinico y 
Colonial, asi como de la formacidn 
de M6xico como Naci6n 
Independiente, para integrar 10s 
conocimientos previos y ajustar 10s 
contenidos propuestos. 

4 -: 

ACTIVIDADES 
-Desarrollo de la evaluacidn en 
forma individual. 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
APOYOS Y RECURSOS 

-Prueba objetiva. 
EVALUACION 

Resoluci6n de pmeba objetiva 
que incluya 10s siguientes 
contenidos: 

Objeto de estudio de la 
historia 
Caracteristicas culturales de 
Mesoam6rica 
La conquista espiritual 
Importancia de la 
Constituci6n de 1857. 

-r  



UNIDAD I: El estudio de la Historia. 
OBJETIVO: Cornprender la Historia como Ciencia Social, a partir del andlisis de su construcci6n te6rica y metodol6gica, para interpretar 

10s procesos de formaci6n de la identidad nacional en Mexico. 

CONTENIDO 

1.1. El quehacer de la 
Historia. 
1.1.1. Objeto de 
estudio. 

Diilogo entre 
pasado y presente. 

1.1.2. Concepto de 
Historia: 

Conocimiento 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ t ~ ,  

1.1.3. Importancia y 
,,tilidad de la  ~ i ~ ~ ~ r i ~ .  

Formaci6n de la 
identidad regional y 
nacional. 

* CLAVE DE LA 

OBJETIVO 
TEMATICO 

Reconocer a1 
protagonists de la 
historia, a travis de la 
identificaci6n del 
objeto de estudio, 
concepto, importancia 
y utilidad de la 
Historia; para 
coplprender el 
proceso de formaci6n 
de la identidad 
individual, regional y 
n a ~ i ~ n d .  

BIBLIOGRAF~A 

CLAVE* 

3, 10, 11, 
15, 16, 17 

.: 

EVALUACION 

Formativa 
-Elaboraci6n de 
un informe que 
exprese: 

Concepto 
propio de 
Historia 
Importancia 
de la Historia 
para 
comprender el 
mundo actual 
Identification 
de la cultura 
propia de su 
comunidad a 
fin de 
reconocerse 
como sujeto 
hist6rico. 

ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

-Elaboraci6n de su autiobiografia donde 
se seiiale 10s momentos mis 
importantes. 
-Elaboraci6n de un cuadro cornparativo 
que presente un hecho hist6rico 
acontecido en la comunidad, para 
resaltar su impact0 y las 
interpretaciones que se han dado acerca 
de $1. 
-1nvestigaci6n sobre el quehacer 
cientifico de la Historia. 
-Visits a un museo o sitio hist6rico de 
la comunidad, para obsewar aquellos 
objetos que son evidencia de la Historia 
corno acontecimiento. 
-Elaboraci6n de una monografia sobre 
su comunidad, que considere: 

Ubicaci6n 
Economia 
Tradiciones culturales 
Situaci6n politica 
Desarrollo social. 

DIDACTICAS 
APOYOS Y 
RECURSOS 

-Guia de visita a1 
museo o sitio 
hist6rico. 
-Bibliografia. 



ESTRATEGIAS D I D ~ C T I (  
CONTENIDO 

1.2. Historiografia. 
1.2.1. Metodologia de 
la Historia. 
1.2.2. Corrientes de 
interpretaci6n 
hist6rica: 

Positivismo 
Materialismo- 
hist6rico 
Historicisrno. 

ACTIVIDADES DE I APOYOSY OBJETIVO 
TEMATICO 

Identificar las 
caracten'sticas de la 
historiografia, a 
travCs del 
reconocimiento de su 
metodologia y 
corrientes 
interpretativas, para 
explicar el proceso de 
reconstmcci6n de la 
Historia. 

APRENDIZAJE . I RECURSOS 
-Elaboraci6n de un listado de distintas 1 -Diccionario. 
fuentes hist6ricas, tornado de una 
biblioteca o archivo municipal. 
-Elaboraci6n de una interpretaci6n 
sobre un documento original, donde 
aplique la metodologia de la Historia. 
-Elaboraci6n de un cuadro cornparativo 
acerca de las principales caracten'sticas 
de las diferentes corrientes de 
interpretaci6n hist6rica: 

Historicismo 
Positivismo 
Materialismo-hist6rico. 

-Elaboraci6n de un cuadro comparativo 
acerca de las propuestas te6rico- 
metodol6gicas de las comentes de 
interpretaci6n hist6rica revisadas. 
-Elaboraci6n de un resumen referente a 
la Historia como conocimiento. 

-Bibliografia. 
-Guia de 
investigaci6n de 
documentos 
hist6ricos. 
-Pmeba objetiva. 

-Realizaci6n de 
un ensayo breve 
acerca de 10s 
rasgos distintivos 
de las comentes 
hist6ricas 
analizadas. 

S 
EVALUACI~N CLAVE* 



CONTENIDO 

* CLAVE DE LA 

OBJETIVO 
TEMATICO 

.+-,- 

BIBLIOGRAF~A 

ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

I 

EVALUACI~N 

Sumativa 
-Resoluci6n de 
prueba objetiva 
que incluya: 

Concepto de 
Historia: 
como 
conocimiento 
y como 
aconteci- 
miento 
Corrientes de 
interpretaci6n 
hist6rica. 

-Presentaci6n de 
una investigation 
acerca de la 
historia de su 
familia, a traves 
de fuentes orales 
y objetos, donde 
aplique el 
mitodo de la 
historiografia. 

Elementos 
constitutivos 
de la identidad 
nacional. 

DIDACTICAS 
APOYOS Y 
RECURSOS 

CLAVE* 



UNIDAD 11: El rnexico Prehispanico 
OBJETIVO: Comprender 10s aspectos culturales que caracterizaron al Mexico PrehispAnico, a partir del anhlisis del proceso de 

formation y permanencia de la organizacion social de Mesoamerica y Aridoanlerica, para interpretar la constmccion 
de la sociedad colonial 

CONTENIDO 

2.1 Prehistoria 
de America 
2.1.1 El paso de 

Asia a1 Continente 
Americano. 
2.1.2 Peri6do 
American0 de 10s 
cazadores-recolectores 
2.1.3 Surgimiento 
de la agricultura 

*CLAVE DE LA 

OBJETIVO 
TEMATICO 

Relacionar el 
desarrollo 
tecnol6gico con la 
organization social 
a travez del analisis 
del proceso de 
transition de 10s 
cazadores- 
recolectores a la 
agricultura, para 
explicar la forma- 
cion del Mexico 
Prehispanico 

BIBLIOGRAFIA 

ACTIVLDADES DE 
A P R E N D I Z ~  
Elaboration de fichas de trabajo 
sobre el tema. 
Resumen sobre el tema de caza- 
dores-recolectores. 
Realizacibn de un trabajo de 
investigation sobre: 

Las principales teorias que 
tratan del proceso de poblacion 
en America. 
Aportes culturales en la ciencia 
y el aarte de las sociedades 
prehispinicas. 

Desarrollo de un cuadro compara- 
tivo que contraste el modo de vida 
de 10s cazadores-recolectores 
con la sociedad actual. 

ESTRATEGIAS 
APOYOS Y 
RECURSOS 
Bibliografia. 

DIDACTICAS 
EVALUACI~N 

Fonnativa 
Elaboration de 
un informe que 
incluya: tecnicas 
de la epoca 
prehispanica 
utilizadas 
actualmente en 
las actividades 
econbmicas 
de la region. 

CLAVE* 

- 
1,2,4,5, 
7,8,9, 
12,14, 
17,18, 19 



ESTRATE 
CONTENIDO I OBJETIVO 1 ACTIVIDADES DE 

2.2. Areas culturales 
del MCxico 
preshispinico. 
2.2.1. Caractensticas 
culturales de 
MesoamCrica: 

Diversidad cultural 
Rasgos comunes. 

2.2.2. Horizontes 
culturales: 

Organizaci6n social 
Arte 
Ciencia. 

2.2.3. Caracten'sticas 
culturales de 
AridoamCrica: 

Organization social 

;IAS DIDACTICAS 
APOYOS Y I EVALUACI~N I CLAVE* 

TEMATICO ' 

Identificar 10s rasgos 
culturales de 
MesoamCrica y 
AridoamCrica, a 
travis de su afinidad 
y diferencias, para 
explicar su desarrollo 
y decadencia. 

un resumen sobre 
las principales 
caracterfsticas 

APRENDIZAJE 
-Construcci6n de una "linea del 
tiempo" que ubique 10s pen'odos y las 
caracteristicas de las culturas del 
MCxico prehispinico. 
-1nvestigaci6n sobre la cultura azteca 
como sintesis de mesoamCrica. 
-Elaboraci6n de resumen sobre la 
cultura de Paquimi. 
-Realizaci6n de un cuadro cornparativo 
que considere: 

Semejanzas y diferencias entre 
MesoamCrica y AridoamCrica. 





UNIDAD 111: Fomaci6n y crisis del Mexico colonial (1521-1821). 
OBJ~TIVO: Comprender las transfomaciones sociales de la epoca colonial que dieron origen a la Independencia de Mixico, a trav6 del 

anilisis de la situaci6n social en la Nueva Espaiia y la crisis del orden colonial, para explicar 10s proyectos de naci6n que se 
perfilaron. 

CONTENIDO 

3.1. Fomaci6n de la 
Nueva Espafia. 
3.1.1. Discusi6n sobre 
el descubrimiento de 
America. 
3.1.2. La conquista: 

Espiritual 
Material. 

3.1.3. La nueva' 
estructura social y la 
resistencia india. 

*CLAVE DE LA 

OB JETIVO 
TEMATICO 

Reconocer la 
fomaci6n y 
consolidaci6n de la 
sociedad colonial, a 
traves del estudio de 
la estructura social, el 
Proceso de mestizaje 
y,lalresistencia 
indigena; para 
comprender la crisis 
que da origen a la 
Independencia de 
Mexico. 

BIBLIOGRAF~A 

ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
-1nvestigaci6n de 10s conceptos: 

Descubrimiento . Conquista y 
Colonizaci6n. 

-Elaboraci6n de un resumen acerca de 
la discusi6n sobre el descubrimiento de 
America y la conquista. 
-Elaboraci6n de fichas de trabajo 
sobre: la estructura social, el mestizaje 
y la resistencia cultural indigena. 
-presentaci6n de una cronologia que 
considere 10s hechos mis 
sobresalientes de la formaci6n de la 
Nueva Espafia. 

EVALUACION 

Formativa 
-Resoluci6n de 
un cuestionario 
sobre las lecturas 
sugeridas. 
-Realizaci6n de 
un uabajo de 
investigaci6n 
acerca del 
descubrimiento y 
la conquista. 
-Proceso de 
aculturaci6n 
durante la 
conquista. 

DIDACTICAS 
APOYOS Y 
RECURSOS 

-Bibliografia. 

CLAVE* 

1 , 2 , 4 , 5 ,  
7, 8,9, 
12, 13, 
14, 17, 
19,20 

: c  



3.2.1. El regimen de 
trabajo colonial. 
3.2.2. Las Refomas 
Borb6nicas. 
3.2.3. La 
Independencia de 
Mexico: 

I pmeba objetiva 
que incluya: I I 

1 1 - n ~ ~ a r r o l l o  de una cronologia sobre las 
is'y caractensticas de la principales 1 I 

CONTEND0 

3.2. La crisis del orden 
colonial. 

---" 
etap  . 
Independencia de Mexico. 

. . 

OBJETIVO 
TEMATICO 

Identificar 10s 
elementos que 
originan la crisis del 
orden colonial, a 
travCs de explicar las 
contradicciones 
sociales, politicas y 
econ6micas, para 
comprender el 
surgimiento del 
M6x irn 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

procesos de 1 cambio en la 

CLAVE* 

la influencia de la Ilustraci6n espaiiola 
en America. 

EVALUACI~N 

-Exposici6n oral 
acerca de las 
causas de la 
crisis del 
regimen colonial. 

Sumativa 
-Resoluci6n de 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

-Cuadro sin6pticosobre el regimen de 
trabajo colonial y sus etapas. 
-Elaboraci6n de mapas sobre las zonas 
econ6micas de la Nueva Espaiia. 
-Elaboraci6n de resumen que incluya 
las contradicciones sociales y politicas 
que generaron las Reformas 
Borb6nicas. 
-Realizaci6n de fichas de trabajo sobre 

. .  . 

APOYOS Y 
RECURSOS 

-Bibliografia. 
-Mapa. 

*CLAVE DE LA BIBLIOGRAF~A 

estructura 
social de la 
colonia 
Las trans- 
formaciones 
sociales en la 
Nueva Espaiia 
El impact0 de 
las Reformas 
Borb6nicas en 
la Indepen- 
dencia de 
Mexico. 

.t 



UNIDAD IV: La formaci6n de la Naci6n Mexjcana (1821-1876). 
OBJETIVO: Comprender 10s procesos de formaci6n de la Naci6n Mexicans, a travis del analisis de las transformaciones sociales que 

consolidan la identidad nacional, para explicar la continuidad del proyecto liberal de Naci6n durante el porfiriato. 

CONTENIDO 

4.1. Constituci6n del 
Estado Nacional. 
4.1.1. Contradicciones 
entre 10s proyectos 
liberal y conservador. 
4.1.2. La Reforma 
liberal y las 
corporaciones. 
4.1.3. Irnpacto'social y 
politico de las 
invasiones extranjeras. 

* CLAVE DE LA 

OBJETIVO 
TEMATICO 

Identificar el proceso 
de constituci6n del 
Estado Nacional, a 
travks de reconocer 
10s cambios que 
provoco el proyecto 
liberal en la sociedad, 
.w com~render el 
impacto social del 
liberalism0 
rnexicano. 

BIBLIOGRAFIA 

CLAVE* 

1 , 2 , 4 , 5 ,  
6 , 7 , 8 , 9 ,  
12, 13, 
14, 17, 
18, 19,20 

. I  

EVALUACI~N 

Formativa 
-Resoluci6n de 
cuestionario en 
relaci6n a 10s 
proyectos liberal 
y conservador. 

ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
-Realizaci6n de lecturas bisicas sobre 
el period0 1821-1857. 
-1nvestigaci6n acerca del significado de 
10s siguientes conceptos: 
-. Democracia 

Liberalisrno 
Consemaduismo 
, Corporaciones. . ciudadano 

Igualdad jundica. 
-Realizaci6n de fichas de trabajo sobre 
las intervenciones norteamericana y 
francesa y su impacto en la 
consolidaci6n de la identidad nacional- 
-Elaboraci6n de un cuadro comparative 
con las caractensticas de 10s sistedas 
politicos centralists y federalists. 
-Constmcci6n de mapas de Mtxico que 
incluya: reinos, intendencias, 
departamentos y estados. 
-Redacci6n de un resumen sobre las 
principales leyes emitidas en la 
Reforma. 

DIDACTICAS 
APOYOS Y 
RECURSOS 

-Mapas. 
-Bibliografia. 



CONTENIDO 

4.2. La Repliblica 
restaurada. 
4.2.1. Resistencia 
liberal y popular frente 
a1 imperio de 
Maximiliano. 
4.2.2. Impacto social 
del programa de 
gobierno liberal. 
4.2.3. Contradicciones 
del grupo liberal en la 
reorganization del 
Estado National. " 

'"LAVE DE LA 

OBJETIVO 
TEMATICO 

Identificar la politica 
libkral durante la 
Repliblica restaurada, 
a trav6s del anilisis 
de su impact0 social 
y sus contradicciones, 
para explicar el 
surgimiento del 
porfiriato. , 

. 9 7, 

BIBLIOGRAF~A 

CLAVE* EVALUACION 

-Elaboraci6n de 
un informe que 
exprese 10s 
elernentos que 
influyeron en la 
conformaci6n del 
Estado National. 

Sumativa 
-Resolution de 
prueba objetiva 
que incluya: 

Contradic- 
ciones entre 
10s proyectos 
liberal y 
conservador 
Impacto en la 
fomaci6n del 
Estado 
Nacional 
(1821-1876). 

ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
-Lectura bibliogrifica sobre el tema. 
-Elaboraci6n de resumen sobre las 
caracten'sticas principales de la 
Repliblica restaurada. 
-Realizaci6n de fichas de trabajo sobre 
el programa liberal de Jubez. 
-Elaboraci6n de biografias sobre Juirez 
y Maximiliano. 
-Construcci6n de un cuadro 
comparative de 10s programas de la 
Noria y Tuxtepec. 
-Elaboyaci6n de una sintesis que 
exponga las posturas politicas y 
econ6micas de liberales y 
conservadores. 

DIDACTICAS 
APOYOS Y 
RECURSOS 

-Bibliografia. 

. 



I 1. Antologia de Teotihuacan a 10s aztecas. Fuentes e interpretaciones hisdricas. Mexico, UNAM, 1972, (Lecturas universitarias, 1 I). I 
2. Bonfil Batalla, Guillermo. Mixico profindo. Una civilizacidn negoda. Mexico, Grijalbo-CNCA, 1989, (Noventas). 

3. Brom, Juan. Para comprender la historia. Mexico, Nuestro Tiernpo, 1981.* 
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CURRICULA DEL BACHLLLERATO DE ZA 1,YZVERSWAD LATMA DE AMERICA 

PRIMER SEMESTRE 

Mnkmitiws 1 
Quimica I 
Gmgrafia 
Biolacja I 
Introducci6n a las Ciencias Socials 
Tnlla dc Lcctura y Rcdaccib I 
Lcngua Adicional a1 Espai~ol I 
Prog lomdisciplinar del Bachillcrato (A) 
Fduwcion cn el Arte I (A) 
Fduwcion en CI Deportc I (A) 

i  ARE^ F~SICO - M A T E A ~ ~ ~ C A  

QUINT0 SEMESTRE 
Historia de Nuestro Tiempo 
Calculo Diferencial 
Temas Selectos de Matematicas I 
Temas Selectos de Fisica I 
Dibujo 
Historia Universal 
Inforrnatica U1 
Lengua Adicional a1 Espaiiol V 
Temas Selectos de Quimica I (A) 
Prog. Interdisciplinar del Bachillerato (A) 
Education en el Arte V (A) 
Education en el Depone \; (A) 

SMTO SEMESTRE 
Metodologia de la Investigation 
Calculo Integral 
Temas Selectos de Matematicas I1 
Temas Selectos de Fisica U 
Diseiio M~ca 
Historia del Arte 
Inforrnatica 1V 
Lengua Adicional a1 EspaAol VI 
Prog. bterdisciplinar del Bachillerato (A) 
Educacion en el Arte VI (A) 
Education en el Depone \'I (A) 

BUNU H/S 

5 
5 
3 

. 5  
3 
3 
4 
1 
2 
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w w  HIS 

3 
4 
3 
4 
3 
3 
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4 
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3 
4 
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5E6VNDO SEMESRE 

h . l a ~ t i w s  I1 
Quimicall 
Fisics I 

. . Biologia IT 
HisUwia de Mexico I 
T d a  de Lcchna? Redaction I1 
Lengua Adicional al Espaiol 11 
Programa lnladisciplinar dcl Bachillaato (A) 
Educaci6n cn cl Artc U (A) 
Educacibn cn cl Dcporte I1 (A) 

> &4 Q U ~ ~ C O -  BIOLOGICA 

QUINT0 SEMESTRE 
Historia de Nuestro Tiempo 
Calculo Diferencial 
Temas Selectos de Quimica 1 

w w  ws 

5 
5 
5 
5 
3 
3 
4 
1 
2 
2 

BUNU,H/S 

3 
4 

sews  

5 
5 
5 
4 
3 
3 
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- .  
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3 
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3 
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4 
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3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

- 

C 

i0 
10 
10 
8 
6 
6 
6 

c 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
4 

1 :  Temas Selectos de Biologia I 
Ternas Selectos de Ciencias de la Salud I 
Temas Seleclos de Psicologia I 
Informatics UI 
Lengua Adicional al Espaiiol V 
Temas Selectos de Fisica I (A) 
Programa Interdisciplinar del Bachillerato (A) 
Educacikn en el .hte V (A) 
Education en el Deporte V (A) 

SMTO SEMESTRE 
Metodologia de la lnvertigaci6n 
~ i l c u l o  Integral 
Temas Selenos de Quimica II 
Ternas Selectos de Biologia U 
Ternas Selectos de Ciencias de la Salud U 
Temas Selectos de Psicologia Il 
~nformitica IV 
Lengua Adicional a1 Espaiiol \.1 
Etirnologias Grecolatinas (A) 
Prog. Interdisciplinar del Bachillerato (A) 
Educacion en el Arte V1 (A) 
Education en el Depone VI (A) 
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3 
4 
4 
4 
1 
2 
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4 
2 
1 
2 
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CURRICULA DEL BACHILLERATO'DE LA LTNIVERSIDAD LATINA DE AMERICA 

TERCER SEMESTRE 

Matemiticas I11 
Literatura I 
Fisica I1 
Individuo y Sociedad 
Flistoria de MCxico I1 
Historia y Cultura del Estado de Mich. 
Inforrnatica I 
Lengua Adicional al Espafiol IU 
Prog. Interdisciplinar del Bachillerato (A) 
Educaci6n en el Arte III (A) 
Educacion en el Deporte Ill (A) 
- 

AREA E C O N ~ M I C O  - ADMVA. 

QUINT0 SEMESTRE 
Historia de Nuestro Tiempo 
Administraci6n I 
Contabilidad 1 
Economia I 
Derecho 
Introducci6n a la hfercadotecnia 
Informatics III 
Lengua Adicional al Espafiol V 
Probabilidad y Estadistica (A) 
Cilculo Diferencial (A) 
Prog. Interdisciplinar del Bachillerato (A) 
Education en el Arte V (A) 
Educaci6n en el Depone V (A) 

S M T O  SEMESTRE 
Metodologia de la lnvestigacion 
Administration U 
Contabilidad I1 
Economia I1 
Derecho Mercantil 
Temas Selectos de Derecho 
Inforrn6tica 1V 
Lengua Adicional a1 EspaAol VI 
Matemiticas Financieras (A) 
Prog. Interdisciplinar del Bachillerato (A) 
Education en el Arte VI (A) 
Educacion en el Depone VI (A) 
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Literatura 11 . , 

Ecologia y Medio Ambiente 
Filosofia 
Estructura Socioecoo6mica de MCxico 
Problemas Contemporheos del Adolescente 
lnformtttica U 
Lengua Adicional al EspaRol 1V 
Programa Interdisciplinar del ~khi l l e ra to  (A) 
Education en el h e  IV (A) 
Education en el Deporte N (A) 

P AREA HIST~RICO - SOCIAL 

QUINT0 SEMESTRE 
Historia de Nuestro Tiempo 
Temas Selectos de Psicologia I 
Ciencias de la Comunicacion I 
Economia I 
Derecho 
Literatura Universal 
lnformatica III 
Lengua Adicional al EspaRol V 
Ciencias Politicas I (A) 
Historia Universal I (A) 
Programa Interdisciplinar del Bachillerato (A) 
Education en el Arte V (A) 
Education en el Deporte V (A) 

SDCTO SEMESTRE 
Metodologia de la Investigaci6n 
Temas Selectos de Psicologia I1 
Ciencias de la Comunicaci6n I1 
Econornia 11 
Temas Selectos de Derecho 
Etirnologias Grecolatinas 
Informitica N 
Lengua Adicional a1 EspaRol VI 
Ciencias Politicas ll (A) 
Historia Universal 11 (A) 
Programa Interdisciplinar del Bachillerato (A) 
Educacion en el Arte VI (A) 
Educacion en el Deporte VI (A) 
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