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Historia de México 152 

1.-INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos diez años he desempeñado la docencia como 

mi práctica profesional. Es por ello que elegí el Informe de Actividad 

Profesional como vía para la titulación, en tanto que esta opción se 

relaciona más estrechamente con lo que cotidianamente realizo. 

La Facultad de Filosofía y Letras. a través de la División de 

Educación Continua ofrece a sus egresados el Programa de Apoyo a 

la Titulación. Y el presente Informe es producto de ese esfuerzo. 

A lo largo de su realización pude contar con la valiosa dirección, 

ayuda y apoyo de la Doctora Vera Valdés Lakowky. quien. con rigor. 

paciencia y comprensión logró que el proyecto llegara a buen fin 

Este Informe tuvo la revisión y valiosa aportación de los 

sinodales: Lic. Teresa Poncells. el Mtro Juan Manuel Romero. el Mtro 

Gerardo Lara y el Mtro. Enrique Delgado. cuyos atinados comentarios 

enriquecieron el traba¡o y los conoc1m1entos de la sustentante 

A lo largo de diez años me he desempeñado como profesora de 

historia. lo cual me ha perm1t1do relacionar la historia con la 

enseñanza de la misma. gracias a lo cual he podido apreciar que la 

educación es la que modela y forma a los hombres en sociedad. y que 

el papel del profesor es de innegable 1mportanc1a para la realización 

de ese ideal educativo. De hecho. es en las aulas donde se 

concientiza el vinculo entre el alumno y la cultura de su entorno. y es 



precisamente aquí, donde la enseñanza de la historia se vuelve 

imprescindible, porque incluye todo el actuar humano. Para poder 

realizar una enseñanza de la historia provechosa, como docente de 

historia, he tenido que procurar que la materia sea asible, 

considerando el contenido de la materia Historia de México, el nivel de 

educativo medio-superior, el promedio de 27 alumnos en el salón de 

clase y las edades que fluctúan entre 16 y 18 años. 

Por ello. es preciso que el profesor tenga claro cuáles son sus 

objetivos al estar frente a un grupo de alumnos. que sea conciente de 

las estrategias didáctico-pedagógicas que utiliza para alcanzar esos 

objetivos. que reconozca las l1m1tantes de su actividad educativa y los 

problemas más comunes a los que se ha de enfrentar cotidianamente 

trabajando con adolescentes. para tener una actitud paulatinamente 

más asertiva: y la elaboración de este Informe ofrece esa oportun;dad. 

El historiador tiene. entre otras responsab1l1dades. mostrar el 

pasado, investigandolo y d1fund1endo ese conocimiento. para que la 

sociedad continúe creando su propia 1dent1dad. conozca su ser. es 

decir que la identidad de la sociedad se va creando día a día con la 

experiencia que cot1d1anamente va acumulando Y es responsabilidad 

del historiador mostrar el ser de la sociedad y hacer del educando un 

factor activo dentro de esa 1dent1dad cambiante de la sociedad en que 

vive. 

Esta es parte de la responsabilidad del historiador a la que se le 

unen otras como son el de enseñar técnicas que faciliten el conocer 

esa realidad en la que cada cual puede tener su propia visión ya que 

la técnica sólo facilita la manera de llegar a observar el ob¡eto pero no 
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determina la manera en la que se le observa. Esta es parte sustancial 

de la labor del historiador que en la docencia se desempeña. 

Tratándose de educación la didáctica es punto nodal en esta 

práctica y se la define como: la rama del conocimiento aplicada al arte 

de enseñar', a través de este Informe, describiré la manera en que, 

partiendo de sus progresos. enseño la historia; las técnicas que aplico 

y cómo motivo a mis alumnos para que aprendan a aprender más 

eficientemente. 

Es por lo anterior que la modalidad de titulación que ofrece el 

Informe Académico de Actividad Profesional es la más adecuado a 

mis propósitos. 

Para quien esto escribe. los objetivos del presente Informe 

Académico de Actividad Docente. son: 

1.- Plantear los objetivos de m1 labor docente 

2.- Explicar la técnica. entendida ésta como los recursos y 

procedimientos de que se vale una ciencia. en este caso la historia. 

para enseñar y alcanzar los ob¡et1vos anualmente planeados. 

3.- Describir la forma de conducir la enseñanza de la historia en 

el salón de clase. cómo. y para qué se hace cada act1v1dad. sin perder 

de vista las condiciones fis1cas-matenales para desempeñar la labor 

docente, en una 1nst1tución privada como es el Colegio Green H1lls; así 

como hacer el análisis de la inst1tuc1ón y de los 1nd1v1duos con los que 

se trabaja, y finalmente hacer una descripción de cómo la UNAM 
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plantea la manera de realizar este trabajo y cómo lo puede plantear el 

docente que lleva a cabo la labor, así como una explicación del 

porqué el docente sustentante plantea algunas modificaciones al plan 

de estudios de la materia de Historia de México para quinto grado de 

bachillerato. que propone la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Todo lo anteriormente expuesto quedará expresado en el orden 

y especificación que le corresponde a cada uno en el corpus de el 

presente informe. 

Resumido lo anterior. el objetivo central de este Informe 

Académico. es exponer por escrito mi experiencia como profesora de 

historia de bachillerato. 

Gracias a mr trabajo, he podido comprender que la act1v1dad 

docente es una de las más apasionantes de las muchas que puede 

desempeñar un historiador. Hablar de docencia es hablar de 

formación sólida del profesor; en este caso. de historia y también de 

que debe analizar y criticar el programa propuesto por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. que se aplrca para la materia en el 

nivel medro superior. y vincularlo a las condrc1ones reales de los 

grupos a enseñar. estar al tanto de contenidos y novedades. tanto de 

la materia misma. como de las comentes pedagógicas y las técnicas 

de enseñanza-aprend1za¡e. y de los recursos materiales para impartir 

la materia Es hablar también de las distintas maneras en que se 

puede captar la atención e interés del alumno Es por ello que la 

'Es tmi'\o(.Htan[C h4M.'CT nol.lr \.}UC' el arte tH..-nC' '""'mº runh ..... ,k parltd.s el ~U~lo f'~r "U C'1t.·cu1.. h"'líl '." 1..o\C\ t:l!~l I~ 

crc.a11" tJ~. pot ~l c~ ~uc l.s d1J.l..:hc.a ~ C''í'f"='......., má!lo ..:laramc:-nte 1;.orno un anc c:n l.l!ito --1uc rcqu~crc.- Je 
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docencia es un crisol donde se reúnen muchas de las acciones que el 

historiador puede realizar en sus muy diversas y potenciales 

actividades. 

También se deben programar actividades cotidianas para captar 

el interés del alumno por el conocimiento histórico. en este caso 

particular de la Materia de Historia de México para quinto año de 

preparatoria. Así. en el trabajo que realizo utilizo diferentes recursos 

instrumentales que van desde la exposición oral hasta el desarrollo de 

material para el pizarrón electrónico de reciente adquisición por parte 

del colegio Green Hills. 

Un resultado producto de la elaboración de este Informe es que 

al poner por escrito lo que se hace en un salón de clases y cómo es 

que se hace, puede el docente detectar sus aciertos. también sus 

errores y omisiones. procurando subsanarlos. 

Para Ja elaboración del Informe que se presenta. se consultaron 

fuentes bibliográficas relativas a filosofía de la historia. a la historia de 

la educación en México. fuentes de pedagogía y de una corriente 

pedagógica en particular que es el construct1v1smo. que es la manera 

en que la sustentante imparte su materia. Es necesario señalar que en 

cuanto a la recolección de los datos relativos al Colegio se realizaron 

entrevistas a la propietaria de la 1nst1tución. Se traba¡ó tanto el 

programa de estudio que la UNAM propone para la materia de Historia 

de México para quinto de preparatoria aprobado en 1997. como el 

programa desglosado que la sustentante elaboró para impartir su 

clase de Historia de México. mismo que ha sido aceptado. año por 



año, por el Sistema Incorporado de la Universidad Nacional Autónoma 

de México para la impartición de la materia en cuestión. 

El informe que se presenta. tiene como propósito final, describir 

y explicar una, de tantas maneras de trabajar el programa que. para la 

materia de Historia de México impartida en quinto año de preparatoria, 

propone la UNAM. 

Como es claro para todos este inicio de milenio presenta un reto 

a la educación, como a todos los demás ámbitos de la vida nacional: 

educar con calidad a mayor número de personas durante más 

cantidad de años. haciendo de la labor docente una profesión digna. 

en salario y reconocimiento. es en realidad la meta a alcanzar. y esta 

modalidad en la titulación. lo promueve. 

El trabajo se plantea de la siguiente manera; 

El primer capitulo contiene la estructura conceptual de la labor 

docente que desempeño. esta parte es sustancial en tanto que 

especifica en el lugar en el que se encuentra parado el historiador que 

ejerce profesionalmente y esto evita problemas o dudas conceptuales 

tanto en historia como en educación 

En el Capitulo 2 se hace un recorrido por las mst1tuc1ones en las 

que se imparte la materia de Historia de México Se describe 

brevemente historia del bachillerato en México y de la 1nst1tuc1ón 

privada en la que la sustentante labora Se presentan los diferentes 

conceptos que definen la labor docente. y las descripciones de los 

programas para la 1mpart1c1ón de la materia. el de la UNAM y el que la 

sustentante ha desarrollado para 1mpart1rla. 

--------
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En el Capitulo 3 se describe y explica el sistema de enseñanza 

aprendizaje que la sustentante aplica en su curso.. Se presentan, 

describen y explican los materiales que los alumnos elaboran en el 

curso con esta corriente pedagógica. 

En el capitulo 4 se presenta la Evaluación del aprovechamiento 

de los alumnos. donde se explica también, la diferencia entre evaluar 

y calificar. 

En el Capitulo 5 se presenta la Autoevaluación de la 

sustentante, esto es con el fin de observar qué éxito se ha tenido en 

esta manera de trabajar la Historia de México. Se presentan los 

lineamientos que la sustentante considera como necesarios para 

impartir clases y convertirse en maestro(a}. 

Finalmente las Conclusiones se presentarán en dos vertientes: 

en la primera se verá una sintes1s de los principales problemas y 

obstáculos a los que se enfrenta un profesor de Historia de México a 

nivel medio superior. partiendo de lo expresado en este Informe: y la 

segunda vertiente en la que me referiré a los beneficios que he 

obtenido al elaborar el mismo. 

La parte con la que se concluye el t;aba¡o es con la 81bhografia 

utilizada para la elaboración del Informe. así como un Apéndice donde 

se encontrarán los programas íntegros de la materia de Historia de 

México descritos en el capitulo tercero. 

El profesional de la Historia que está dedicado a la docencia 

traba¡a con un ob¡et1vo claro. hacer que los muchachos aprendan a 

ser conc1entes históricamente. Si uno traba¡a cotidianamente con ese 

ob¡etivo a la vista. es harto probable que se logre. 
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1.- HISTORIA Y EDUCACIÓN 

Aclarar la manera en que se concibe la historia es un buen 

principio profesional; es necesario señalar que, tanto la definición de 

historia como los demás sustentos filosóficos del historiador, son 

solamente una instantánea de su proceso de pensamiento, no es una 

definición de una vez y para siempre de ello; solamente refleja el 

momento en que es definida, porque en el ejercicio del of1c10 uno va ir 

cambiando y por ello es necesario hacer esta reflexión. y poder 

describir a cada momento los fundamentos teóricos personales de su 

quehacer. 

Lo mismo sucede con el oficio de educar. como dice el dicho '"la 

práctica hace al maestro"". y es que al comenzar a desempeñarse 

como profesora. sin haberse preparado teóricamente para ello. se 

practica sin conocer corrientes pedagógicas. sin saber las técnicas de 

enseñanza. salvo la didáctica aprendida en el curso del mismo 

nombre en la carrera de Historia. pero una de cualquier manera utiliza 

prácticas conocidas en el propio recorrido escolar. y en el estudio por 

cuenta propia. 

La labor docente se hace más sencilla en el salón de clases. cuando 

uno empieza a estudiar pedagogia y conoce los métodos. tendencias 

y técnicas que otros han desarrollado y que uno puede aplicar y 

adaptar una vez que se tiene contacto con esa parte de la labor 

docente en bachillerato Por ello se presenta el tercer apartado. donde 

se explicará por qué tiene sentido enseñar historia. asi mismo. en la 
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cuarta parte se presentará la historia y bases conceptuales del 

constructivismo, cuya manera de enseñar y origen conceptual 

comparto, de ahí la necesidad de explicar esta corriente pedagógica 

que permanece en continua creación. Tanto en historia como en 

educación hay maneras de ver y hacer las cosas con las que uno se 

encuentra identificado que con otras. esas corrientes de pensamiento 

son las que en este capitulo se describirán. 

1.1.- HISTORIA 

Cuando se menciona la palabra historia, inmediatamente viene a la 

mente uno de dos conceptos. o el pasado como acontecer o bien 

como lo expresó Heródoto' como indagación. investigación. 

averiguación. Aún más podríamos pensar específicamente en la 

escritura de aquello que se investigó del pasado. pero a esto ya le 

llamamos historiografía 

Este es el problema de entrada al que se presenta el historiador 

al hacerse la pregunta ¿qué es historia? 

Con frecuencia, y sin mucho tiento se lo preguntamos a nuestros 

alumnos, con la intención de que aclaren términos por ellos mismos. 

sin embargo pocas veces nosotros mismos llevamos a cabo esta 

reflexión. Este es un buen momento para hacerlo. 

¿Qué es la historia? 

Siempre es necesario de¡ar claro que la definición que hagamos 

de historia. como ya se d1JO arriba. refleja sólo el momento en que 
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emitimos el concepto, es decir, es una instantánea del momento en 

que se expresa. La historia es acción, es movimiento, está en 

formación y transformación. Pero hay lineas generales que se 

mantienen y hacen el perfil, esas son las que hay que describir; las 

más específicas son las que van transformándose con el tiempo y la 

reflexión. 

En primera instancia vayamos a revisar que dice de esta palabra 

el diccionario aunque tiene múltiples acepciones. tomemos sólo las 

que no son figurativas: 

a) Narración y exposición de los acontecimientos pasados y 

dignos de memoria, sean públicos o privados 

b) Disciplina que estudia y narra estos sucesos 

e) Obra histórica compuesta por un escritor 

d) Conjunto de los sucesos o hechos políticos. económicos, 

sociales. culturales. etc de un pueblo o nación 

e) Conjunto de los acontecimientos ocurridos a una persona a lo 

largo de su vida o en un periodo de ella 2 

Es claro que las tres primeras tienen referencia a la 

historiografía. es decir al conocimiento de lo histórico; y las dos 

últimas con referencia a lo histórico 

Tales son los significados que tenemos de esta palabra. y en 

estas definiciones ocurren las mismas 1mpllcac1ones como las que 

manejan los estudiosos de la teoría de la historia. por un lado trata el 

: D1ccu.-.fhlftl'I Je l.t l cn~u.1 E ~p.a.Jh•l.i.. lk 1.J Kc.Jl .·'\"'..Jcm1a Je- la l.~ng.u.a 1 ~pa./\ .. 11.1. '1¡¡.JnJ. 1 ~pa\.4 l "alpc. 
l'N8 
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término historia como lo histórico. todos los acontecimientos y de los 

que son memorables, y por el otro: la historiografia que trata del 

estudio de ellos y de la escritura de la investigación que de los hechos 

se hace. 

De donde mantenemos la misma disyuntiva: es la historia 

¿todo? o ¿sólo lo memorable?, ¿el estudio? o ¿el escrito?: o ¿es todo 

ello?. 

El profesor inglés Edward H. Carr explicó que ".nuestra 

respuesta consciente o inconscientemente, refleja nuestra posición en 

el tiempo" 3 y de la idea que tenemos de la sociedad en que vivimos. 

Esto es cierto y lo corroboramos a lo largo del ejercicio de la 

profesión. Cuando se trató de darle un apuntalamiento para hacer 

creíble a la h1stonografia. entonces se habló de c1enc1a. donde la 

subjetividad del estudioso no permeara al estudio; hace ya dos siglos 

se intentó darle el carácter de c1enc1a porque se podian recopilar 

datos y por ello se dedicaron a hacerlo sin que alcanzaran a hacer 

más que compendios de datos. como una tendencia mas. se habló de 

hacer con los datos leyes generales del acontecer humano que se 

investigaba; otra tendencia filosófica de la h1stonografia manifestó que 

el pasado se realiza sólo a través de la experiencia subjetiva de quien 

lo investiga. Estas han sido las tendencias h1stonograficas mas 

penetrantes en el pensamiento de los h1stonadores en México y en las 

cuales nosotros. los alumnos del colegio de H1stona de la Facultad de 

l E. U. CMT. • t>u,; •. , i.1 hnli»rJ • .J ' p 11 1 .. nC-...t."""11hl ..lO('{.J.t qV< <"1.l..'l ~ l.;a nuncra t."n 4ut." 'li-C' rr:;;1~rra el 
nomN~ Jcl .1uh.1r en \.U te·, to_ n11-..n1u ~uc ~ rc,pct.1 .1. 11.1 l.4q;o Je el pr~tC' fn/,,,,,rn._~ 
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Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

hemos abrevado. 

Para tener una idea de lo que se ha pensado de la historia en 

voz de sus propios autores , echemos un vistazo al pensamiento de 

algunos historiadores europeos y americanos del siglo XX . 

" . .. es el acontecer de los hechos históricos" dijo Edmundo O'Gorman 4 

( 1906-1995) refiriéndose a la historia : años atrás el francés Marc 

Bloch dijo que es la ciencia del pasado5
, un h istoriador más cercano 

en tiempo y espacio es Juan Brom y él explicó que es la ciencia que 

estudia al hombre a través del tiempo6
• el ing lés Collingwood dijo que 

la historia "es un tipo de investigación ( ) donde se plantean 

preguntas que intentamos contestar" . Ésta ültima no necesita de más 

definiciones para poderse entender: para definir historia es menester 

definir muchas cosas antes como puede ser hecho h istórico . c1enc1a o 

explicar por qué la cal1f1can en vez de definirla . Luc1en Febvre d1¡0 que 

es social 7 
• calificándola en vez de definirla en tanto que manifestaba 

que una definición es una forma de encerrar . a su vez Carr responde 

por entregas a) ··1a historia es el proceso continuo de inte racción entre 

el historiador y sus hechos. un dialogo sin fin entre el presente y el 

pasado"". b) "La historia es el progreso mediante la transm1s1ón de las 

técnicas adquiridas. de una generación a la sigu i ente ··~ : c) "diálogo 

entre los acontecimientos del pasado y las metas del futuro que 

-------------·--

• !\tare (Jl,~h. ' "''' .. i u •• , , . ., · ' ¡, , 1111:,., ,. . p -.:_ 

.. Juan lJ" .wn,. / '•"'-'. '''":"·· ·•s..i. ·r / .J h111. · ' · ·' J' :'. ~ 
1 1 - UCIC"fl t chn.(' . ( ·, ,,,, ,,,,,J/C 1 , ... ~ :.1 / { ; \l . ,, ,_J ,...1u 
' E H . C~-r . ur , ·:t p -Hl 
• E . ti . C.an . ,¡.,,..¡,...,..,, r 1 :io...i l . fltc nJ1cn,j •• j'. :t ('f l·~·. r c .. ,1 el C.11n ~' " ' '"' "' "'"'-t UJ .. tCl•YI ..;uc 'e'" m1& ror 
l:: C"ftC'f'X~. d 1fC"fC'nc1 .inJ ... 1h.' d(' c" 1..1llJt,; 1,•n i...¿ uc e-' r-.:~ h(.":'Cn'-1.t" ~ m1& f"'-'l m 1i~10-. 
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emergen progresivamente"'º; "d) "la historia es, en su misma esencia, 

cambio, movimiento, ( ... ) progreso"" ; e) "La historia es la larga lucha 

del hombre, mediante el ejercicio de su razón, por comprender el 

mundo que le rodea y actuar sobre él" 12
. 

Antes de continuar trayendo a colación las definiciones que los 

maestros de la historia han hecho de ella es preciso aclarar que, junto 

al término historia y su significación se plantean las cuestiones de 

definir el objeto de la historia, el método de la historia y finalmente el 

historia ¿para qué?. Todo esto sirve para apoyar el concepto que el 

oficiante de esta profesión, el historiador. tiene de ella. 

El mismo Collingwood presentó una idea que desde un principio 

me quedé con ella: el pensamiento histórico se alcanza cuando uno 

logra entender que ··nada está finalmente establecído·· 13 y asi uno se 

aleja de dogmatismos que uno entiende después como señal de 

inmadurez. 

Sin embargo los dogmatismo sirven cuando uno comienza en el 

andar de cualquier profesión. sirven como limites para poder conocer. 

analizar, catalogar. para comprender y finalmente para s1ntet1zar. con 

ello uno se va explicando las cosas. y sólo con el paso del tiempo en 

el ejercicio de la profesión y la reflexión uno logra no necesitar esos 

dogmatismos y se puede andar sin -muletas". tal vez por ello el 

maestro Febvre prefería no definir historia por que veía a la definición 

"" lftuJ..·m. J" lt>'7 
11 /ft1J..·m r J i'S 
'! /hu.km. p l lC 
n R. G. Colhng""oJ .. l.u """-"•'J..· la llulo,.kl p. 11. 
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como una cárcel 14
, y sentía que ya no requería de esas definiciones 

para desempeñar su oficio. 

Casi siempre los teóricos de la historia le dan a ésta el carácter 

de investigación. como lo hizo Bloch cuando dijo que la historia es el 

estudio de un cambio en la duración15
. Explicó que el pasado es 

inamovible, pero no así su estudio ya que éste siempre está en 

constante progreso, que se transforma y perfecciona sin cesar' 6 . 

Febvre pensaba siempre en historia como el escrito de ella como 

resultado de la investigación. Chesneaux también la explicó como la 

ciencia del pasado y análisis de nuestro presente. La idea que el 

maestro italiano Bendetto Crece planteó de que toda historia es 

contemporánea en la medida en que "está relacionada con las 

necesidades actuales y la s1tuac1ón presente en que vibran aquellos 

hechos"". El mismo Collingwood dlJO que "el pasado que estudia el 

historiador no es un pasado muerto sino un pasado que en cierta 

manera vive aún en el presente .. por que esta en la mente de quien lo 

estudia, y en la sociedad de quien lo estudia; por ello la historia es el 

pasado y la opinión que de él se forma el historiador. de esta manera 

se relacionan estrechamente pasado e 1nvest1gac1ón. la h1stonografia. 

y de ahí la relación tan estrecha entre ésta e historia. de donde se 

entiende la razón de no def1n1r a una sin la otra. 

Es necesario. entonces hacer la propia definición entendida ésta 

como el resu!tado del estudio del pensamiento de los teóricos de la 

•A pc'\.ólf de cllt.l l.J dcfrnu~ \.lHn,;1J1c..·11J\1 1,.(in 'u ..:~~J1,..::1t'ul(1 Bl('h ··( 1c:n~1a ,Je h.l'\ twttnNC''\ c:n c:I t1e:mpo, 
~cambio conllnlhl ~ l1iCfT'<'hh1 ... I u~1c-n f ... h\r-c t ·,,"'1"""., r-., J<.1 hnl<w;.u P :!:!Q 
'' M..J..rc Uk~h. eor .. ·11. r ·n 
·• 1ti1J..·m r.'."'-i 
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historia a los que una se acerca e identifica, insistiendo en que ésta 

sea vista sólo como una fotografía instantánea del pensamiento de 

quien la emite. "Todo pensamiento presente es necesariamente 

relativo. Es algo aún incompleto y en proceso de devenir -algo en el 

futuro en el que nos movemos. que sólo comienza a cobrar forma 

cuando partimos en su dirección, y a cuya luz conforme vamos 

adelantando, vamos dando forma gradualmente a nuestra 

interpretación del pasado"'ª. 

La historia es, en efecto todo lo que le ha sucedido al hombre; y 

la historiografía es la memoria que se tiene de ese acontecer, pero 

ésta es necesariamente selectiva. por ello se tiene que investigar y 

buscar indicios de toda índole para conocer más de ese pasado con la 

intención de conocer mas ampliamente el presente. para expresar ese 

conocimiento y expl1cac1ón a una mayor audiencia o población. se 

escribe el resultado de la 1nvest1gación en libros a esto se le llama 

historiografia, con el tiempo la invest1gac1ón y el escrito de la 

investigación se ha especializado. por ello los escritos pueden ser de 

pueblos completos o de partes de esa historia. En la medida que la 

historia es todo el acontecer humano. el estudio de ella no puede 

abarcarse en su totalidad. el conoc1m1ento de cada parte de Ja historia 

se va investigando poco a poco. el resultado de la invest1gac1ón se 

van sumando para 1r dando una v1s1ón más general de lo que ha 

acontecido. A partir de la invest1gac1ón se va comprendiendo más y 

más del pasado. con ello se expltcan paulatinamente más elementos 

P B. c.-rocc. l.J iu.H,,.,1_¡ ... ""''º h..1:.,,;..,, .,J.i· /.,z ¡,;...,.,,uJ. p 11 
u E.lf Can. op .. :11 p IN 
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de ese pasado que nos permiten comprender más los vestigios de ese 

pasado que nos ha conformado. Es por ello que el conocimiento y 

comprensión del pasado nos va transformando paso a paso, en el 

camino en el que nos vamos formando. así la historia nos forma y 

transforma cotidianamente. 

Si somos capaces de ver y comprender que la historia es el 

pasado, pero es también el presente. si podemos comprender que el 

presente es el pasado del futuro. le daremos una dimensión 

verdaderamente histórica no sólo al pasado sino al presente como 

pasado del futuro. De esa manera se puede alcanzar una vida más 

comprometida. pero también más libre. como dueños de nuestra vida 

y no como víctimas del acontecer: es en realidad tomar la vida en 

nuestras manos y darle el peso histórico que cada vida tiene. 
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1.2.- EDUCACIÓN 

Pensar en educación es volver los ojos a todo lo vivido para planear 

las estrategias para aprender y enseñar. 

Los seres humanos vivimos integralmente. pero para conocer y 

comprender lo que nos rodea y sucede. lo tenemos que separar en 

partes; para separar en secciones y planear cómo entenderlo y 

enseñarlo es que existe la educación. 

Vivimos y somos cuerpos biológicos, con alteraciones químicas 

y físicas. nos educamos desde el primer día de nuestra vida para 

conocer y adaptarnos a la sociedad en que vivimos y para mejorarla, 

aprendemos otros 1d1omas para conocer y comprender otras culturas. 

contarnos nuestros días. multiplicamos nuestros esfuerzos para v1v1r 

colectivamente me¡or. sumamos nuestras ideas y restamos a los que 

se mueren; pisamos diferentes tierras a diferentes altitudes y latitudes. 

sembramos diferentes plantas en diferentes tierras. a veces hiela y a 

veces llueve. pero es posible que tengamos un amanecer con un sol 

radiante. Todo esto es la vida y para conocerla. comprenderla y 

enseñarla a otros. la agrupamos en grandes secciones. pero al 

investigarla sólo nos dedicamos a partes de ella. estudiamos y 

tratamos de comprender sólo parte de ella. pero la vida lo es todo. lo 

abarca todo 

Separandola en partes podemos estudiarla y sumamos 

conocimientos que condensamos para entregarlos a las siguiente 
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generaciones para que hagan lo mismo y aporten sus estudio de esa 

realidad a la siguiente generación. 

Historia y educación son la vida y van de la mano. 

A lo largo de la vida, nuestra historia nos educamos, tratamos de 

conocer y adaptarnos a la vida, para vivir mejor, para, como dice 

Fernando Savater, el filósofo español, tener una buena vida. De eso 

se tratan la historia y la educación. 

Pero, ¿qué se entiende por educación?, ¿a quién se educa y por 

qué se educa? 

El término educación viene del latín educere: ex- fuera y ducere 

llevar, conducir, puede ser conducir hacia afuera, sacar Sin embargo 

históricamente educar se ha manejado como introducir conocimiento 

al educando o, introducir al individuo a la cultura en la cual se 

desarrolla 1 . 

Griegos y romanos se atendieron no sólo de educar sino de 

estudiar el problema de educar para hacerlo meior. Para eso 

intentaron en princ1p10 definir qué era educación y los primeros lo 

expresaron con pa1deia. los segundos con humamtas y con esos 

términos designaron lo que solo al hombre le es dable crear y as1m1lar 

que son conoc1m1entos. habitas morales. lenguaie. etc=. 

Larroyo explica que la educación es el proceso a través del cual 

el individuo quiere y se apropia de la cultura de la sociedad en la que 

está inmerso. de conoc1m1ento c1entif1co. formas de lenguaje, 

costumbres morales. experiencias estéticas. destrezas técnicas y 

1 franc1scu L..-.no~'""'· / .... 1" h .. ,, .. ,~J .J..·/., t·.il-f• ~,,.-,, .... I' -'=' 
: Jf•1Jl."m. p .l~ 
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normas de vida; y se adapta al estilo de vida donde se desarrolla, pero 

esta educación se traduce en más educación. por lo que resulta un 

proceso infinito de mayor ampliación cada vez. 3
, pero este proceso 

entraña el querer, sin el cual no hay movimiento formativo real4
• 

El pedagogo suizo Jean Piaget indicó que la educación apunta 

al pleno desarrollo de la personalidad humana y a un refuerzo de los 

derechos del hombre y de las libertades humanas. es formar 

individuos capaces de autonomía moral y que respete esa autonomia 

en el prójimoó Esta reflexión lo lleva a otro problema mayor en que 

asocia el desarrollo moral o autonomía. a la autonomía intelectual. es 

decir, sólo el ind1v1duo intelectualmente libre. el que no está 

aprendiendo por encargo. es el que puede educarse y alcanzar una 

personalidad autónoma. que es el fin último de la educación 

Para el pedagogo brasileño Freire. "la educación es una acto de 

amor y coraje. por que la educación verdadera es práxis. reflexión y 

acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. pero con 

diálogo en s1tuac1ones concretas de orden social económico y 

político-6 

Para los estadunidenses Novak y Gow1n. la educac1on es 

potencialmente revolucionaria por que no tiene limites. ya que la 

mente humana tampoco los tiene para construir significados a partir 

'lhukm, p 40.....2 
• 1-"rancisco Lano)'-0, , .. , ~ ,. ... ,.,,,J,,Jmc-n1,, •. r Q-10-
" lean Paagc-t: .. , ... fÁ.l.rkk ,.., W~f.X'•on . p 14 
• Juho l\arn:uo. EJJA"Jil."l•in _ .. ,-~-,. ...... -4&.Jll..-,l¡,,... r 7 .. 19. en Paulo Ftt1rc 1.:.,.n,,..-Ut,."#Ón ("(:.NlllO pr«uca ,J.- /,a 11/t.rrtaJ. 



de Ja experiencia, por Jo que Ja educación resulta ser plenamente 

liberadora 7 . 

Actualmente se escribe menos sobre la teoría de Ja educación y 

más sobre las técnicas para educar. 

Los estudiosos de la educación se han puesto de acuerdo en 

que educar es introducir al educando a la cultura en que nació, 

integrarlo paulatinamente y, a lo largo de toda su vida, a la cultura 

universal, es irse apropiando de la mayor cantidad de culturas que 

existen en el mundo. Todo ello en un doble proceso: el formal y el 

informal. Este último es el que introduce al individuo a su cultura y se 

lleva a cabo sin programa alguno. es el que habitualmente se realiza 

en dentro del hogar. 

La educación formal es la que trata este asunto como un 

problema a resolver. mismo que actualmente parece radicar en cómo 

se puede realizar esta labor de la manera más eficiente posible. Para 

ello se han dedicado a estudiar . a conocer de qué manera aprende el 

individuo, para tratar de seguir el camino natural de la forma de 

conocer para s1stemat1zar técnicas que caminen de la misma manera 

en que el cerebro humano funciona al aprender. para llevar el 

conocimiento de la meJor manera y más eficazmente al individuo. 

Así que educar es introducir al ind1v1duo a su cultura. pero esta 

introducción implica la potenciación de la sed de conoc1m1ento. esto 

presupone el querer del ind1v1duo. sólo s1 el ind1v1duo. no sólo esté 

dispuesto. sino que quiera aprender. el proceso educativo será 

revolucionario. por que modifica permanentemente al individuo, lo 

¡ ________________________________________ . ____ ---- .. 



hace más ético cada vez. al educarse el individuo aprende a 

comprender lo que no es igual a lo suyo, así aprende a respetar, se 

hace más libre por que depende menos de otros que guíen su 

educación, aprende a aprender; al hacerse más libre es. 

necesariamente más responsable. Termina haciéndose más 

responsable por que es consciente de su ser social, político, biológico, 

etc. 

El individuo al educarse se hace. en ese sentido, más humano. 

conciente de su trascendencia histórica 

Sin embargo se ha dejado un poco de lado el trabajo del que 

ayuda a la educación de otro. la labor del educador consiste en 

apoyar al educando en su camino por conocer y comprender. por 

aprehender la cultura. en ese camino el educador aprende también. 

por eso se plantea que la labor educativa es. usando una palabra que 

no existe en el diccionario español. retroalimentación. es decir. un 

proceso en el que guia al otro es alimentado por el cuest1onamiento 

del educando: a fin de cuentas es un camino de ida y vuelta. donde a 

cada vuelta ambos resultan más enriquecidos 

Si aprender s1gnif1ca amor y coraje. como lo dijo Fre1re. el 

enseñar significa amor y esperanza. pero no amor y esperanza en el 

vacío, no. es una esperanza llena de trabajo hecho y por hacer. con la 

intención de que los educandos sean más pronto. con menos años 

más eficientes que nosotros y puedan conocer más De eso se trata la 

educación. 

Pero. que en tanto no es un proceso 1nd1v1dualizado. la 

educación no sólo humaniza por que con ella se apropia el md1v1duo 



de la cultura que los otros han elaborado, sino que lo hace en 

colectivo siempre, son individuos los que educan y con individuos 

similares con los que se educa sean padres, hermanos y amigos 

(informal) o maestros y compañeros (formal) y con ellos confronta sus 

ideas y puntos de vista, con el diálogo como instrumento para 

aprender y compartir, el diálogo que implica poder ordenar 

lógicamente las ideas y expresarlas de manera que el interlocutor 

entienda lo que se está explicando y que el individuo entienda lo que 

su interlocutor está explicando a su vez. La educación es diálogo. 

coraje, amor, esperanza y por lo tanto humanizante. Y parafraseando 

a uno de mis maestros de la licenciatura a quien recuerdo 

especialmente al dar clase: Alfredo López Austin "Educar en historia 

es la mejor forma de vivir". 
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M Aún aprendo. Hasta el último minuto 
el hombre puede aprender" 

Octavio Paz 

1.3.- EL SENTIDO DE EDUCAR EN HISTORIA 

Educar en historia es una labor que sólo. quien tiene ese interés. 

puede desarrollar. La historia es algo más que lo que se enseña en la 

escuela, es algo más que dejar pasar los años y que se queden en 

uno, es algo más que ser viejo; uno tiene que vivirla. pensarla, 

sentirla, sentirse un factor histórico. saber que el pasado del futuro es 

el hoy, por eso. cuando uno lo entiende. desarrolla el sentido histórico. 

la conciencia. la libertad y la responsabilidad. el ind1v1duo se va 

transformando en un ser más ético al asumir la responsabilidad 

conciente de ser parte de la historia 

Cuando se piensa en historia a menudo la imagen que llega a la 

mente es la de los libros de historia. o lo visto en algun museo. un 

objeto ilustre. una pintura, una construcción. alguna pieza de mus1ca 

clásica; pero es sólo cuando se tiene conc1enc1a histórica cuando es 

posible hacer una referencia que permita definir. a qué parte de toda 

la trayectoria del ser humano a través del tiempo se está refiriendo. y 

que se resume en la palabra historia 



La historia comprende todo lo que es humano, todo eso le 

pertenece, todo aquello que sea humano forma parte de ella, todo lo 

que tiene que ver con el ser humano es de su incumbencia. 

Su amplitud puede ser un obstáculo al tratarse de investigar, de 

saber de ella; pero también es una herramienta, depende· de quien la 

piensa, la investiga, la vive, y la ensena. 

La historia, por ser de tal amplitud, se ha permitido ser ensenada 

de cualquier manera y permite que se introduzca en ella todo aquello 

que ayude a comprenderla, pero ese exceso es el que ha llevado al 

docente a "enseñarla" sin el debido respeto y la han tratado como 

cronología, o en el meior de los casos como un cuento, como relato 

cronológico, pero esas formas no alcanzan a introducir. o a ayudar al 

alumno a introducirse en ella. a que ella se introduzca en ellos. 

Ese es precisamente el reto. hacer que la historia sea 

comprendida como lo es el agua. esta fuera del 1nd1v1duo, esta dentro 

del individuo, sin ella no hay vida. y a pesar de ser tan esencial. a la 

historia pocos la comprenden. en el caso del agua. pocos no la 

desperdician. 

Enseñar historia en bachillerato. es un traba10 arduo. en principio 

por que el docente se enfrenta a alumnos ·viciados· por conceptos 

alejados de la historia y cercanos a la cronologia memorística. que 

provienen de la enseñanza de la h1stona en niveles escolares previos, 

donde el recorrido h1stónco se ha hecho irreflexivamente y por ello, 

sustentando el conocimiento histórico en la memoria. 



Por tanto. antes que nada hay que enseñar historia ayudando a 

desandar' el camino ya recorrido por los alumnos y comenzar de 

nuevo. todo esto en un año escolar. 

¿Por qué es necesario desandar?, porque la historia es más que 

lo que elfos creen. si parten de la idea de que historia es memoria 

exclusivamente, entonces poco se podría hacer: por eso se debe 

comenzar desde el principio. llevando el agua a otro molino. hacia el 

gusto y la comprensión de la historia. A enseñarlos que la historia se 

debe separar por apartados temáticos. que cada apartado tiene sus 

propias categorías. que no se deben confundir como no confundimos 

los metros lineales con los cuadrados y los cúbicos. porque cada uno 

corresponde a diferentes categorías como son la distancia. la 

superficie y la capacidad. en el caso de los metros. y en el caso del 

quehacer humano. es diferente la categorización de lo económico. lo 

político y lo social. o artístico. donde para cada uno de ellos existen 

diferentes divisiones que indican su propio desarrollo a lo largo de la 

historia. 

Para comprender la historia es necesario. primero conocerla. 

pero no corno erudito. simplemente leerla y tener a la mano 

herramientas teóricas que permitan generar la organización del 

conocimiento y encontrar una referencia ya existente en nuestra 

mente a la cual asociar ese nuevo conocimiento. para así poder 

comprender. 

' E.ntendtén~ ~ul d J.!:Jür .. t.v no c-n un ~nt1Jo ~1\.tt)f'"1co. ~ino figurallvamcntc. n \'.lec1r et\ t:I C'ipllel() 

rcgrn.v. 
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Enseñar historia tiene sentido porque ella es la herramienta más 

completa para tener conciencia de lo que es y ha sido el hombre, y 

para vivir mejor, para tener una buena vida2
. Y esto es algo que 

necesitamos todos, especialmente los chicos en tanto que están 

formando sus prioridades de vida, sus metas, independientemente de 

la profesión que a futuro elijan. 

Todas las personas estudian alguna profesión u oficio. sea por 

placer o por necesidad; y ello implica el conocer. aunque sea lo de su 

oficio o profesión, pero no conocemos todo, para tener una profesión. 

hemos tenido que elegir saber (sobre nuestro campo) y no saber 

sobre todo lo demás. pero el no saber "todo lo demás" no nos impide 

vivir. 

Sin embargo, es menester saber sobrevivir. es decir que es 

necesario conocer ciertas cosas (conocimiento histórico) para no 

morir, como no meter el cuerpo al fuego o al agua demasiado caliente. 

no ingerir líquidos venenosos. etc. ese conoc1m1ento básico todos lo 

debemos tener: pero, salvo eso que es común a todos. cada sociedad 

genera su propia cultura que enseña (conoc1m1ento h1storiográf1co) a 

las nuevas generaciones y utiliza el lenguaie para ese aprendizaje. 

nos educamos en trad1c1ones. costumbres. hábitos. formas de 

comportamiento. en una palabra poco a poco vamos perteneciendo 

culturalmente a nuestra sociedad. pero eso no determina nuestro 

comportamiento. ese lo hacemos nosotros en pleno uso de nuestra 

libertad. que conscientes o no de ella. tenemos_ 



Con la enseñanza de la historia se comprende la libertad y el 

uso de ella, el individuo se hace consciente de que es un individuo 

libre de elegir, de responder a lo que le sucede, de intentar algo 

aunque no se logre, con la historia se aprende que la libertad la tiene 

todos los individuos así como el uso de ella. La historia es ese 

conocimiento histórico que nos introduce en nuestra cultura. que nos 

hace parte de ella (aunque no necesariamente conciente). que nos 

muestra formas de enfrentarse a los retos de la vida. todo esto sin 

tener que haberlo vivido en ·carne propia'; la historia forma parte de 

los saberes sin los cuales no se puede alcanzar una buena vida. con 

ella se aprende que somos libres, y que libertad es responsabilidad, y 

que es, indefectiblemente. elección 3 Quien comprende la historia 

sabe hacer uso de su libertad conscientemente. que. como ya se 

mencionó. es un binomio. va de la mano con la responsabilidad. 

nunca van una sin la otra; es por ello que aprender a elegir cuesta 

mucho trabajo. mucho tiempo. para hacerlo cada vez mejor 

A lo largo de los cursos de H:stona se enseña cómo otros han 

hecho uso de su libertad de elección. entendiendo que la primera 

conlleva responsabilidad asi. por e¡emplo. cuando se llega al tema de 

la Independencia. se presenta el dilema de Hidalgo. quien. tomando 

en cuenta su c1rcunstanc1a. tomó la determ1nac16n en Cua¡1malpa de 

no atacar la Ciudad de México. haciendo uso de su libertad. eligió. eso 

posiblemente fue lo que llevó a prolongar la guerra diez años más. 

Pero la alternativa era dificil. posiblemente hubiera querido no elegir. 

------------ -----
'Aqui habn.1 que rt'\.:t.-.rJ..i.r .J. B l·h,C' t"'Cft1 r..imt'iu:n .i Ct..:cr1...~n. i.iu1cnc, c'rre~.Jrun que 1.i ··u1,h.x~ n m~D 
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pero tenia que hacerlo, las circunstancias lo orillaron a ello, entre dos 

opciones que no hubiera preferido. Este es el uso de la libertad, aún 

en circunstancias que no hubiéramos deseado, hay que actuar con 

responsabilidad, es decir, poder responder frente a lo que nos sucede. 

Siguiendo con este ejemplo. Hidalgo no había elegido esa 

circunstancia (atacar una ciudad que se convertiría en ratonera para él 

y su grupo), seguramente él habría preferido no tener que tomar esa 

decisión, pero tuvo que hacerlo. e hizo lo que prefería más. 

En esa elección estuvo el uso de su libertad. Lo mismo pasa con 

nosotros en nuestra cotidianeidad. no somos próceres. pero tenemos 

disyuntivas y libertad-responsabilidad para elegir diariamente y a cada 

momento. 

El hecho mencionado puede aceptarse o no. Para algunos 

procedió correctamente para otros eso s1gnif1có muy probablemente la 

prolongación de la guerra tanto tiempo.. sin embargo. este es un 

ejemplo de lo que la historia puede enseñar En todo caso el profesor 

de Historia de México. puede valerse de diversos e¡emplos para 

transmitir el conocimiento histórico e inculcar a sus alumnos el gusto 

por conocer cómo es que llegamos a ser como somos. como nación y 

como humanidad; los estudiantes aprenden a reconocer al prócer 

como humano con conflictos y eso los acerca a esos hombres que 

también fueron de carne y hueso 

En la vida cot1d1ana cierto es que no reflexionamos cada acto. 

para eso tenemos la cultura que hemos ido apropiándonos a lo largo 

de la vida. y que seguiremos haciendo. a través de la educación. con 

ella que nos otorga tradición. costumbres. hábitos. nos apoyamos 
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para elegir, con el tiempo, casi en automático, respecto a lo cotidiano. 

Si cada acto necesitara de esa reflexión, no nos moveriamos, pero si 

hay momentos en que debemos tomar decisiones más importantes. 

Aunque no es la única, la enseñanza de la historia tiene sentido 

porque también enseña eso. En la vida se elige y conociendo más la 

circunstancia que nos rodea y de la cual formamos parte, lo hacemos 

mejor, aunque esto signifique más trabajo y mucho más tiempo, pero 

se aprende a elegir mejor, se invierte en tiempo y esfuerzo al principio, 

pero ese esfuerzo se capitaliza al pasar de los años. 

La historia nos enseña que lo que ocurrió nos importa y 

eventualmente puede inferir en nuestra conducta. 

Aprender a elegir es una inversión a largo plazo, que se 

capitaliza con el tiempo. Las personas no podemos deshacernos de la 

libertad-responsabilidad que significa la elección. aunque no siempre 

lo sabemos, y actuamos sin esa conciencia 

Tiene sentido enseñar historia porque con este aprendizaje 

apreciamos cómo eligen otros en circunstancias propicias o adversas. 

aprendemos a saber qué tomaron en cuenta y cómo lo hicieron para 

elegir. Enseñar historia tiene sentido porque ayuda a que el alumno se 

sitúe en una posición de comprender que la libertad conlleva la 

responsabilidad en todos sus actos y también al elegir. y al verlo en 

clase puede hacer pensar al chico más seriamente lo que hace y lo 

que decide. y es todavía mas importante. porque los alumnos de 

quinto de preparatoria son adolescentes. 4 

•Y aunt..¡uc lc.~o\ c~:t:nit1" en lnm1.t~1(m r-c1n1.mcntc. ¡,,, .-doJC""KC'Otn C!.~ mil r"CCcpt1"us ~ ~r que 

lo~ rn.3,.o~ 



Llevar a cabo este ejercicio es interesante y muy productivo, 

pues acorta la distancia entre su actualidad y el pasado, así, por 

ejemplo, cuando se ve el tema del ascenso de los Barbones al poder 

en España, se les explica que ellos podían haber dejado el estado de 

cosas tal cual estaban o bien llevar a cabo las acciones que 

realizaron: Una revisión del estado de cosas tanto en la Metrópoli 

como en las colonias, los haberes materiales y los recursos humanos 

con que contaban, de esta manera. pudieron llegar a extraer tanta 

riqueza como lo hicieron 5
. En clase se explica las circunstancias que 

los gobernantes tuvieron que considerar para tomar una decisión. lo 

mismo que debería aprender a hacer el alumno para tomar 

decisiones. Esto es. conocer lo que ocurrió. en su origen y los efectos. 

que en el caso de los Barbones no se limitó al enr1quec1m1ento de la 

corona española a finales del siglo XVIII. sino que llegó a la 

modificación de las relaciones de la colonia con la metrópoli y al 

empuje del pensamiento criollo que posteriormente llevó a la 

independencia, junto con otros factores 

De este modo los chicos aprecian que aunque las reformas 

borbónicas se encuentran alejadas en el tiempo. influyeron en la 

constitución del país del que forman parte. Asi las cosas. los chicos al 

verse involucrados directamente con los acontec1m1entos del pasado. 

vinculan su realidad presente con la historia. por lo que la materia de 

Historia de México empieza por no parecerles tan aiena. comienzan a 

sentirla como algo propio Asi. tanto las reformas borbónicas como 

' E'ph~ani..k' C''lhl en unJ. Ot\.un .. t..in.,.1.J nHHh..h~tl en l.s ~ut:' ii' rnctrvpoli'\ c'tra1~1n o~ut:".•.Ji de 'H'"" col ... >01;s~ p.ar.:s 

.. u P"'-~a.a. c.ap1t.il1.· . .-,, .... \>ll 
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tantas otras partes de la historia de México, tiene un efecto a largo 

plazo que alcanza a los jóvenes de nuestra actualidad. 

Educar en historia tiene sentido por que también enseña que la 

vida humana es, necesariamente, en sociedad. 

Cuando el alumno adolescente de entre 16 y 18 años busca 

diversión. no siempre está consciente que eso es hacer cosas 

diferentes, variadas. pero hacerlas con otros. y se le dificulta entender 

que el mundo es formalidad, trabajo y reto; que ese compromiso tenaz 

provoca también espacios de solaz y esparcimiento. así. el trabajo. 

que de suyo es diverso. aunado a los espacios de esparcimiento 

hacen la diversidad y por lo tanto. lo divertido. Por eso es necesario 

que la educación lo haga conciente de lo anterior y de que las 

vivencias de la comunidad, presente y pasada. son también las suyas. 

que ellas lo han formado también. S1 esto se logra. se humaniza 

Los individuos nos humanizamos con 1nd1v1duos. el hablar 

humaniza por que se comparte y discute pensamientos. valoraciones 

diferentes. se educa a través del lenguaje. en todas sus variaciones y 

expresiones; sin embargo. conociendo con la historia podemos valorar 

y aprendemos a no juzgar sino a ponernos en el lugar del otro. para 

comprender la circunstancia en la que decidió y comprender. tanto su 

valoración de la circunstancia como su dec1s1ón 

Ejercitando esto con el tiempo. vamos de1ando la incl1nac1ón de 

juzgar; esta actitud comienza con el estudio de la historia. por que 

como nos enseñaron nuestros maestros. la historia más que Juzgar 

comprende. 

-- -·-------- -----
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El sentido que tiene el estudiar historia es que con ella 

aprendemos que debemos conocer lo más posible, y haciendo así. 

valoramos las circunstancias y aprendemos a no juzgar. 

Todo lo anterior nos lleva a intentar ponernos en el lugar del 

otro, a comprenderlo desde dentro, comprender sus razones. Eso es 

acercamiento al conocimiento historiográfico. podemos comprender a 

Hidalgo, por sus razones y hasta cierto punto sentirnos cerca de él 

aunque no se pueda oler y degustar el chocolate de sus tertulias, y 

eso es lo que intento transmitir cuando impa"o los cursos de Historia 

de México. 
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1.4.- CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo tuvo su origen en la cultura occidental en el último 

tercio del siglo XX. 

Esta es una corriente que se ha alimentado del conocimiento de 

diversos estudiosos de diferentes partes del mundo, a lo largo del 

siglo XX. Los teóricos que forman la estructura de esta corriente, 

vivieron antes de que el constructiv1smo surgiera como tal. Esta 

corriente ha hilvanado el conocimiento de estos pensadores. que entre 

1930 y 1990 aportaron sus investigaciones acerca del conocimiento. 

del proceso de enseñanza-aprend1za¡e y de la forma en que esto 

puede hacerse de manera más ef1c1ente En la últrma década del srglo 

XX se ha utilizado ese conoc1m1ento s1stemat1zándolo como una 

corriente pedagógica. 

El constructivismo surgió corno una necesidad de modificar las 

técnicas de enseñanza-aprend1za¡e, y trene como uno de sus pilares a 

la teoría que relaciona lengua¡e y pensamiento del ruso Lev Vygotsky 

{1896-1934). a la teoria que desarrolló el suizo. Jean Praget (1896-

1980) en torno a cómo se aprende. y finalmente la teoría de asociar el 

nuevo conoc1m1ento del 1nd1v1duo a su vida y practica cot1d1ana para 

que ese conoc1m1ento tuvrera sentrdo o s1gn1frcado en el md1v1duo, 

desarrollado por el brasileño. Paulo Frerre (1921-19971. quien a su 

vez retomaba lo estudiado por Vygotsky. en torno al pensamiento. 

sentido y palabra. pero le daba no sólo una e¡ecuc16n practica. sino 
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con ello, también su aportación de incluir el conocimiento nuevo a la 

vida y cultura cotidiana del individuo para que aquel conocimiento 

nuevo cobrara significado en él. 

Pensadores de la educación de diferentes latitudes han 

comenzado a explicar las maneras en que se puede enseñar desde 

esta perspectiva. la propuesta que han "construido" es en esencia: 

anclar el nuevo conocimiento en el ya establecido. para construir 

estructuras sólidas de nuevo conocimiento. que sirvan de anclas para 

generar más conocimientos nuevos. Estos se afianzan en la medida 

en que tienen significado para el que aprende, y permitiéndole 

elaborar su propia representación sobre el objeto que se pretende 

conocer. y que objetivamente existe. lo que los especialistas llaman 

conocimiento s1gnif1cat1vo 

Se han desarrollado tantas técnicas para esta teoría. como 

áreas de conocimiento al que se ha aplicado. siguiendo todas. los 

mismos principios para alcanzar el conoc1m1ento s1gnif1cat1vo 

En España el principal representante en la actualidad es César 

Coll Salvador de la Universidad de Barcelona quien ha desarrollado 

más sistemáticamente esta teoria Otros investigadores en Estados 

Unidos como D.P Ausubel. Joseph Donald Novak y D.Bob Gowin, 

quienes no solamente han desarrollado invest1gac1ón sobre el 

conocimiento sino que han generado eJerc1c1os para promover el 

conocimiento s1gnif1cat1vo 

Coll. se ha inclinado. además. a la explicación de la necesidad 

de que el construct1v1smo sea colegiado; es decir. que se desarrolle 

en ·un marco de finalidades y tareas compartidas. de dec1s1ones 
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colectivamente tomadas, de compromisos e implicaciones mutuas y 

de acuerdos consensuados y respetados"'. para que este tipo de 

enseñanza sea coherente y de calidad, es decir, que sea una 

condición de conjunto, escuela, maestros y padres, trabajando en el 

mismo sentido. 

En México se ha mencionado a Frida Diaz García como quien 

más ha investigado sobre este tema; pero hay muchos otros 

representantes que están trabajando el tema en la actualidad; pero es 

la investigación individual de los maestros, y colectiva de parte de las 

escuelas que se han interesado por este tipo de enseñanza, quienes 

más lo han aplicado y practicado. 

Ciertamente. como Coll lo ha señalado, es sólo de manera 

colegiada como el construct1v1smo alcanza mejores frutos. sin 

embargo no debe perderse de vista que existen maestros. que 

interesados por mejorar su practica docente. investigan y aplican. 

adaptan y hasta ensayan (o experimentan) con sus alumnos nuevos 

sistemas para mejorar el aprendizaje basados en esta teoría, que no 

se contrapone a los sistemas trad1c1onales de la educación en México. 

si aplican sus mvest1gac1ones a pesar de que. las escuelas en las que 

laboran no conocen o no aplican estas teorias de manera colegiada 

El construct1v1smo parte de una realidad ya establecida. la 

educación tiene que ser socializada Se explica que la educación 

socializa. es decir que introduce al md1v1duo a la cultura de la cual 

forma parte. pero también en colectivo el md1v1duo se acerca a eso 

que es lo culturalmente establecido. dándole al conoc1miento un 



significado personal pero al hacerlo en colectivo y con la guia del 

maestro, tendrá la orientación adecuada que permita el progreso de la 

construcción del conocimiento. El constructivismo busca que el 

individuo sea progresivamente competente y autónomo para resolver 

problemas de toda índole que su desarrollo le presenta, siempre 

echando mano de su bagaje personal. interactuando. de esta manera 

con el profesor. el conocimiento y él mismo. 

Cuando Vygotsky planteó que "el pensamiento debe pasar 

primero a través de los s1gn1ficados y luego a través de las palabras"2
, 

estaba sentando uno de los pilares de esta comente pedagógica. Lo 

que quiere decir que es darle sentido personal a aquello que se está 

aprendiendo para que se transforme en conocimiento. y es 

significativo no sólo por que s1gnif1ca algo por s1 mismo en nuestra 

mente, sino por que significa una herramienta más para hacernos de 

más conocimiento. 

El constructivismo es una corriente que llevan a cabo los 

maestros que analizan, reflexionan e innovan en su act1v1dad. y lo 

hacen precisamente con sus pares y alumnos 

El constructivismo. en cierto sentido. ha sido una moda; sin 

embargo; a lo largo de los años las investigaciones de psicólogos y la 

práctica de pedagogos y maestros le han dado bases teóricas para 

apuntalar una manera de enseñar que se ha llevado a la práctica 

desde hace muchos años. por no decir que desde siempre. pues 

siempre han existido maestros que enseñan como acto de amor. 
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haciendo que sus alumnos aprendan significativamente, es decir, no 

sólo datos sino una mejor manera de vivir la vida. Para esta 

sustentante, sus premisas han sido básicas y, en la medida de lo 

posible, los he puesto en práctica. 



\ 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
1 

2.-LOS ACTORES Y LAS IDEAS. 

Js-A 

En la actividad de enseñanza aprendizaje actúan básicamente dos 

personajes de manera lineal y directa: el maestro y el alumno, pero es 

de innegable importancia la presencia de la institución que se ha 

creado para enseñar. y en esta categoría se incluyen tanto a la 

escuela donde se imparten las clases e interactúan maestro y alumno 

como la institución que crea curriculum, regula, registra y avala Jos 

estudios que imparten las escuelas ya sean públicas o privadas. y en 

este caso es la UNAM. Veamos en primer lugar esta actividad. 

2.1.- LOS ACTORES 

Maestra: 

El término maestra se encuentra separado del de maestro en el 

Diccionario de la Lengua Española. se resume en la siguiente frase 

"persona que enseña una ciencia arte u ofic!O o tiene titulo para 

hacerlo"'. mientras que para el maestro se anota "dícese de la 

persona u obra de ménto relevante entre las de su clase .. (al no indicar 

género se puede tomar como general). Otro término que se utiliza con 

frecuencia para esta act1v1dad es el de profesor. y para éste no se 

hace diferencia alguna entre éste y una profesora. y es la persona 

que ejerce o ·enseiía una c1enc1a o un arte' Un término menos 

utilizado. pero que a menudo aparece en Jos trabaJOS de Jos escolares 

1 Todas las dcfintc10>0c"' "-,")OC'cptu.ak~ qt.ie ap.J.rrcc-n c-n (,,Ur\l'.U· rvlxe<lef"I .Jd /lh,_,,,,,..z,,,, 41~· l..i lcn_i:.'*'-' 
E..spc.Utol.a.dc Lti Rtal AcadC"mta i·.c.f'.l.nola.. ~bJnJ. l .. p.:s~ Calpc:. IWH. uh.o C"fl l.n ~ue '-C in.J.quc 1..-tn 
proccdcnc 1a 

1 ¡ 
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para indicar el nombre del maestro es el de docente, para este el 

Diccionario refiere, simplemente: "que enseña". Finalmente se puede 

concluir que un maestro es quien tiene conocimiento que sabe 

transmitir a otro. No se tratará aqui de la significación ni de las 

cualidades que debe tener quien ensena, solamente nos 

concentraremos en definirlo conceptualmente. 

Alumno: 

Para el otro actor principalísimo de esta actividad, el alumno. 

tenemos: "(del latín alumnus, de alére, alimentar) persona criada o 

educada desde su niñez por alguno. respecto de este. Cualquier 

discfpulo, respecto de su maestro. de la materia que está aprendiendo, 

o del colegio. escuela o universidad donde estudia". Discípulo es un 

término antiguamente utilizado. y que equiparamos al de alumno: 

"persona que aprende una doctrina. ciencia o arte bajo la dirección de 

un maestro". Actualmente la pedagogía utiliza el término educando 

para referirse al alumno y el Diccionario lo define como: "que está 

recibiendo educación espectalmente en un centro o colegio". No 

parece necesario añadir más pues en esencia el alumno es el que va 

a prender algo de alguien 

Las Instituciones 

En segundo lugar es necesario mencionar a la UNAM que es la 

institución que tiene la autoridad para regular. registrar y en su caso 

avalar los estudios que imparten las instituciones privadas2 La UNAM 

organiza el currículo escolar y propone los programas de cada 

: Al final~ MlC'\..a un.l N-c'\c hiuona de La 1-~-ud.a. ~AC•1...,.,.,.al l"rc'~oth.•1~ que w: unw .a la. Um,.mu.:iad 
~ac1on.al Auh..lnt.'"13 Je ~•c .... co que n quien ccn1tk.a k•~ ntuJ1os del Ba.ch1Un-a10 



40 

asignatura que se debe cursar para dar término a los estudios de este 

nivel y poder certificarlos a través de su Dirección General del Sistema 

Incorporado, como es el caso del Colegio Green Hills. 

A continuación hago un resumen del desarrollo histórico del 

bachillerato de la UNAM, para su mejor comprensión dentro de la 

estructura educativa de nuestro país. 

HISTORIA DE BACHILLERATO DE LA UNAM. 

Con frecuencia se asocia el origen del bachillerato con el de la 

Universidad, pero la educación media, equiparable al bachillerato es 

anterior a la fundación de la Universidad. 3 

En 1537 se fundó el Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco por 

licencia del primer virrey: Antonio de Mendoza (1490-1552). Este 

Colegio comprendía dos grados: el bas1co y la educación superior que 

abarcaba estudios filosóficos y literarios 

Por su parte. los jesuitas fundaron colegios de internos para los 

hijos de conquistadores. que no querían seguir la carrera de las armas 

de sus padres. y para los h1¡os de comerciantes. que no sentían 

aprecio por esa act1v1dad: y en ambos casos tampoco se sentían 

inclinados por Jos of1c1os y traba¡os manuales que tuvieron por viles. 

De esta necesidad surgieron las escuelas que les procurarían 

una formación general. y particularmente. la carrera de las letras. que 

les aseguraria un puesto en la admin1strac1ón pública. act1v1dad harto 

diferente a la de sus padres. y que ciertamente les darla prestigio. 

pues implicaba leer. escnb1r y conocer lo que sus padres no habian 

logrado. 

-------------·-
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En 1574, veintitrés años después de la fundación de la Real y 

Pontificia Universidad de México, se abrió el Colegio Máximo de San 

Pedro y San Pablo, tuvo tal demanda entre estos jóvenes ya criollos 

americanos, que en 1588 se creó uno más, el Colegio de San 

lldefonso, por licencia del virrey Alvaro Manrique de Lara, 

posteriormente, a este colegio se le anexó el de San Pedro y San 

Pablo; quedando constituido el 17 de enero de 1618 el Real Colegio 

de San Pedro, San Pablo y San lldefonso de México, antecedente, 

este de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Este Colegio impartía las cátedras de teología, escolástica. 

dogmática, cánones. filosofia. física, metafisica, mayores, retórica, 

medianos. minimos. bellas artes 

El método utilizado para enseñar era el trad1c1onal de lectura 

(laectio), explicación (comentatio). discusión (disputat10) y conclusión4 

Tanto las escuelas como los métodos de enseñanza se 

modificaron poco durante los años de dominación española; no fue, 

sino hasta pasada la revolución de Independencia. en que, por falta de 

maestros, esto debido a la imposibilidad de las personas de educarse 

durante el conflicto y en los años posteriores, el sistema educativo se 

vio en la necesidad de hacer uso del sistema inglés lancasteriano5 o 

de ayuda mutua, para sobrellevar la falta de maestros. 

\D.n iJ P.s.ntoja ~loran. ,\'o/JJ: _, rL:flc:.x1ti.n...· u.1..:c•TC,:"-1 .Jc.• J..1 hulorw ..S..·I ft. ... 11.:it1/l~r..Uo, p ..& 

• E~ola\t1c1,.mo o filu~Jlia de l.:i\ CKUcla'So. u~ .. ~ ,Hj poi" que C'\tc: rnelodo M: lntC•O en ªª" _,,·Jtol4'4.· pulJtlMll'f 
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El liberalismo triunfante vio a la educación como uno de sus 

objetivos más importantes, y se propuso la creación de la Escuela 

Nacional Preparatoria. 

El 24 de enero de 1868 se dio a conocer el reglamento donde se 

señalaba el requisito de ingreso: 

Certificado de profesor público de primeras letras, lo que 

significaba que el solicitante manejaba: elementos de gramática 

castellana. lectura, escritura, estilo epistolar. aritmética. sistema 

métrico decimal. moral, urbanidad, nociones de derecho constitucional, 

rudimentos de historia y geografía. Si no se tenia tal certificado. el 

aspirante se sujetaría a un examen sobre tales conocimientos. 

Los cursos se organizaron en 4 o 5 años según la carrera 

universitaria6 que el alumno habría de cursar y organizadas por 

semestres. a esto se le llamó bachillerato especializado. esto fue de 

clara influencia francesa'. pues esta era la manera en que se aplicaba 

este grado. 

Algunos años después. Gabino Barreda (1820-1881) criticaría 

este bachillerato por dos razones que expresara en su carta a Mariano 

Rivapalacio ( 1803-1889) Explicó que se le obligaba a alumno de 

manera prematura e indebidamente, a elegir su vocación, lo que hacia 

~pretendidos"" especialistas en una sola materia e ignotos en otros 

múltiples conoc1m1entos elementales""~ Estas razones fueron las que 

llevaron a modificar el plan de estudios de la Preparatoria para darle 

una educación integral. uniforme y mas completa al estudiante. lo que 
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hizo, de este grado escolar, un ciclo en si mismo. así como 

propedéutico con miras a la educación universitaria, unificó la 

educación de todo el bachillerato y estableció su duración a 8 

semestres. 

El 30 de octubre de 1901, la Secretaria de Estado y del Despacho 

de Justicia e Instrucción Pública, emitió un nuevo plan de estudios 

para la Escuela Nacional Preparatoria, donde estableció que la 

educación serla uniforme, pensada para nueve carreras universitarias; 

se extendió el ciclo a seis años y se organizó por cursos anuales. 

En el decreto de creación de la Universidad Nacional de México 

de 1910, se incluyó a la Escuela Nacional Preparatoria como parte de 

la Universidad. basando esta anexión en que la Universidad 

necesitaba garantizar la calidad de los estudios de los aspirantes a la 

carreras profesionales. siendo. además que universidades tan 

prestigiosas como las de Pans. Cambridge y Oxford tenían sus propios 

estudios similares a la preparatoria A partir de aqui. la suerte de la 

Escuela Nacional Preparatoria se une a la de la Universidad. como ha 

sido hasta el momento 

Estos estudios siguieron siendo de seis años. hasta que en 1926 

se dividieron y se creó la escuela secundaria. en adelante. sólo la 

preparatoria 2 de la Universidad impartiría el bachillerato con plan de 

seis años. 

En 1931 se reformó el plan de estudios. retomando el 

bachillerato especializado en dos años. 

1 Carta Je- &UTc.•d...J ~ Rn-~1/1.A.·1,, dc:I 10 .Je l.'--tubrt' de- 1 S7Q. citada roe ().a\'ki Pa.nto¡a... .~'Olws Ji Reflex'°"'1l!$ 
.p.30. 
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Para 1956 el Consejo Universitario aprobó un nuevo plan de 

estudios de bachillerato único. 

El Consejo Universitario aprobó en enero de 1964 una nueva 

concepción del bachillerato; esta modificación es importante por que, 

salvo mínimas modificaciones, es el que se encuentra en vigor hasta 

nuestros días: consiste en un bachillerato unificado de dos años y el 

tercero es de especialización. 

Las razones que llevaron a este arreglo siguen siendo válidas a 

la fecha pues se especifica que el alumno es un adolescente que está 

en un periodo decisivo en lo sexual. en la personalidad, en la 

independencia y en la búsqueda también de su vocación. por lo que 

no se puede pedir que el alumno decida, al iniciar el bachillerato, qué 

especialidad cursará Este plan define la educación preparatoria corno 

formativa. más que informativa y más educativa que instructiva 

En la actualidad el bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria 

se define en torno a tres núcleos del currículum básico. formativo

cultural y propedéutico o de orientación. El 56°/o de créditos son el 

básico y se cursan en el primer año. el 28°/o de los créditos son del 

formativo-cultural y se cursan en el segundo año; el 16º/o pertenecen al 

propedéutico u orientación que se cursan en el último año. 

Las asignaturas obligatorias por año se organizan de la siguiente 

manera: 

Cuarto año: 

Matemáticas IV Geografía 

Física 111 Dibu¡o 11 

Lengua Española Lengua extranjera IV 

Historia Universal 111 Orientación Educativa IV 



Lógica 

Educ. Estética y Artística IV 

Quinto año: 

Matemáticas 

Química 

V 

111 

Literatura Universal 

Historia de México 11 

Ética 

Educ. Estética y Artística V 

Sexto año: 

Educación Física 

Informática 

Biología IV 

IV 

Educación para la Salud 

Lengua extranjera V 

Orientación Educativa V 

Etimologías Grecolatinas 

Educación Física V 
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Se tiene un grupo de materias comunes a todas la áreas y aparte 

el alumno elige una, de entre las cuatro áreas de conocimiento, la que 

sea más afín a la carrera profesional que vaya a cursar: 

Área 1.- Físico-matemáticas y las ingenierías. 

Área 11.- Ciencias biológicas y de la salud 

Área 111.- Ciencias sociales 

Área IV - Humanidades y artes 

Este es el programa que un alumno de preparatoria debe cubrir, 

y "Los alumnos que hayan concluido el bachillerato en la Escuela 

Nacional Preparatoria. tendrán derecho a que la Universidad Nacional 

Autónoma de México les otorgue el grado académico de bach111er"9
. 

Programa de Historia de México 

Para la asignatura de Historia de México. la UNAM propone un 

programa que ha actualizado y que es el que se encuentra vigente 
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desde 1998; es el que se describe a continuación: (en el Apéndice se 

encuentra el programa completo). 

El programa cuenta con: 

1.-Datos de identificación 

2.-Presentación. Ubica la asignatura en el currículum del 

bachillerato, expresa los motivos y propósitos de la materia; el enfoque 

que debe darse en la impartición de la materia; la relación que la 

materia tiene con otras del grado anterior y posterior y las unidades en 

que se divide el contenido de la materia 

3.- Contenido de Ja materia por unidad, con propósito, horas en 

que se debe impartir, descripción del contenido. estrategias didácticas 

y bibliografía. Las unidades son 

1.- La Nueva España del siglo XVI al XVIII 

11.- El Movimiento de Independencia de 1810-1821 

111.- México Independiente 1821-1855 

VI.- La Segunda República Federal y el Segundo 

Imperio Mexicano 1855-1867 

V.- México Durante el Régimen de Porfirio Diaz 1876-

1911 

VI.- El Movimiento Revoluc1onano 1910-1920 

VII.- La Reconstrucción Nacional 1920-1940 

VIII.- México Contemporáneo (a partir de 1940 hasta 

1994) 

• UNAM, Pla>Wsde &'.t...Jio C...-,...¡., s..._-,onal l'rt•pural•""'· MhKO. lJNAM. 19911. 21p P.4 
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4.- Propuestas generales de evaluación. Se especifican los 

factores y actividades evaluables. la periodicidad de la evaluación y se 

sugiere la división porcentual para la evaluación. 

5.- Perfil del alumno egresado de la asignatura. Establece el 

perfil deseable del alumno después de cursar la asignatura. 

6.- Perfil del docente. Establece el perfil o requisitos mínimos que 

debe tener el profesor que imparte esta materia. 

Bibliografía General. Enlista la bibliografía general y 

complementaria para el curso, donde se entiende que la básica es la 

que utilizará el alumno en el curso y la complementaria es la 

bibliografía mínima que debe consultar el profesor al impartir la 

materia. 

La UNAM otorga al profesor de la asignatura. la libertad de 

presentar propuestas. para impartir su clase. cubriendo el programa, 

con variaciones de aumento de contenido. en técnicas de enseñanza

aprendizaje. en técnicas de evaluación y en bibliografía_ De ser 

aprobado por la D1recc1ón General del Sistema Incorporado. el 

profesor impartirá su materia conforme a su programa desglosado 

Los programas que los profesores elaboran. deben ser afines a 

los ideales de la escuela en la que traba¡an 

Para conocer el ámbito laboral de la sustentante es preciso 

conocer la inst1tuc1ón Colegio Green H1lls. 

El Colegio Green Hills 



48 

La maestra Mercedes Gámez Mallet vivía en el pueblo de San 

Bernabé, en la delegación Magdalena Contreras, era educadora con 

una gran vocación en su profesión, así como también de servicio a la 

comunidad, condiciones necesarias y principalisimas para poder 

instruir y educar. observó que en su zona no había escuelas por lo que 

decidió comenzar a dar clases en el pueblo, en un solar. debajo de 

dos árboles, de ahí tomaría el coloquial nombre con el que se 

identificaba entre los pobladores y usuarios. Entre los padres de 

familia de los pequeños que asistían a clases. consiguió el material y 

la mano de obra para la construcción de los primeros salones. Al 

tiempo, le hizo saber al regente de la ciudad. en ese tiempo Ernesto 

Uruchurtu, que no había escuelas en la localidad y que ella y los 

pobladores ofrecían lo que habían construido y comenzado a traba¡ar. 

para que se transformara en una escuela pública. Hasta ese momento 

la escuela "Dos arbolitos"" se mantenía con las cuotas de las clases de 

natación que se impartían en la alberca de la casa de la misma 

maestra, en San Bernabé. 

Este impulso le hizo fundar. posteriormente. el Colegio Green 

Hills que inició sus labores de manera of1c1al en 1965 con preescolar y 

nueve niños inscritos en ella. la escuela comenzó a funcionar en parte 

de los terrenos de la casa de la maestra En 1967 se inició la 

preprimana y dadas las necesidades de la población escolar de la 

zona. cada ciclo se fue creando una grado más 

El Colegio es una 1nst1tuc1ón laica. mixta y b1ilngue que imparte 

instrucción desde preesescolar hasta preparatoria y sus planes y 

programas de estudio se encuentran registrados. hasta la secundaria 
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ante la Secretaría de Educación Pública, y los del bachillerato, ante la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

El Colegio Green Hills tiene como política educativa promover a 

lo largo de todos sus niveles y de manera gradual en el alumno. el uso 

de la libertad y de la responsabilidad que conlleva en cada acto. idea y 

opinión. De la misma manera inculca el conocimiento de nuestra 

cultura, leyes y recursos involucrando al alumno en el desarrollo y 

perspectivas del país, "tomando en cuenta que nuestros alumnos en el 

futuro manejarán la vida económica. científica, cultural, política y social 

de México" 10
. Es necesario hacer hincapié que el Colegio lleva a cabo 

un programa de subsistencia para niños con problemas de 

desnutrición en el Estado de Hidalgo, en el municipio de Cardenal. El 

programa tiene seis años y es monitoreado por la actual encargada de 

políticas indígenas del gobierno federal: Xóch1tl Galvez. Se hacen 

visitas bimestrales a las comunidades. para medir peso y talla de los 

menores de 5 años a los que se les otorgan los ingredientes de una 

papilla nutritiva para subsanar el rezago alimentario del niño en ese 

municipio. Este trabajo lo llevan a cabo en su totalidad los alumnos 

que se han encargado de ello; esto les permite sensibilizarse frente a 

la problemat1ca de la nación. no sólo conocen los problemas del país 

por su estudio en libros sino que se acercan físicamente a él. teniendo 

no sólo la ocupación del observador. sino teniendo una actitud 

proactiva frente a los problemas que aque¡an al país. 

El Colegio busca con lo anterior, que los alumnos trabajen con 

alegría y entusiasmo. seguridad y confianza en la búsqueda de su 

-----------------··-----
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conocimiento, despertando en ellos arraigo, amor y reconocimiento 

tanto a su patria como al colegio que ayudó a formarlos. 

El Colegio Green Hills se estructura de la siguiente manera: 

D. PREESCOLAR 

OIRECCCION GENERAi. 

(RECTORIA) 

DPRIMARIA 

INGLES 

... 
O SECUNDARIA 

"°""INtSTRADOR .,. 
SUBDIRECCIONES POR SECCION ... 

CONSEJO T€CNICO ESCC>l.AR 

... 
PROFESORES POR SECCIONES 

O PREPARATORIA 

El Colegio cuenta con servicios para apoyar la labor docente y 

formativa, como son: 

Biblioteca: 

Con el objetivo de ofrecer el serv1c10 de información documental 

eficiente y acorde a los planes educativos vigente. la biblioteca cuenta 

con un acervo documental bibliográfico. hemerográfico. base de datos 

y material audiovisual En el cuarto trimestre del año se lleva a cabo la 

Feria del Libro a la que concurren diferentes casas editoriales y tiene 

duración de una semana 

Además ha implementado un programa de Talleres de Lectura a 

lo largo de todo el año 
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Centro de Cómputo: 

Para ofrecer un apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

asi como abrir un espacio activo multicultural y multimodal, este 

servicio ofrece: computadoras en red. escanner. Software educativo, 

software multimedia, tarjeta de audio, tarjeta de video. internet. 

impresión, cañón de proyección de computadora a pantalla. 

Audiovisual: 

Con el objetivo de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

el colegio cuenta con: Televisores. videocaseteras. proyector de 

acetatos, proyector de transparencias. pantallas en cada salón, 

equipos de sonido, radiograbadoras y pizarrón electrónico. Cuenta con 

material audiovisual: videos. diapositivas. peliculas. etc.. que los 

maestros solicitan permanentemente para apoyar su gestión 

educativa. 

Enfermería: 

La Enfermería tiene el ob¡et1vo de prestar los primeros auxilios a 

los alumnos y al personal y canalizarlos para que reciban atención 

médica adecuada. 

Departamento de Ps1cologia 

Este departamento tiene como ob¡et1vo el brindar apoyo tanto a 

los alumnos en el área emocional. académica y vocacional; como a los 

maestros para la atención a alumnos que asi lo requieran. 

Este Departamento. anualmente organiza la Feria de 

Universidades con la expos1c1ón de variadas opciones educativas. así 

como conferencias de orientación vocacional de diferentes 

personalidades destacadas en su área La tena se realiza para los 

estudiantes de los dos últimos años del bachillerato 
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Para realizar todo lo anterior, laboran en el colegio 235 

empleados, excluyendo limpieza y vigilancia, dado que eso se realiza 

por la contratación de otras empresas especializadas en ello. De esta 

planta 40 somos profesores de bachillerato, algunos de los cuales, en 

el área de Inglés se comparten con secundaria. Los profesores 

imparten la clase a los tres grupos del mismo grado que tienen esa 

asignatura. 

El Colegio tiene una población promedio de 1540 alumnos de 

origen socioeconómico alto: repartidos en las diferentes secciones de 

la siguiente manera 

Preescolar: en cuatro grados de tres grupos cada uno se tiene 

salones de 20 alumnos cada uno aproximadamente 

Primaria: en seis grados de cinco grupos cada uno. se tiene 

salones de 25 alumnos aproximadamente 

Secundaria: en tres grados de tres grupos cada uno. se tiene 

salones de 25 alumnos aproximadamente 

Preparatoria: en tres grados de tres grupos cada uno. se tiene 

salones de 25 alumnos aproximadamente 

Con todo este potencial humano el Colegio Green Hi/ls pretende 

educar en un clima de libertad y respeto. pilares básicos del ideano del 

colegio; por que concibe al alumno como un ser bio-psico-social. al 

cual pretende educar integralmente contemplando las areas· 

cognoscitiva. afectiva. ax1ológ1ca. ps1comotnz y sociocultural 

El ob¡etlvo integral del colegio es formar 1nd1v1duos que al 

egresar del proceso educativo que brinda. tengan el siguiente perfil 
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En el área axiológica: sobre los pilares que dan la libertad y el 

respeto, que sea: justo, honesto, perseverante, disciplinado, solidario, 

interesado en aprender, comprometido consigo mismo y con la 

sociedad. 

En el área emocional: confiado y seguro de si mismo, 

independiente. sano en sus relaciones interpersonales, autocrítico, 

sensible a las necesidades de los demás, adecuado control de sus 

impulsos. 

En el área de habilidades que alcance: el razonamiento 

abstracto, el razonamiento verbal, el razonamiento numérico. que 

tenga pensamiento critico. que tenga creatividad, que tenga adecuado 

y correcto uso del lenguaje oral y escrito, el conocimiento y aplicación 

del idioma inglés. que conozca y aplique el trabajo en equipo e 

investigación de campo, que tome decisiones. que identifique y utilice 

del aprend1zaie s1gnrficatrvo 

Motivado por las ceremonias cívicas que se llevan a cabo desde 

preescolar, así como por las clases y v1s1tas a s1t1os de interés 

histórico y museos; el alumno del colegio se mantiene cerca del 

acontecer histórico. lo que lo ha hecho sensible a su realidad 

inmediata como efecto de el pasado que aprende en clase y por sus 

estudios e investigaciones tanto 1nd1v1duales como colectivas. 

Para llevar a cabo esta labor educativa. el Colegio se ha 

construido sobre un terreno irregular de colinas con césped (de ahi su 

nombre), tiene espacios verdes y amplios pat:os con canchas. salones 

con ventanales que permiten la adecuada ventilación e Iluminación 

complementada con luz art1fic1al. cuenta con laboratorios y espacio de 

aud1ov1sual, los mesabancos son adecuados para el serv1c10 que se 
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requiere, y se tiene el espacio que se necesita tanto para el 

movimiento habitual de los alumnos como para el inmediato desalojo 

en caso de emergencia, para lo cual se llevan a cabo varios 

simulacros al año. que se han diseñado sobre el ejercicio de los 

mismos. observando el terreno. pasillos. escaleras y los espacios 

abiertos más seguros en caso de una eventual emergencia. 

Los egresados del colegio continúan sus estudios en 

universidades y centros educativos privados. y cuyas carreras de 

elección, mayoritariamente tiende al área económica y administrativa. 

Una caracteristica que es importante señalar es que los 

egresados sienten aprecio por su escuela y gustan de volver a ella 

como profesores o simplemente de visita. Ese es un rasgo digno de 

mención. Como dice Miss'' Guadalupe Canales. actual directora 

general del Colegio "No hay nada como hacer con gusto lo que haces 

y los chicos lo perciben. eso te hace feliz y los hace felices a ellos" 

Programa de Historia de México para el Colegio Green Hills: 

Esta es la inst1tuc1ón en la cual la sustentante presta sus 

servicios. En esta es que imparte el programa para Historia de México 

11. A continuación se presentan sus aspectos principales. ya que por 

razones de espacio el programa completo se ubica como Apéndice 2 

al final de este traba10 

El programa consta de las siguiente partes: 

" Panc de b ca.rum~ del Colcgto Gr=n 11111> n llamóll en tngln a los profe.ora y se utiliza el lbmino 
~tiu. es una cos.tumbn:- mu:io arrarg~ 11.9ntrc 1~ alumn°" 
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1.- Datos de identificación y ubicación de la asignatura en el plan 

del bachillerato. Objetivos generales del curso, forma de evaluación 

global y bibliografía 

2.-Unidades temáticas: cada una de ellas consta de objetivos, 

fechas, temas, actividades, horas de impartición, bibliografla y 

evaluación. 

1.- Línea del tiempo 

11.- Regiones naturales y Geoeconómicas de México. 

111.- Mesoamérica 

IV.- Descubrimiento y Conquista 

V.- Colonia 

VI.- Independencia 

VII.- Siglo XIX. El dilema de la organización política 

nacional. 

VIII.- Porfiriato 

IX.- Revolución 

X.- Cárdenas 

XI.- Milagro Mexicano y Desarrollo Estabilizador 

XII.- Del '68 al las elecciones del 2000 

Este es el programa que año con año he presentado y la 

Dirección General del Sistema Incorporado ha aceptado. 

Como puede verse su contenido tematice amplio y su obietivo 

general es proporcionar a los alumnos una v1s1ón completa del 

desarrollo histórico mexicano. Cierto es que se imparte en sólo un año. 

Y a menudo me gustaría centrar la mirada en algunos temas para 

ampliar detalles. Sin embargo cada una de las unidades propuestas 
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aborda los aspectos esenciales que le son inherentes, y con el 

propósito no sólo de transmitir conocimientos cronológicamente 

ordenados sino que siguiendo el objetivo constructivista. de presentar 

también la generación de ideas, lo cual no es fácil, y requiere 

contemplar los aspectos que se presentan en el siguiente subinciso. 

2.2.-LAS IDEAS 

Una vez establecidos los actores en esta actividad educativa, 

pasemos a las ideas que mueven a estos actores a realizarlas. 

¿Qué pensamos los profesionistas que nos dedicamos a la 

educación, sobre la educación. sus fines, sus alcances. la pedagogía, 

la didáctica. la enseñanza. la instrucción?. ¿Qué grado de veracidad 

tiene el entendimiento del maestro sobre el adolescente?, ¿Nos sirve 

de algo saber lo anterior? 

Captar en palabras el s1gnrf1cado de "ideas'". "palabras" o 

"conciencia'" s1gnrfica una incursión en los 1nhósp1tos campos del 

conoc1miento' 2
• s1gn1fíca un e¡erc1c10 agobiante pues filósofos. biólogos 

y psicólogos. continúan d1scut1endo el significado de estos términos. 

Sobre las ideologias en las cuales se instalan para abordar estos 

temas. la bibliografía es abundante. pero en ella aparecen muchos 

significados. algunas veces d1fíc1les de distinguir la diferencia entre 

uno y otro. Pese a las dificultades. es necesario acotar el sentido que 
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tendrán en este informe, puesto que delimitan el marco teórico, dan 

dirección a la metodología, permiten sistematizar la información e 

hilvanan las partes del presente trabajo. 

Las ideas son representaciones mentales que los humanos 

hacemos de objetos concretos percibidos a través de los sentidos, o 

de abstracciones hechas con base en otras ideas y expresadas en 

palabras que son los instrumentos del pensamiento. Las ideas pueden 

expresarse en imágenes visuales o en palabras, así el lenguaje y el 

dibujo se convierten en instrumentos del pensamiento 13 

A través de las ideas los individuos. las sociedades van elaborando 

explicaciones sobre si mismos y sobre su entorno 

Para aclarar comenzaré por los cuatro conceptos capitales: 

Maestro. Alumno. Educación y Cultura 

Maestro es quien tiene algo que enseñar y tiene la disposición tanto 

profesional como anímica, para hacerlo El maestro se ha preparado 

profesionalmente en su disciplina. no precisamente para ser maestro. 

por que eso, en la mayoria de los casos de los maestros del 

bachillerato. se aprende en la práctica estudiando mucho lo que otros 

han investigado en relación a la d1dact1ca y la pedagogía. e incluso 

hasta filosofia. para realizar cada vez me¡or su labor El maestro de 

preparatoria se enfrenta a alumnos adolescentes que tienen múltiples 

intereses, y estudiar representa sólo uno de ellos Es labor de los 

maestros el ayudar a los alumnos a prorratear la importancia real que 

tienen las act1v1dades de la vida y el ob¡et1vo propio que el alumno de a 

su vida. De eso se trata la educación Los maestros enseñamos 

t: lrún1c:.vnc-ntC' '-C1'al.id.."l ª'' ¡~•t .11¡.:un..._')., .i.lurnn.:.l' .!el N..,h1licr.i:.• 
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métodos y técnicas para alcanzar objetivos, enseñamos a aprender, 

enseñamos a aprender a tener disposición para aprender. a ser 

rigurosos en el método de aprender. 

Alumno: es quien está en disposición para aprender. 

A menudo. cuando se les pregunta por qué están en la escuela, la 

mayoría explica la trillada respuesta de estar en la escuela para 

aprender, pocos alcanzan, en primera instancia, a responder que 

están en la escuela para socializar. y que junto con ello a aprender, no 

sólo a ser personas con personas. sino que también se formarán para 

poder aprender por su parte todo cuanto les interese. 

Un factor de primera importancia a considerar es la edad que tienen 

los estudiantes de bachillerato· siendo la adolescencia el periodo que 

va de la niñez a la edad adulta. y tiene etapas. Pasada la pubertad, los 

chicos que llegan a quinto de preparatoria, están en un periodo en que 

sus cuerpos han cambiado. se han acostumbrado a ellos. pero están 

en el periodo más d1fic1I. pues se encuentran en la verdadera 

transición entre niños y adultos. en lo relativo a la 1ndependenc1a real 

Están capacitándose para desempeñar. postenormente una profesión 

para alcanzar su 1ndependenc12 económica. al tiempo que se 

encuentran en el último tramo de la vida donde se vive en grupo Es 

en este grupo en el que alcanzan identidad, buscan parecerse y al 

tiempo ser diferentes al grupo Están adaptándose. como expresa 

Kohlberg, a la etapa 3 (estadio de expectativas. relaciones y 

conformidad mutuas interpersonales) del desarrollo moral; aunque 

algunos están en la transición a la siguiente etapa del mantenimiento 

'' Pnmeru lo e'plicú \.''.'~c·r~.._'.' rn J__.·n.-.:Jb.1¡c· • ,....n,um~ .. ·":". '.' lo h..ai rCit.~Wo Ald4.."tl~ Hu,le'.''· mas 
rec1entrmcn1e 

1 

1 
! 
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del sistema social y de conciencia 14
• Este es el centro de su 

pensamiento y preocupaciones y los maestros debemos tenerlo 

presente siempre, e investigar más sobre ello, para poder comprender 

tanto sus intereses como sus conflictos y facilitarles de manera más 

adecuada, su ingreso conciente a la cultura de la que formamos parte. 

Es a esta edad a la que los maestros del bachillerato nos 

enfrentamos con nuestros alumnos. La sociedad, la cultura, le 

presenta al adolescente múltiples distractores a los que nosotros como 

maestros debemos enfrentar. y en su caso. utilizar. para que ellos. los 

alumnos se sientan incitados a aprender a aprender. 

Educación: 

La educación es intrínseca al hombre, pero. como explica Larroyo, 

ésta puede ser inconsciente o conciente. La segunda. que es la que 

los maestros realizamos y se lleva a cabo mediante un plan y métodos 

previamente estipulados y consensuados por quienes están 

institucionalmente encargados de tal actividad La educación enseña, 

es decir, señala y guia. pero también instruye. y aquí es donde entra la 

didáctica: da 1nstrucc1ones para seguir cuando uno no tiene la guía 

propia, pero puede echar mano de la experiencia de quien ya lo hizo. 

pensó o recorrió el camino La educación es fac1iltadora en el proceso 

de apropiación del ind1v1duo de su cultura y la de otros 

El maestro_ta_GiU1a __ aLa_c:_c_es_o_q_e_L'ªl~JIU1.0_aJ_a __ cu_!t_y_r_a_p_qr medio 

de la educjl_ciQ...r:i~ 

Para poder alcanzar esa vocación fac1lltadora. la educación 

conciente ha desarrollado una rama del conoc1m1ento que es una 

ª Kohlbi:r~. "'fJ J..•.,.'-'rr<••1/o m • .,.Jr. p.s..r.1 un.s C'\.lcn....,, C''f"IK~•1.m rt'i.ati,;a al tem.i "~'<' RdnJ.:u~z \.'1lla.fucnc-. 
L1liM\. /_-J ,:on...-,·rto ..k ui..t~»hJ.llf'fl...l "'º'o..J.' .-n Ah..>J!-..,·r,-.:,. l ~'\I\ Je IKC'nt.:1atuf..t en f- Jlo"'-'f1.1 l '~A \.t. 1 ~7 
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herramienta: la pedagogía; y a través de ella se han estudiado las 

condiciones de recepción que el individuo tiene de los conocimientos 

así como de su evaluación; la pedagogía ha especificado el papel del 

educador y del alumno, y se ha encargado de definir los objetivos de la 

educación. Es en ella donde se presenta más claramente la ideología. 

pues han desarrollado diferentes formas de concebir a los actores de 

la educación, así como las técnicas y objetivos de la enseñanza a lo 

largo de la historia en los diferentes ámbitos regionales. 

Cultura: 

Si existe otra palabra que se parezca o pueda usarse como simil de 

historia es cultura. 

Cultura es lo que somos; lo que hemos vivido. Se define. como lo 

hace la historia para su estudio. en tiempo y espacio. Para apropiamos 

de ella no es sólo indispensable v1v1r. sino querer aprenderla y tener 

conciencia de ella La cultura nos define. 1dent1fica y da arraigo. es 

como la historia, nos define. pero no determina. nos identifica. pero no 

inmoviliza: da arraigo pero no encadena 

Las formas de expresión de la cultura son tan amplias como lo son 

la actividad y pensamiento humanos 

Al apropiarnos de la cultura a través de la educación conciente, 

ampliamos el panorama de acción y pensamiento. 

En suma, la mezcla de alumno y maestro y la de educación y 

cultura. que son diferentes para cada comente pedagógica que 

cambian con el tiempo en función. precisamente de cada cultura. el 

tipo de combinación determinará el perfil del sistema educativo que 

proponga y utilice cada sociedad 
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Lo que si queda claro es que, a pesar de las diferentes ideologías. 

geograflas y tiempos: El maestro facilita el acceso del alumno a la 

cultura por medio de la educación consciente, organizada, 

sistematizada y regulada por instituciones que su propia cultura ha 

creado para esos fines. Y como ya se explicó en la primera parte de 

este Informe, si la cultura está inmersa en el tiempo, la enseñanza de 

la historia tiene que procurar relacionar al alumno con su realidad y la 

cultura de su tiempo, pero también a revisarlo a través del tiempo, 

especialmente con la historia de su país México. 
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3.- LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA CON CONSTRUCTIVISMO 
EN EL BACHILLERATO 

El curso se imparte a tres grupos diferentes, del mismo grado 

del bachillerato. Los grupos suelen ser muy diferentes y alcanzan 

distintas personalidades. Por esta razón no se desarrollan las clases 

de la misma manera. La clase suele comenzar con la lista de 

asistencia. pero no siempre puede ser así, el ambiente que priva en el 

salón al iniciar la clase da la pauta a seguir para esa sesión. 

Se parte de la presentación que la profesora hace del tema y de 

los objetivos a alcanzar Comienza la exposición del tema y se pide. o 

se controla, (según el ánimo del grupo a la hora de clase) la 

participación de los alumnos. tomando en cuenta que ellos han 

revisado esos temas en años anteriores y han leido sobre él para la 

clase; aportan no sólo datos sino reflexiones. a menudo 

desordenadamente. pues es preciso hacer notar que no tiene por 

costumbre participar en clase. y cuando lo hacen pierden un poco el 

control del tono de voz. el orden de part1c1pac1ón y a veces son 

redundantes; esto va desapareciendo con el paso del año escolar. 

cuando se han dado cuenta de que hay tiempo y espacio para la 

participación de todos 

En el pizarrón se anota el tema principal indicando el lugar y las 

fechas en que se ubica el evento o proceso a estudiar. Con el paso de 

la clase se va ordenando los temas secundarios. eventos. personajes 
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y fechas alusivas al tema. Al final se procura la elaboración de una 

conclusión, con frecuencia ésta parte se lleva mucho tiempo 

elaborarla, por lo que se ha acostumbrado, en temas espinosos, 

hacerlas por escrito en equipos y presentarla impresas a la siguiente 

clase, cuando los ánimos se han calmado. 

Habitualmente así se trabaja. pero las sesiones en que ellos 

exponen el tema; la dinámica cambia según la forma que el mismo 

equipo le imprima a su clase, pero siempre el resto del grupo debe 

evaluar a los expositores en los siguientes puntos: Investigación, 

Exposición y Material didáctico, cada uno de los cuales se evalúan de 

uno como mínimo y tres como máximo; y si hubo o no trabajo en 

equipo; de esta manera la máxima calificación que alcanza un equipo 

es de diez y lo mínimo es de tres 

Cuando se utiliza video. éste se comienza a ver al micio de la 

clase y se va deteniendo para aclarar detalles y cuando los alumnos 

quieren preguntar o aportar algo. En estas sesiones se suele hacer un 

cuestionario de ideas principales y secundarias que ellos deben 

presentar impresas en la s1gu1ente sesión. y quedan como apuntes 

para puntualizar ideas y que no queden en el aire 

El programa que la sustentante utiliza para impartir el curso de 

Historia de México m1c1a enseñando la Linea del Tiempo, que es un 

recurso. una herramienta para ayudar al alumno a comprender el 

tiempo, como una de las dos coordenadas en las que se desarrolla la 

historia Este tema se adiciona por que a lo largo de los años. la 

sustentante ha observado que los alumnos tienen problemas en la 

'-------------- - -- ----
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percepción del tiempo, no alcanzan a concebir la magnitud de 50 mil 

años, frente a mil o a los últimos quinientos años. Manejándola como 

una de las dos coordenadas (la vertical) en la línea del tiempo, al 

alumno le ha permitido moverse con más comprensión del paso del 

tiempo para la historia de México. 

La coordenada horizontal está representada por el espacio, lo 

cual, además les ha permitido a los alumnos. comparar la profusión de 

acontecimientos en determinados periodos frente a otras regiones 

(Norte, Occidente. etc en Mesoamérica). y en los casos en que se 

hace linea del tiempo donde las categorías no son espaciales sino 

temáticas (economía, política, etc en la Colonia) se compara las 

principales actividades desarrolladas en el periodo. 

El segundo tema que se incluye es la otra coordenada en la que 

actúa la historia que es el espacio Es necesario hacer un recorrido 

somero por la geografía del pais para presentar con Espacio y 

Tiempo, el escenario en el que van a actuar las personas de la 

Historia de México. 

En tanto que la última vez que estudiaron geografía de México 

fue en secundaria. los alumnos tienden a olvidar aquello que no han 

recorrido fisicamente. lo que no conocen. este tema es un recordatorio 

y estudio del territorio nacional sobre las bases de su actual 

constitución. 

El tercer tema que se aumenta al curso. es Mesoamérica. este 

tema se incluye por la necesidad de contemplarlo como parte de 

nuestra historia. es una parte sustancial de nuestro pasado y nuestra 

cultura y que deja marca en el actual perfil de lo mexicano. para 



comprender parte de nuestra realidad actual es indispensable recorrer 

Mesoamérica, tradiciones, costumbres, festividades, palabras y 

conceptos actuales provienen de ese pasado indígena, que forma 

parte de nosotros ahora, por ello debemos conocerlo. 

Descubrimiento y conquista, una parte sustancial del desarrollo 

económico y político de México tiene su origen en la forma en que se 

fundaron las primeras instituciones en América espanola. es por eso 

que este tema no puede ser dejado de lado. 

El resto del programa presenta los mismos temas que el 

programa propuesto por la UNAM. aunque no vistos exclusivamente 

desde la perspectiva política como el mismo lo plantea, sino dando un 

enfoque económico. que al igual que lo político se encuentra inmerso 

en una circunstancia mundial y los cambios tanto en el orden político 

como en el económico responden en gran parte a esa realidad 

mundial; mostrando sus efectos en el arte como una expresión de la 

cultura, definida ésta como todo aquello que realizan los ind1v1duos de 

determinado grupo en un lugar y en un momento dados 

Explicado lo anterior vayamos al punto de explicar cómo se 

presenta la historia con construct1v1smo. 

El curso se inicia con la presentación y explicación de la forma 

de trabajar. Se les entregan las fj_cha~ del primer bimestre. Las fichas 

son una herramienta que apoyan tanto al maestro como al alumno; 

para el maestro es un guión para continuar ordenadamente la clase 

cuando esta se disperse un poco debido a la part1c1pac1ón de los 

alumnos; y para los alumnos es una guía de lo que se vera en clase; 
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consta de las siguientes partes: Tema. Objetivos, Temario, Ejercicios 

a desarrollar por el alumno, Bibliografía, algunas fichas cuentan con 

información adicional necesaria para el alumno y no incluida en el libro 

de consulta 

Aquí se presenta una muestra: 

FICHA 2.- REGIONES 
ECONÓMICAS DE MÉXICO 

OBJETIVOS.· 
Que el alumno: 

NATURALES y 

a) reconozca las diferentes regiones naturales del pals 

GEO-

b) conozca las caracterlsticas hidrológicas, orográficas, de 
temperatura. flora y fauna del pals 

e) reconozca los condicionantes del clima del país 
d) conozca los condicionantes de la regionalización 

geoeconómica del país 
e) evalúe las ventajas de la regionalización 
f) proponga nuevas perspectivas de desarrollo económico 

integral para las regiones del país. 

TEMARIO. 
1.- Medio físico 

1.1.- Hidrografía 
1.2.- Orografía 
1.3.- Suelos 
1.4.- Climas: 
1.5.- Regiones naturales 

2.- Regiones Geoeconómicas 

TI.SIS CON 
FALLA DE ORlG~l'J 

2. 1. - Factores de regionaliz ación 
2.2.- 8 Regiones geoeconóm1cas 
2.3.- Perspectivas de desarrollo económico por 

región 

EJERCICIO: 
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Elaborar en equipo el reporte ilustrado de una región 
geoeconómica. cubriendo los siguientes requisitos 
mfnimos: 
Nombre y número de la región. 
Estados que la conforman 
Descripción física de la región: hidrología. orografía clima, 
suelo, vegetación, fauna. densidad poblacional, principales 
actividades económicas. 
Perspectivas de desarrollo económico alternativo a lo que 
ya se implementa actualmente. según sus recursos 
humanos y físicos. 

FUENTES.· 
AGUA YO. Quezada. Sergio. (coord). Almanaque 
Mexicano, México. Hechos Confiables-Grijalbo-Proceso. 
2000, 432p. 
BASSOLS. Batalla. Angel. Geografía Económica de 
México. México. Trillas. 1987. 448p. 
Gobiernos de los Estados por Internet. 
INEGI por intemet 

Estas fichas son una guia para el alumno que está presente en 

clase, porque le permite seguir ordenadamente el curso de la 

exposición y discrimina lo importante de lo que no lo es tanto y hacer 

sus anotaciones; y para el que no asistió; de esa manera puede 

resarcir su ausencia. 

El conjunto de fichas del bimestre se entregan al inicio del 

mismo y contemplan los temas que se revisarán a lo largo de éste. 

Las fichas sirven. además. para ayudar al alumno a darle orden al 

conocimiento en humanidades. ya que el orden en h1stona no lo da 

solamente la aparición cronológica de los acontec1m1entos. sino que 

es necesario explicar lo que sucede. para ello se manejan las 
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categorias, como pueden ser las económicas, las políticas, las 

sociales, etc. 

El programa, como ya se dijo, comienza con la linea del tiempo 

que es un recurso para enseñar algo intangible como es el tiempo; 

tanto a jóvenes como a niños les resulta casi imposible reconocer 

tiempo y espacio, sin embargo si reconocen el paso del tiempo en 

ellos mismos. saben que son más grandes que antes; que ha pasado 

el tiempo, pero no reconocen mucho el paso del tiempo en general; la 

línea del tiempo que es una herramienta para enseñar a comprender 

el paso del tiempo primero de manera visual para después abstraerlo, 

utilizando el espacio y la proporcionalidad, conceptos. ambos que los 

alumnos ya conocen y han comprendido con anterioridad. 

Imaginar 50 mil años es difícil para niños. ¡óvenes y aún para 

adultos; sin embargo, s1 esos 50 mil años se relacionan con algo 

conocido y comprendido como son las cuadras de las calles. entonces 

el tiempo propuesto es algo comprensible s1 se le relaciona con algo 

tangible como lo es una cuadra de la calle; se hace de la siguiente 

manera: una cuadra de 1 OOm equivale a 1 O mil años. cada casa a mil 

años, cada metro de la fachada de una casa son 100 años. apenas 18 

centímetros de la fachada de una casa promedio de la Ciudad de 

México, son los años que mis alumnos han vivido; y cinco cuadras son 

aproximadamente el equivalente a los años que se calcula que el 

hombre tiene de v1v1r en América 

Esta relación de lo conocido con el nuevo conoc1m1ento es 

básico para hacer comprender al alumno el nuevo conocimiento. de 

esta forma. el alumno comprende y se emociona por ello. lo cual lo 
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dispone con ese Mquerer" que plantean los pedagogos como condición 

sin la cual no se da el verdadero conocimiento o la introducción del 

individuo a la cultura. 

De estos recursos está llena la enseñanza de la historia 

Para que el recurso o herramienta Línea del tiempo, sea eficaz, 

necesita de varios elementos básicos e imprescindibles: que sea 

proporcional. es decir. que marque el tiempo de manera rítmica, el 

paso del tiempo es afectado en nuestra percepción por el estado de 

ánimo, de manera que a veces minutos nos parecen eternos y a 

veces horas nos parecen un instante. para corregir esta percepción 

subjetiva. la linea del tiempo tiene que ser proporcional: todos los 

años miden lo mismo. los que tienen muchos acontecimientos y los 

que no. donde, aparentemente. no pasa nada en ellos. Termina en 

flecha por que el tiempo que indica siempre continuará, tiene 

categorías para ser usada para el analisis comparativo mientras esto 

pasaba en América. esto pasaba en Europa_ Indica procesos. aquello 

que una vez que empieza no termina y s1 se modifica aprovechando la 

experiencia: como es la política. se pasa de una organización política 

de monarquia a absolutismo y con el liberalismo se llega a república. 

es por eso que es un proceso 

Indica etapas como partes de la vida de alguien o algo que 

tienen caracterist1cas que la unifican y homogeinizan: Prehistoria, 

Comunismo pnm1t1vo. Esclav1smo .etc Tiene que ser visualmente 

atractiva e ilustrada. intentar que se puedan sustituir la mayor 

cantidad de información posible por imagenes. que aludan al hecho 

que se va a indicar. Finalmente indica acontecimientos precisos como: 
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la promulgación de las Reformas Borbónicas o la llegada de Humboldt 

a México. 

Para que el alumno aprenda a manejar esta herramienta se le 

pide elaborar una Línea del Tiempo de su vida, con las siguientes 

categorías: Yo; Mi familia; Mis abuelos, tíos y primos; Viajes, amigos y 

fiestas; para indicarlo se divide el espacio que se tiene sobre la linea 

que indica el tiempo de manera paralela al gráfico del tiempo, así 

comparan su vida en diferentes categorías. 

Las etapas en que dividen su vida. se deben iluminar de 

diferente color y son: infancia, la cual termina cuando caminan, dejan 

los pañales, hablan y comen por si mismos; la niñez que inicia al 

terminar la anterior y termina cuando cada quien comienza a tener 

opiniones distintas de la de sus padres; y la adolescencia que inicia al 

término de la anterior y es en la que se encuentran. Esto se indica en 

una barra inmediatamente sobre el grafico de los años. 

Los procesos son aquello que una vez que comienza no termina 

y se perfecciona con su e1erc1c10. como caminar. hablar. leer y 

escribir. se indican con barras sobre la barra de las etapas. con color 

que va del ligero al más intenso conforme se acerca a la actualidad, 

esto es para indicar que se mane1a me1or cada vez ese proceso. 

Los acontecimientos de cada categoría deben indicarse, en la 

medida de lo posible, con ilustraciones 

Por supuesto tienen que terminarla en flecha. indicando con ello 

que su vida continua. pero se reseñó hasta ese momento 

Esta linea los hace conscientes de que ha habido momentos en 

su vida en los que, aparentemente. no ha pasado nada. pero 
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concluyen que no podrian ser quienes son sin esa etapa, les obliga a 

ver que hay categorías en su vida y que todas se viven al mismo 

tiempo pero que es posible separarlas para su análisis y algunos ven 

que tiene más relación con sus abuelos y tíos que con sus padres. 

El trabajo colectivo relativo a la línea del tiempQ_es la 

elaboración de una linea de Mesoamérica. esto se hace por equipos o 

que el grupo por completo se organice y elabore una mural.. 

A continuación se presenta la descripción de una linea del 

tiempo de Mesoamérica, mural. elaborada por todo un grupo: 

Elaboramos una línea del tiempo mural de 5 metros de 
larga por uno de ancha, de papel kraft obscuro. para colocarla 
en la pared del salón. 

Utilizamos 50 metros de mecate delgado para dividir las 
subáreas culturales de Mesoamérica. de n1anera horizontal 

Indicamos los alias con papel amate. tiras de 1 metro de 
largas por 7cm de ancha. para sigmficar n11I años con cada una. 
usamos dos colores para marcar cada rml años y que se 
notaran. Los mapas que md1caban las subáreas culturales se 
realizaron en papel amate obscuro. así como los números de los 
años, usamos maíz. fnjol y semillas de calabaza para serla/ar las 
etapas de Preclásico. Clásico y Postclás1co Los procesos 
económico, político y social los indicamos con Chile de árbol. 
jamaica y chile pas1/la. respectivamente. 

El contenido gráfico se elaboró con dibujos copiados de 
libros, se realizaron en papel cebolla y se 1lummaron con 
plumones y lápices de colores. las ilustraciones correspondían a 
la región y la época en la que se ubicaron. 

La línea del tiempo se debe aplicar progresivamente. primero se 

explica qué es y para qué sirve, después los alumnos deben aplicarla 

con algo tan conocido como sus vidas: después se elabora con 

conocimientos que les resultan mas abstractos. como lo es la Historia 
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de México, donde comienzan a utilizar categorías de diferentes áreas 

del conocimiento aplicadas a la historia como lo son la geografía 

(áreas culturales mesoamericanas) o las actividades humanas en las 

distintas épocas de la historia (economia, política. etc.), así aprenden 

a diferenciar y se acostumbren a no confundir lo social con lo 

económico, por ejemplo. 

El segundo tema. geografía, se introduce, por que así como es 

necesario hacer comprender el tiempo, es necesario conocer el 

espacio en el cual se van a suscitar los hechos. Este apartado tiene 

además la intención de que el alumno conozca el territorio nacional y 

no que tenga fa "creencia" común de que es más rico naturalmente de 

fo que es en realidad, y para no caer en el común error de pedirle lo 

que no puede dar, y ayuda a acabar con el mito que tiene nuestro país 

de ser el "Cuerno de la Abundancia". y para que pueda aprender que 

fa abundancia fa dan el trabajo y la buena administración de lo que se 

tiene. 

Se expone el terntono nacional como es: hidrografía. orografía, 

suelos, climas. fas regiones naturales que esos elementos determinan. 

así como fa flora y fauna de esas regiones. Para aclarar esto y tenerlo 

presente a lo largo del curso se elaboran m.~u~as de fronteras. 

hidrografía, orografía. cuencas h1drológ1cas. Después se explican las 

razones del estudio y d1vis1ón del terntono nacional por regiones 

geoeconóm1cas 

Para que los alumnos hagan investigación con aquello que ellos 

utilizan con regularidad se les pide la elaboración de un trabaio 
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colectivo escrito de una Región Geo-económica por equipo, para el 

cual obtengan la información básica de los textos propuestos en clase 

, e investiguen por la red la información actualizada que se les pide. 

Este trabajo tiene el propósito se usar internet colectivamente, que 

ingresen a organismo gubernamentales que les ofrezcan información 

sobre la nación, sistematizar la información que se les pide y analizar 

las razones por las que los estados del país se pueden asociar por 

regiones para su mejor desarrollo y aprovechamiento de los recursos 

naturales y humanos en un contexto histórico-cultural. Finalmente 

tienen que presentar alternativas de desarrollo económico para la 

región que aún no esté aprovechadas adecuadamente. Esto se hace 

para que puedan presentan propuestas con conocimiento y no con 

"creencias"". El guión de este traba¡o es la ficha que se presentó como 

muestra. más arriba. Los trabajos en equipo son también de dificultad 

progresiva. pues a principio del curso se les pide un traba¡o para el 

cual deben solicitar información via internet. que es un recurso muy 

común entre ellos para obtener información. se les pide v1s1tar s1t1os 

oficiales donde la información es confiable; este traba¡o también 

considera la 1nformac1ón bibliográfica La elaboración de este trabajo 

requiere saber ponerse de acuerdo. traba¡ar en equipo. Esto mismo. y 

más se les va pidiendo con los trabajos posteriores en los que deben 

incluir mayor énfasis en bibliografía. para el cual tiene que acudir a 

bibliotecas más extensas que la de su colegio. así aprenden a 

discriminar información. y e¡erc1tan la redacción. Estos traba1os 

culminan con el que presentan al final del curso para el cual revisan 

material bibliográfico, de organismos gubernamentales y privados. lo 
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relacionan con la vida actual y además de ubicar el tema en 

categorías de actividades políticas, económicas o sociales; tiene que 

presentar opciones de desarrollo futuro para ese tema. Lo que los 

lleva a conocer. analizar y proponer. 

Al inicio de cada tema se les pide que elaboren una ilustración 

tipo !=arteJ. en una hoja carta para que con imágenes y el uso de la 

palabra del tema intenten expresar lo que para ellos significa, este 

ejercicio tiene el objetivo de sondear el cor.ocimiento que ellos tienen 

de este tema. al finalizar el estudio de este tema se les pide que 

analicen su cartel y que escriban qué le adicionarían y le restarían. 

Con esto los alumnos hacen una crítica a sus propios conocimientos y 

reconocen lo nuevo que aprendieron 

A lo largo de la expos1c1ón de los temas se intenta hacer 

referencia permanentemente a lo que ellos ya conocen como son los 

sitios arqueológicos que han visitado. cuando se trata de 

Mesoamérica; las ciudades o sitios de referencia a lo largo de la 

historia colonial. los ed1f1cios que son ahora museos y que fueron 

antes habitados. etc Para colocar mas precisamente esos lugares 

elaboran m_apa_s como son el de las seis subáreas culturales 

mesoamericanas. las regiones en que se d1v1dia la Nueva España. los 

estados de la primera República de 1824. los mapas de ferrocarriles 

porfirianos y actuales. las act1v1dades económicas en los diferentes 

penados de la vida nacional. etc Los mapas y la linea del tiempo de 

cada periodo. como ya se explicó arnba. se elaboran para todos los 

temas. por que estos e1erc1c1os permiten el acercamiento y 
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comprensión de lo que han visto y conocen pero que aún no hablan 

comprendido, estas herramientas les permiten incluso, analizar la 

intensidad de la vida en las diferentes regiones del pais, por que, al 

igual que la línea del tiempo de su vida. tiene espacios en los que 

aparentemente no sucede nada y otros donde casi no cabrían las 

ilustraciones. 

Al final de cada tema se elabora un cuadro sinóptico. que se va 

sumando al elaborado para el tema anterior, al igual que los mapas y 

la línea del tiempo. Este ejercicio tiene el objetivo de que ordenen por 

escrito, con unos cuantos conceptos. lo visto hasta el momento. que 

logren darle sentido de conjunto a los temas vistos hasta el momento. 

El siguiente es un ejemplo de cuadro sinóptico elaborado al final 

del tema de Mesoamérica: 

Es un ejercicio de revisión, y de sistematización de lo estudiado, 

ayuda al alumno a revisar apuntes y su comprensión del tema, ayuda 
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a indicar deficiencias . Este ejercicio se elabora al terminar cada 

unidad y cada uno se va anexando al primer cuadro que se ha 

elaborado, al final del curso tiene un cuadro que conceptualiza lo visto 

en clase. En general tiene los usos y utilidades que Novak y Gowin 

plantearon para el mapa conceptual, pero los alumnos pueden 

plantear mejor las ideas en un cuadro que en el mapa conceptual 

A lo largo del curso se propone la visita a museos dentro del área 

metropolitana, estos son: Antropología, Museo Nacional del Virreinato 

en los Ex Colegios de San Martín y San Francisco Javier en 

Tepotzotlán, Estado de México. Pinacoteca Virreinal en el Ex 

Convento de San Diego. Catedral Metropolitana. Museo Nacional de 

Historia en el Castillo de Chapultepec. Museo Nacional de las 

Intervenciones en el Ex Convento de Churubusco. Museo de la 

Revolución en el sótano de! Monumento a la Revolución. Museo 

Nacional de Arte. Museo de la Ciudad de México en la casa de los 

Condes de Santiago de Calimaya. Palacio Nacional. y Colegio de San 

ldelfonso con exposiciones temporales. 

Se les invita a v1s1tar estos museos de manera voluntaria La 

mecánica es progresiva. al pnnc1p10 se les pide lo siguiente: el alumno 

debe realizar un recorrido continuo. para que se de una idea general 

del museo; después debe regresar a la sala donde vio la pieza que 

más le llamó la atención. observarla con cuidado. a detalle, ver su 

nombre y preguntarse frente a ella l.Por qué me llamó la atención?. 

Debe entregar un reporte escrito. describiendo su v1s1ta al 

museo en términos generales. después mencionar el nombre de la 
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pieza que le llamó la atención, sus características y su descripción, 

finalmente responder la pregunta: ¿por qué me llamó la atención?. 

El objetivo de una visita de este tipo es que la mayoría de la 

gente asiste a museos sólo si es mandado a hacerlo, generalmente 

tiene que copiar los letreros y no disfrutan el museo. Una visita así 

tiene la intención, precisamente, de enviarlos a ver ¿qué hay?, no 

cansarlos y enseñarles que si el museo está aquí, ellos pueden 

visitarlo por partes y hacer de eso un disfrute y no un cansancio que 

los invite poco a visitar los museos. que vean que pueden visitarlos 

cualquier día y en la medida que los museos ofrecen diversas 

actividades recreativas e incluso tienen servicio de cafetería. los 

alumnos puedan sentir que es un lugar del cual se pueden apropiar 

con su presencia y disfrutar poco a poco, puesto que se encuentra en 

su ciudad. 

A continuación se presenta el testimonio de un alumno en su 

primera visita a la salas Norte y Occidente del Museo de Antropología: 

TUMBAS DE TIRO 
Fwmos al museo de Antropología el domingo. asistí con mi 

familia. Como estaba la expos1c1ón temporal de los Tesoros de 
Oaxaca. entramos a verla, era pequeña y la vimos un poco 
presionados por que 11abía mucl1a gente. 

Fuimos a ver las salas de Occidente y Norte. Yo no sabía 
que Antropología lo estaban remodelando, hace muchos años 
fui, me mandaron a copiar los letrentos y sólo n1e acuerdo que 
estaba obscuro y de los dioramas de ta caza del n1amut 

Hice un recorndo corno la n11ss nos md1có. sm detenerme 
mucho en nada. sólo a darle una vuelta. pero al ver una 
reproducción de las tumbas de tiro. no pude más y me quedé 
viendo a detalle. Aunque es obscura esa parte me gustó 
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Las tumbas de tiro eran la forma de enterrar a los muertos 
en el Norte de Mesoamérica clásica. había objetos variados y 
hasta un perro. eran varios los "bultos" con cuerpos, las tumbas 
me parecieron que eran como grandes ollas cavadas en la tierra. 
no sé por qué enterraban así, supongo que para sólo hacer una 
excavación y no varias, una para cada uno; me pareció que eran 
como las actuales capillas donde la gente de una familia entierra 
a varios muertos en compartimientos separados paro en un 
mismo como recinto o casita. 

Después subimos a la otra sala etnográfica y vimos las 
actuales formas de vida de los indígenas de México del Norte y 
Occidente. Eso lo he visto en persona. pero no todo. vi la sala 
con mas calma y aunque no leía todos los letreros. si leí algunos 
de las cosas que me interesaron. 

De verdad que esta forma de visitar el Museo de 
Antropología me gustó más. v1 poco. pero me di una idea 
general de la región y me impresionó conocer las tumbas de tiro. 

Después nos fuimos a comer y nadie estaba cansado ni 
harto de tanta gente. Por cierto. el museo estaba lleno de gente. 
pero las salas que nosotros visitamos estaban casi vacías. Yo 
no sabía que tanta gente fuera a v1s!far el museo La exposición 
de Oaxaca estaba muy llena de niños que. como a mi. Jos 
mandaron al museo. pero ellos estaban apuntando todo y no 
velan lo que estaba en las vitnnas 

Cuando vi eso entendí por qué la miss' nos mandó con 
esas recomendacwnes 

La visita a museos también se hace de manera progresiva. pues 

si a principios del curso se les pide sólo observar y describir. poco a 

poco se les va pidiendo mas Esto se hace cuando ellos poco a poco 

se van enganchando a 1r a museos sin que ello les provoque 

cansancio o aburrimiento con sólo pensar que 'tienen· que 1r A partir 

del tema del siglo XIX se les pide un reporte de tres cuartillas con la 

1 LI n«cs.a.no recon.1a.r que c-~tC' a.pc.-1.:ltlH."l C'"'U mu:- ~fl.ll):.1.Jo ~n kn alumrH.l'\.. ~ lo u11it.r..;s.n ~ .:1 I~ 

constantes 11.unados Je alp::uno~ pn .. -..f("".(.>ro. par;a ~r a.rcla.J'-'1- de- l'lir.I mancr-.a 
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historia del inmueble, el tema de las salas del museo, la elección de la 

pieza, su descripción y la razón de su elección; esto tiene como 

objetivo realizar una breve investigación de la historia del sitio, la 

observación más cuidadosa del museo y la expresión ordenada de 

sus impresiones e ideas. 

La siguiente es la lista de museos que se les presenta para el 

cuarto bimestre. En la misma se les explica el modo de trabajar y lo 

que deben entregar para concluir la actividad: 

MUSEOS: 

1.- Casa-Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo 
Diego Rivera y Altavista. Col San Angel lnn. Del. Alvaro Obregón 
5555-0518. 5616-0996. 

2.- Museo de Arte contemporáneo Alvar y Cannen Tejero de Carrillo Gil. 
Av Revolución 1608 esq. Altavista. Col. San Angel. Del. Alvaro Obregón 
5550-3983. 5550-1254 

3.- Museo de Arte Moderno Internacional Rufino Tamayo 
Paseo de la Reforma y Gandhi. Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo 
5286-6599. 5286-3572. ex/. 231 y 238. 

4.- Museo de Arte Moderno 
Paseo de la Refonna y Gandh1. Bosque de Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo 
5553-6233. 5211-8729 

5.- Museo del Palacio de Bellas Artes 
Av Juárez y Eje Central. Col. Centro. Del. Cuaul1temoc. 
5221- 9251, 5512-1410, ext 256 

6.- Museo Mural Diego Rivera 
Baldaras y Colón. Col. Centro. Del. Cuauhternoc. 
5512-0754. 5510-2329-

7.- Museo Nacional de Arte 
Tacuba 8, Col. Centro. Del. Cuauhternoc 
5512-0614, 5512-3224. 5512-1684. 

8.- Sala de Arte Publico Srqueíros 



Tres Picos 29.Col. Po/aneo, Del. Miguel Hidalgo. 
5531-3394, 5203-5888. 

9.- Museo Universitario Contemporáneo de Arte. 
Costado Sur de Rector/a, Ciudad Universitaria 
5622-0400, 5622-0405 ext. 20272 

10.- Museo Nacional de la Culturas Populares 
Av. Hidalgo 289. Col. Del Carmen. Del. Coyoacán 
5554-8357. 5554-4303 

11.- Museo de El Carmen 
Av. Revolución 4 y 6 esq. Av La Paz. Col San Angel, Del. Alvaro Obregón 
5550-4896. 5616-6622 

12.- Museo Diego Rivera Anahuaca/li 
Calle del Museo 150. Col San Pablo Tepetlapa, Del. Coyoacán 
5617-3797, 5652-0191. 

13.- Museo Dolores Olmedo Patiño 
Av México 5843 Del. Xochimi/co 
5555-1016 exts. 139 y 140 

14.- Museo de la Revolución 
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Bajos del Monumento a al Revolución. Plaza de la Revolución. Del. Cuauhtemoc. 

15.- Museo Casa de Carranza. 

La visita es por pare1as. tu elige a la tuya . sólo visitarán uno, entregarás un 
reporte de tu v1s1ta antes del viaje de prácticas de Biologla. 
El Trabajo consta de las sigwentes secciones: 
1 - Histona del inmueble Nombro del Director(a). 
2. - Descripción de las salas que lo componen 
3.- Descripción de la pieza elegida. 
4.- Descripción de los Servicios al publico 
5.- Comentarios personales del museo 
6.- Propuestas para me1orar el museo 
7.- Bibliografía 

Como se puede observar. el último trabajo de museos incluye 

los tres objetivos anteriores: observación. investigación y expresión 

escrita. a la que se suma una propuesta de sala o salas que incluirían 
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a algún museo existente y visitado por ellos en la ciudad de México se 

sugiere la visita por parejas, pues se ha observado que de esa 

manera disfrutan mucho más la actividad. 

Como colofón he querido incluir una propuesta grupal de museo 

que retrate la vida actual de nuestro país, aunque esto está en 

proyecto. 

Con las visitas a museos y la elaboración de trabajos, los 

alumnos van teniendo más conocimiento que van comprendiendo, por 

eso, los temas de el descubrimiento. la conquista y la colonia se 

prestan para escribir cuentos o novelas situados en ese tiempo. Una 

vez que han leído y se ha expuesto de manera general en clase la 

forma de vida colonial, el alumno tiene los elementos suficientes para 

poder situar una historia corta en esa época: este e¡erc1c10 se elabora 

en equipo, puesto que la compilación de datos para situar la obra no 

es tarea fácil, entre varios elaboran historias generalmente d1vert1das. 

Este ejercicio tiene como objetivo que los alumnos comprendan que la 

forma de vida tiene relación directa con la época en que se vive. que 

el alumno intente imaginar. que con los conoc1m1entos que tiene. 

puede describir un día en la vida de alguien de otra época y con ello 

conocer más de esa época. más de la vida cotidiana. como es. a qué 

hora se levantaba la gente segun el of1c10 que desempeñaba o el lugar 

donde vivía. a qué hora y qué comía. dónde conseguían los alimentos 

para prepararlos. cómo eran las cocinas donde se preparaban los 

alimentos. cuántas horas al día pasaban en la cocina las personas 

que los preparaban. cómo preparaban sus alimentos. qué combustible 

usaban para cocinar y calentar el agua para bañarse. cómo era el 
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baño y sus servicios, qué vestian, cómo confeccionaban sus vestidos, 

cómo eran las casas y el mobiliario de la misma hacía la gente 

mientras no trabajaba, cómo eran las calles, de qué material eran los 

suelos de las calles. que transportes había, etc. 

Para apoyar su conocimiento e interés por la época se les 

sugiere ver las siguientes películas: 1492, Cabeza de Vaca, Aguirre, la 

ira de Dios y La misión. Se les sugiere la lectura de algunos pasajes 

de la Historia Verdadera de Bernal Diaz del Castillo y a Carlos de 

Sigüenza y Góngora con la pnmera novela novohispana de Los 

infortunios de Alonso Ramirez. A continuación se presenta la 

descripción que un alumno hizo de su trabajo: 

La historia la situamos a finales del siglo XVIII, con la 
influencia de la Ilustración. en un grupo de criollos ilustrados de 
la ciudad de México. Los hombres eran jóvenes. pero trabajaban 
para al administración virreinal y con las reformas borbónicas 
perdieron el ideal de llegar a altos puestos burocráticos. uno de 
ellos tenia una novia hija de comerciante neo. del Consulado de 
la Ciudad de México. con la que se quería casar. pero el futuro 
poco prometedor que él tenía enfrente se lo impidió, pues la 
familia de la novia ya no aceptó el matnmomo Con la historia 
amorosa y el futuro de estos tres anngos teJ1n1os la trama del 
cuento que termina en que los cuatro. los tres armgos y la novia. 
deciden que no hay más opción para que se les abran las 
puertas de la felicidad. que buscar qwtarse de encima a la 
Corona española. 

Nuestro trabajo fue dificil por que buscan1os información 
de la vida cotidiana y esta es escasa. asi que mucho se lo 
preguntamos a la miss. Hacer este traba10 fue más divertido y 
aprendimos más que s1 hubiéramos hecho uno formal de 
resumen. 

11 
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En general resulta que el alumno se entusiasma por la 

elaboración de este trabajo y han realizado obras muy interesantes, 

que a menudo recuerdan a pesar del paso del tiempo. 

Al tiempo que realizan los trabajos que se les piden a lo largo del 

curso, leen obras que describen los sucesos de la época y otras que 

la analizan, para las primeras se les pide la elaboración de 

cuestionarios y para las segundas un reporte de lectura, para lo cual 

tienen que hacer una lectura cuidadosa. ha sido necesario dirigirla en 

una sesión en el salón de clase y se les entrega el siguiente formato: 

PARA LEER Y TRABAJAR LOS TEXTOS 
1.- Al leer busca la esencia o tema principal. 
generalmente el titulo lo indica, aunque no siempre. 
2.- Escribe el tema de la lectura. 
3.- En la lectura deja de lado los e1emplos. Se usan sólo 
para explicar y reforzar lo que sea complejo. 
4.- A lo largo de la lectura se debe mantener presente el 
tema principal. Sin desviarse. 
5.-Escribir el tema principal y hacer un esquema o cuadro 
sinóptico con los temas secundarios. Explicarse cómo los 
relaciona el autor con el tema prmc1pal 
6.- Al terminar la lectura se hace una pequeria redacción 
donde se espec1f1que el tema principal y se explique: se 
especifiquen los temas secundarios y se expliquen. 
Finalmente se explica la manera en que el autor relaciona 
el tema principal con los secundarios y la manera en que 
éstos últimos se relacionan entre si. 

SESIÓN DE LECTURA DIRIGIDA 
1.- Traer el matenal leido y subrayado. s1 es posible con 
notas o comentanos al nJargen 
2. - Leer el titulo 
3.- Identificar el tema entre todos. Generalmente el autor 
en la introducción presenta el tema y la manera en que va 
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a tratarlo. 
4.- Identificar entre todos los temas secundarios. 
Generalmente constituyen la manera de tratar el tema. 
5.- Explica el tema principal. 
6.- Explica los temas secundarios. 
7.- Explicar cómo el autor relaciona el tema principal con 
los secundarios. 

83 

8.- Revisar su con esto se ha agotado el contenido del 

a tratar. 
9.- Si quedara algo fuera que no se pueda relacionar, 
mencionarlo y explicarlo debidamente. y explicar la razón 
por la cual no quedó incluido como otra parte de los otros 
temas. 

En la sesión de lectura dirigida se les explica que el trabajo 

planteado debe quedar esbozado por completo en esa sesión. esto es 

con el fin de ayudarlos a organizar sus ideas y que participen en la 

sesión con la intención de aportar ideas que tal vez a los otros no se 

les han ocurrido Después de esto cada quien elabora su propio 

reporte de lectura individual Estas sesiones se inician con la lectura 

de Memoria Mexicana de Enrique Florescano en los capitulas 1 y V y 

se repiten cada vez que el grupo en general no está localizando el 

tema central de la lectura asignada 

Cuando ya se ha pasado por las formas anteriores de traba¡o se 

llega a la elaboración un periódico Esta es una actividad que conjuga 

otras formas de traba¡o anteriormente ut1hzadas. A partir del segundo 

bimestre se les pide que recorten una nota periodística nacional. que 

la pegan en una ho¡a carta. donde escriben la referencia 

hemerográfica y describan los antecedentes de la nota y explican la 
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razón de su elección. Este ejercicio tiene el objetivo de acercarlos a 

las publicaciones periódicas y que a través de ellas se acerquen al 

diario acontecer de México y el mundo; la segunda intención es que 

observen cómo se presenta un diario, las partes o secciones que lo 

conforman, los anuncios que publica, la manera en que se presentan 

las notas, la manera en que se publica y los responsables de la 

edición. 

Ese ejercicio es la base para lo que se les pide en el tercer 

bimestre como trabajo colectivo: la elaboración de un diario temático. 

Este ejercicio utiliza muchos recursos que ellos ya conocen. al 

mismo tiempo. pueden obtener la información de los libros de consulta 

que se refieren en las fichas. es decir. requieren investigación 

bibliográfica. El formato de su diario pueden copiarlo de lo ya existente 

o crear otro. pueden escanear imágenes para la 1mpres1ón de su 

diario, pueden ba¡arlas de la red: debe contener anuncios de 

productos y bienes que se ofrecieran en esa época, finalmente deben 

presentar la nota como s1 fuese un acontec1m1ento reciente, como s1 

estuvieran reporteando Generalmente presentan los dianas con un 

formato computarizado que ellos mismos diseñaron 

Los temas que se les piden son. Independencia. Texas y la 

Guerra contra Estados Unidos. La 1 º Intervención Francesa. Reforma, 

Intervención Francesa y el 2º1mpeno. Porfinato y Arte en el Siglo XIX. 

La siguiente es una descnpc16n del traba¡o que presentaron: 

DIARIO ARTÍSTICO DEL SIGLO XIX 
LA PLUMA DE ORO 
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Nosotros decidimos que nuestro diario tuviera una 
presentación muy sobria por que se trataba de arte y en aquella 
época el arte lo relacionaban con lo solemne así que sólo fue de 
un color y elegimos sepia en la tinta y las hojas de color beige. 
Teníamos la ficha del contenido del diario y sólo hicimos la 
búsqueda de los personajes. escribimos breves biografías al 
hablar de su obra. para los escritores si copiamos fragmentos de 
poemas y de obras muy conocidas; en el caso de los arquitectos 
decidimos sólo hacer dibujos de lo fue la tendencia 
arquitectónica de finales del siglo. en cuanto a los pintores 
decidimos sólo poner retratos pintados por mexicanos. El 
formato lo sacamos de un programa de ediciones y decidimos 
que fuera de tamario carta. por que vimos un diario literario del 
siglo XIX que tenia ese tamaño. Lo encuadernamos cosiéndolo 
con cáñamo café para darle mejor presentación. 

Aunque hubo otros periódicos más espectaculares que el 
nuestro, a nosotros nos pareció que no sólo cumplía con lo que 
se nos pidió. sino que en verdad retrataba a la época 

Este trabajo suma los recursos anteriormente utilizados 

como son: la rev1s1ón b1bllograf1ca. hemerográfíca. ilustrar 

concentrando en una imagen parte del contenido de lo 

investigado. redactar. crear y dar formato a un diario. e intentar 

reproducir las costumbres de los anunciantes de la época. Con 

este e¡erc1c10 se intenta concentrar conocimiento y el uso de 

herramientas hasta el momento aprendidas. 

Para terminar el curso. en el cuarto bimestre se les pide la 

elaboración en equipo de un trabajo en audio o audiovisual sobre un 

tema del siglo XX. Debe presentarse como si fuera un programa de 

radio o de televisión; primero la investigación y después la 

presentación final. 

SS 
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Este ejercicio tiene el objetivo de que se informen de la realidad 

nacional actual, que conozcan los límites legales para las actividades 

politicas y económicas en nuestro país, que conozcan el estado actual 

en que se encuentran esas actividades. Los textos mínimos que se 

deben consultar para la elaboración del ejercicio son el Almanaque 

Mexicano que coordinó Sergio Aguayo, Historia General de México 

que coordinó Daniel Cossío Villegas. Historia de México de Salvat, 

México y su Historia de Uteha. la Enciclopedia de México que 

coordinó Álvarez, México. un pueblo en la Historia que coordinó 

Enrique Semo y Gran Historia de México Ilustrada, coordinada por 

Josefina Zora1da Vázquez" 

Los temas que tratan son los siguientes: Sector primario: 

agricultura y ganadería. Sector secundario: Industria extract1va y de la 

transformación; Sector servicios: Bancos. sistema financiero y la 

deuda externa; Sector servicios: Educación; Sector servicios: 

Comunicaciones. 

Los temas deben ser revisados de la siguiente manera. para 

presentar el trabajo escrito en ese orden. 

1.- Indice 
2.- Introducción 
3.- Mencionar la leg1slac1ón vigente para el área y explicarla 
4.- Describir el estado actual de el área 
5.- Hacer un recuento de la inversión publica y privada en el 
área y ver cuánta es nacional y cuanta es extraniera. Los 
puntos 3, 4 y 5 se consideran como Marco Histórico. 
6.- Revisar y exponer cómo se presenta esa area en cada una 

de 
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las regiones geoeconómicas. 
7.- Investigar y exponer cuántas empresas existen, 
aproximadamente, y cuántos empleos genera esa área 
8.- Describir las perspectivas de desarrollo que el equipo 
contempla para el área que le tocó investigar. 
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9.- El trabajo escrito se debe presentar con Introducción, donde 
se explique cómo se trabajó, las partes que contiene el trabajo y 
los problemas a los que se enfrentaron en su realización; 
Desarrollo; Conclusiones donde explicarán qué aprendieron con 
la elaboración de este trabajo, y Fuentes. 

Cuando se ha entregado ese trabajo escrito sirve de 

investigación y base del guión para el programa que deben realizar. al 

cual se le programan cortes y debe ser ameno para atraer la atención 

del público. 

A continuación se presenta la descnpción de uno de ellos: 

EDUCACIÓN EN EL SIGLO XX 
Nosotras elegimos el tema de educación y parece que 

nuestra investigación no fue muy complicada. comparada con la 
de otros equipos. La primera parte relativa a las leyes lo hicimos 
en clase cuando la miss nos descnb16 en una clase los capítulos 
de la Constitución vigente. después buscamos la ley federal de 
educación e hicmios una descripción de ella Con la 
Enciclopedia de México encontramos un esbozo de la historia de 
la educación en México y miss Laura nos prestó el libro de 
Martha Robles Educación y sociedad en la Histona de México. 
Con el Almanaque Mexicano y a través de la red. con la SEP y 
la Cámara de Diputados obtuvimos toda nuestra mformac1ón. Así 
elaboramos el traba¡o escnto que contenía cuadros e 
ilustraciones. 

El programa fue de radio y lo h1c1mos como una entrevista 
donde salían cápsulas mforniat1vas cada vez que la entrevistada 

17 
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terminaba de responder la pregunta que le hacía la 
entrevistadora. Quisimos que fuera una entrevista a una maestra 
jubilada viejita, donde ella contara su experiencia como maestra 
en la ciudad de México en la segunda mitad del siglo XX. Tal vez 
lo más difícil de este trabajo fue grabarlo por que nos reíamos 
mucho y se escuchaban las risas en la grabación que debía 
durar no más de 15 minutos, pero que nos tardamos un día, toda 
la tarde en grabar; la selección de la música de "cortinillas" 
también nos costó trabajo. En el tiempo que duraba el programa 
tuvimos que decir lo esencial y nos quedó mucha información 
fuera, así nos dimos cuenta que un reportaje o un programa sea 
de radio o de tele lleva mucho trabajo realizarlo 

Con la realización de este trabajo se cierra el curso. con él se 

cierra todo un programa en el que se intenta que los alumnos 

aprendan que la información se encuentra en todas partes y que es 

necesario discriminar, ordenar, ponderar y analizar lo que se tiene 

para poder tomar por cierto sólo aquello que se ha comprobado 

La intención general es que sean conscientes de que la cultura 

es todo lo que los humanos somos y lo que hemos hecho que nos 

rodea, que la cultura la expresamos de todas maneras y en cualquier 

forma, que entre más conocemos más pos1b1hdades se abren en 

nuestro horizonte de vida. 

Se intenta que logren amalgamar todas las formas de 

investigación y presentación posible de la misma. 

El curso se cierra con dos actividades que se llevan a cabo 

después del cuarto examen bimestral, cuando los alumnos están más 

relajados Una es que ayuden a crear una lista de palabras 

generadoras como lo planteaba Freire. palabras que tengan relación 

directa con la materia y que puedan ser hiladas para explicar la 
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historia; en este ejercicio, con las que todos han coincidido son las 

siguientes: economía, política, revolución, guerras, educación, indios, 

comercio, invasiones, inversión, religión, sociedad, geografía. 

La palabra generadora es una forma muy interesante de 

terminar el año escolar, pues se les pide que piensen en palabras que 

pudieran ser ocupadas a lo largo del curso y que esta puedan ayudar 

a englobar el contenido, pero también a guiar el contenido a lo largo 

del curso. Todas ellas se relacionan y pueden ser explicadas para 

cada etapa de la historia de México. Cuestión harto interesante. que 

puede ser motivo de investigación. es la discusión y el fundamento 

que esgrimen para anotar tal o cual palabra. que al parecer tiene 

mucho que ver con lo importante que cada uno tiene en la vida. 

La otra actividad que no puede faltar es la evaluación que 

individual y por escrito que los alumnos hacen de la actividad docente 

de la profesora que elaboran a petición de la misma; esta 

normalmente se entrega como anónimo. para evitar presiones. sin 

embargo ellos generalmente escriben su nombre muy 

responsablemente. al hacer la evaluación 

La evaluación y la caltf1cac1ón son temas muy serios también en 

la actividad docente y de ello se hablará en el siguiente apartado. 

19 
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4.- EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

Uno de los temas que provocan mayor discusión entre profesores es 

el de la evaluación del aprovechamiento de los alumnos. 

Mucho se ha escrito sobre evaluación en los últimos años. Sobre 

todo se ha empezado a tratar el tema, diferenciando calificación y 

evaluación. 

Con la intención de explicar lo más objetivamente posible ambos 

términos, es necesario recurrir al Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española para entender las diferencias, si las hay, entre las 

definiciones de ambos términos: 

Para calificar. presenta vanas acepciones. la que meior conviene a la 

actividad docente es 

Del bajo latin qual1ficare. [tr ]Juzgar el grado de sufic1enc1a o la 

insuficiencia de los conocimientos demostrados por un alumno u 

opositor en un examen o eierc1cio 

Para el término evaluar. la que mas conviene a estos fines es 

Del francés. évaluer [tr.]Est1mar los conoc1m1entos. aptitudes y 

rendimiento de los alumnos. 

De donde se desprende que bas1camente son otras dos palabras 

las que separan o d1ferenc1an a ambos términos: en el caso de calificar 

es: juzgar y para evaluar se emplea· estimar Resulta necesario 

continuar este seguimiento para encontrar el sentido a esta 

diferenciación. 

-··- ------ ·------
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Estimar: Del latín. aestimare.tr. Apreciar, poner precio, evaluar 

las cosas. 2. [tr.]Juzgar, creer.3. [tr.]Hacer aprecio y estimación 

de una persona o cosa 

Juzgar: De judgar. (Del lat. iudicare.)[tr.]Formar juicio u opinión 

sobre algo o alguien. A mayor abundamiento por juicio tenemos: 

Del lat. iudicium. 

1. m. Facultad del alma. por la que el hombre puede distinguir el 

bien del mal y lo verdadero de lo falso. 

2. [m.]Opinión, parecer o dictamen. 

Como puede verse. sorpresivamente al definir la palabra estimar, 

se la equipara a juzgar. Por lo tanto. por extensión, las palabras 

calificar y evaluar resultan similares. Por lo que la discusión tan de 

moda entre evaluar y calificar. pierde sentido en cuanto al lenguaje. 

pero no asi en cuanto a la actitud del profesor frente al grupo. 

Quienes nos dedicamos a la educación' acostumbramos hacer una 

diferenciación ya clásica para el gremio: Calificar es colocar un 

número; evaluar es apreciar el esfuerzo del alumno; sin embargo. esto 

último es escasamente ··medible .. Por lo que continuamos asentando 

un número que cal1f1ca el aprovechamiento del alumno: sobre un Acta 

de Calificaciones: lo cual. a veces. resulta escasamente 

representativo del aprendizaje real de los alumnos aunque con el 

trabajo cotidiano en el salón de clases. los maestros seguimos 

1 !>el ¡;T filo/o;¡: ·a. a"'""' dd lat. phú<>lo,.:w 
l f Ctcnci.a que c~udta un.a cuhun ul C(MllO ~ rruanaftc"Sta en su lengua.~ en su htcra.tura.. pnnc1palmcntC" a 
tra\'t'S de m lC'110S C'Kntos. E~o qutcn: Jccar que a tn1 ... n de la cultura pcd..gógK.& '"t SC' ma.nc¡a. un.a 
diferencia entre k'l'S tcn1un~ c¿l1ficar )" c,·alu.u 



evaluando a los alumnos pero esto no queda asentado mas que en la 

memoria del profesor. 

A lo largo del curso evaluamos a los alumnos, pero no es asi como 

los calificamos. La calificación que se asienta en un acta significa el 

grado de conocimiento que el alumno logró a lo largo del periodo. Para 

poder calificarlos, elaboramos instrumentos que nos permitan "medir" 

su grado de conocimiento de la materia que impartimos; ese grado de 

conocimiento se expresa con un número: y para colocar ese número 

de la manera más objetiva posible. elaboramos instrumentos; esos 

instrumentos son los exámenes y los trabajos escritos y orales que 

tienen rubros cuantificados por el profesor. 

Pero para apoyar esta parte tan difícil del trabajo del profesor. el 

Programa que la UNAM presenta para impartir la materia de Historia 

de México, propone una forma de acreditar la materia. 

PROPUESTA GENERAL DE ACREDITACIÓN 

A) Actividades o factores. La ~',@l.!.!_a_c.i_ón del aprendizaje 

debe ser resultado de la integración continua de los 

alumnos. el profesor y los programas durante el desarrollo 

de las diferentes act1v1dades y situaciones que se 

presenten en el curso La e_\l'a_lu_a_c_Lón se efectuará por 

medio de investigaciones. traba¡os monográficos. 

exámenes. informes de as1stenc1a a exposiciones. 

conferencias y museos. srn olvidar la importancia que tiene 

la part1c1pación del alumno en clase. 

B) Carácter de la act1v1dad La e_'la1Miil.i::J9_o tendrá la finalidad 

de proporcionar el análisis del aprovechamiento grupal e 



93 

individual, considerando los elementos formativos. hábitos, 

conocimientos, habilidades, actividades y valores. 

C) Periodicidad. El docente podrá utilizar diferentes 

modalidades de evaluación como son la evaluación grupal 

e individual y la autoevaluación; de tal manera que cuando 

se tenga que traducir la misma a un número, por 

necesidades de acreditación, éste exprese un resultado 

plural del proceso educativo. 2 

O) Porcentaje sobre la ~alificación sugerida. El registro 

sistemático del avance de los alumnos permitirá al docente 

contar con información que respalde la acreditación de los 

mismos sobre la base de parámetros previamente 

establecidos. Se sugiere se tomen en consideración los 

siguientes rubros: 

Examen parcial 60%. 

Trabajo en equipo y ante grupo 20%. 

Trabajo 1ndiv1dual con reporte 10%. 

Visitas a museos y exposiciones 5%. 

Part1c1pación en clase 5°/o. 

En esta propuesta se cambia del término evaluación a 

calificación sin diferenciación alguna de los términos. Introduce 

división y porcentaje para calcular la calificación. pero no explica la 

razón por la cual otorga tal porcentaje a cada rubro 

La UNAM permite que cada profesor estructure su propia 

manera de calificar a sus alumnos. Aunque a través de su Dirección 
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General del Sistema Incorporado presenta requisitos indispensables 

que las instituciones educativas incorporadas deben seguir. Estas son: 

A) que el mínimo de asistencia requerida para el alumno es 

del 80%, 

B) que el año escolar se divide en cuatro bimestres, 

C) que las calificaciones bimestrales se expresan en 

números enteros 

D) que para tener la posibilidad de exentar el examen final 

global se requiere que el promedio anual sea de 8.5 

mínimo y tener un promedio mínimo del 90°/o de 

asistencia. 

Con esto lineamientos principales cada profesor elabora su 

programa de calificaciones. 

En lo personal, la forma que utilizo para calificar a mis alumnos 

se lleva acabo bimestralmente de la siguiente manera: 

a)Trabajo individual 33%. 

b)Trabajo en equipo 33%. 

c)Examen 34 º/o 

La división la hago de esta manera pues estos tres tipos de 

trabajo son en los que se llevan a cabo las actividades cotidianas de 

los alumnos en clase. 

Cada uno presenta grados de dificultad diferente que se 

equilibran con el tiempo en el que se realrza y con la presión o tensión 
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nerviosa a la que se somete al alumno durante su realización; 

plantean también diferentes habilidades que se propone promover a lo 

largo del curso, todas ellas igualmente valiosas. 

A continuación se expresa la importancia de cada forma de 

trabajo que sirve también para calificar al alumno. 

a)EI trabajo individual es la premisa de la que parte todo 

desempeño, desde él, el alumno aprende a investigar, a ordenar, a 

sistematizar, a analizar. a calendarizar, a redactar, todo esto con 

tiempo de trabajo en la escuela. pero también fuera de ella, aprende a 

presentar los trabajos escritos o impresos de la manera más 

convenientemente posible. Con el trabajo individual. el alumno detecta 

los problemas que tiene en su desempeño estudiantil y puede 

subsanarlos con las indicaciones de los profesores Así desarrolla 

estas habilidades y destrezas Todo este aprendizaje le será muy 

valioso para llevar a cabo traba¡os colectivos en el futuro. Ejemplo de 

ello se encuentra descrito en el capitulo anterior. como son las lecturas 

y los reportes y exámenes de ellas. Este trabajo se puede presentar 

por escrito en reportes de lecturas, visitas. monografías. etc. De 

manera oral o puede ser a través de la presentación de un trabajo 

formal impreso 

b)EI trabajo en equipo es necesario porque plantea la 

coordinación de esfuerzos ind1v1duales y su organización en colectivo. 

requiere del acuerdo. la d1sc1phna colectiva y lleva al aprendizaje en 

grupo Estas condiciones reproducen. en pequeño. la vida en sociedad 

y es por ello que resulta necesario practicarlas desde la escuela En 

esta opción también se manejan las dos pos1b1lidades de 

presentación. como ya se ejemplificaron en el capitulo anterior: una 
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exposición oral, y el trabajo formal impreso, donde se toman en cuenta 

los siguientes parámetros para su calificación: 

Investigación-contenido. redacción-ortografia. ilustraciones

-presentación. 

Para las exposiciones tanto individuales y colectivas. se toma en 

cuenta lo siguiente para su calificación: 

Investigación, exposición, material didáctico y trabajo en equipo. 

c)Los exámenes tienen la intención de detectar las secciones del 

curso que el alumno no ha logrado entender, esto le sirve para 

percatarse de los elementos que ha omitido al estudiar o que ha 

dejado de lado, para subsanar esto será que estudie por su cuenta 

que pida ayuda a la maestra. 

El examen implica para el alumno la presión de ser realizado en 

un tiempo determinado; en el caso de los bimestrales es de 1 hora. y 

en el caso del examen final. con dos 

En ambas ocasiones los exámenes se presentan bajo la 

modalidad de Exámenes objetivos. es decir, está elaborado con 

reactivos que no permiten la opinión ni del maestro ni del alumno. así. 

sólo busca detectar el grado de conoc1m1ento del alumno con respecto 

a la materia. En ellos se pide al alumno: relacionar columnas. 

seleccionar en opción múltiple. elegir entre falso y verdadero y ordenar 

cronológicamente. Al alumno se le presenta un cuadernillo de 

preguntas y una ho¡a de lectora óptica donde él asienta con un lápiz, al 

que sea sensible la lectora óptica. las respuestas. rellenando un óvalo 

para cada reactivo. 

A continuación se presenta una muestra de ellos: 



COLEGIO GREEN HILLS 
TERCER EXAMEN BIMESTRAL DE 

HISTORIA DE MÉXICO 
FEBRERO DEL 2002 

Grupo. ___________ .n.1. _______ calificación _______ _ 

Relaciona las columnas colocando en el paréntesis la letra que corresponda. 

A) Hidalgo 
B) Morelos 
C) Juárez 
D) Santa Anna 

E) Comonfort 
F) Lerdo de Te¡ada 
G) Guerrero 
H) lturbide 
I) Fernando VII 
J) Max1m1hano 
K) Francisco José 
L) Napoleón 111 
M) Napoleón Bonaparte 
N) Juan O'Dono¡ú 
Ñ) Diaz 
0) Madero 
P) Zapata 

Q) Carranza 

11 -FALSO Y VERDADERO 

1.-Prfncipe austriaco muerto en 1867 
2.-Firmó como insurgente el plan de Iguala. 
3.- Cura originario de Corrale¡o 
4.- Principe español que se le ofrece el Imperio 

Mexicano 
5 - Último virrey español 
6.- Ocupó 11 veces la presidencia mexicana 
7 - Invasor de España en 1808 
8.- Invasor de México y apoyo a las conservadores 
9.- Promulgó la actual constitución 
1 O -Su gobierno elaboró la Constitución de 1857 
11 -Autor de la Ley de desamortización 
12.-Pnmer emperador de México 
13.-Autor del levantamiento revoluc1onano surer'lo 
14 - Autor de los Sent1m1entos de la Nación 
15 -Autor del Plan de San Luis 
16 -Jefe de la revuelta tuxtepecana y de la Nona 
17 -Emperador austnaco. hermano del 2· 

emperador de Mex1co 
18 - Gobernó de 1858 a 1872 

97 

ESCRIBE EN EL PARÉNTESIS QUE CORRESPONDE A CADA ASEVERACIÓN. F SI 
ES FALSA O V SI ES VERDADERO RECUERDA OUE SE CALIFICA ACIERTO MENOS 
ERROR 
1 - Los ltberales dieron golpe de Estado en septiembre de 1808 
2.- Los liberales eran partidarios de la independencia 
3 - Los conservadores eran part1danos de administrar las ptop1edades del rey 
4.- Ser cnollo en el siglo XIX s1gn1f1caba una manera de pensar 
5 - Los cnollos ocupaban los pnnc1pales puestos en el e¡erc1to. Iglesia y Gobierno 
6 - El catohc1smo obl1gatoflo fue una manera de defender a Méuco de posibles 

mvastones extran¡eras 
7 - Maxim11tano tenia pensamiento liberal 
8 - Antes de la Reforma la educac1on estaba en manos del Estaco 
9 - Despues de la Reforma se creo el Registro C1Yil-
1 o - Los conservadores que tra¡eron a Max11rnhano porque e.onecían su 1deologla 
11 - Santa Anna fue el me¡or representante del Liberalismo 
12.- Juárez llegó al pooer por pnmera vez a traves de elecoones 



13.- Maximiliano fue fusilado porque éste cometió un delito de Estado. 
14.- Dfaz se levanta contra Lerdo de Tejada por la No Reelección. 
15.- M. González cambia las monedas a níquel y permite la reelección. 
16.- El gobierno de Diaz introdujo el ferrocarril a México 
17.- Durante el gobierno de Diaz se introdujo el telégrafo a México. 
18.- El liberalismo atenta contra el ind1v1duo. 
19.- Los conservadores buscan el poder o mantenerse en él. 

111.- OPCIÓN MÜL TIPLE 
Escribe en el paréntesis que corresponda, la letra que conteste correctamente. 
1 .- Económicamente el liberalismo planteaba 

A) apertura de fronteras comerciales 
B) cierre de fronteras comerciales 
C) apoyo estatal a la industria regional 
O) la ruptura con Centroaménca 

2.- Políticamente el conservadunsmo planteaba: 
E) república central 
F) república federal 
G) constituciones estatales 
H) la unificación de Aménca 

3.- Pollticamente el liberalismo planteaba 
A) repübhca central 
B) una sola constitución para todo el pais 
C) div1s;ón de poderes 
D) el Panamericanismo 

4.- Económicamente el conservadurismo planteaba 
A) apertura de las fronteras corneroales 
B) libre a¡uste de las variables comerciales 
C) desarrollo de las econom1as regionales 
D) la importaoón masiva de mercancías 

5.- Económicamente el hberalosmo planteaba 
A) cierre de las fronteras comerciales 
B) promoción para el desarrollo de las fronteras comeroales 
C) 1ntervenc1ón del estado en la economía 
D) la creación del Banco de Avío 

6.- Polihcamente el conservadurismo planteaba que 
A) sólo unos cuantos ciudadanos son maduros para gobernar 
B) todos los ciudadanos son politocamente aptos para gobernar 
C) no todos son aptos para gobernar. pero pueden madurar polihcamente 
O) ninguna de las antenores 

7.- Polihcamente el hberahsmo planteaba que 
E) sólo unos cuantos ciudadanos son maduros para gobernar 
F) cualquiera es pol1ticamente apto para gobernar 
G) no todos están aptos para gobernar. pero pueden madurar polit1camente 
H) ninguna de las antenores 

8.- El ongen del hberahsmo está asociado a 
A) anstocraoa 
B) lucha contra el absolutismo 
C) lucha de la anstocraoa por el poder 
0) ninguna de las antenores 

9.- El hberahsmo como corriente Ideológica y política entra a Méxteo en: 
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A) Independencia 
8) Rerorma 
C) Porfiriato 
D) Ninguna de las anteriores 

1 O.- El liberalismo de la época de Juárez manifestó por primera vez en las leyes, que la 
Iglesia no puede practicar en polltica porque: 
A) obedece al Estado 
8) obedece al Papa 
C) intolerancia 
D) ninguna de las anteriores 

11.- El objetivo de la desamortización era· 
A) crear una gran masa de medianos propietarios 
8) crear una amplio lat1fund1smo 
C) apoyar a la producción indlgena y a sus tierras 
D) ninguna de las anteriores 

12.- El efecto de la desamort1zac1ón fue 
A) crear una gran masa de pequeños propietarios 
8) crear una amplio latrfund1smo 
C) apoyar a la producción indígena y a sus tierras 
D) ninguna de las antenores 

13.- La ley Juárez era 
A) Ley de imprenta 
8) Ley de desamorttZac1ón 
C) Ley del registro ovil 
D) Ninguna de las anteriores 

14.- La Ley Lafragua era 
A) Ley de imprenta 
8) Ley de desamorttZac1ón 
C) Ley de baldios 
0) Ninguna de las antenores 

15.- La Ley Lerdo era 
A) Ley de imprenta 
8) Ley de desamorttZaoón 
C) Ley de baldíos 
O) Ninguna de las anteriores 

16 - Una causa de la Guerra de Reforma fue: 
A) Que las nuevas leyes afectaron los intereses de la Iglesia 
8) Que las nuevas leyes afectaron los intereses económicos de la aristocracia 
C) Que las nuevas leyes afectaron los intereses de los liberales 
O) Ninguna de las anteriores 

17.- Las Leyes de Reforma se decretaron durante la guerra de 
A) los pasteles 
8) invasión norteamencana 
C) intervención francesa 
D) ninguna de las anteriores 

18.- Son caracterist1cas de la Const1tuc1ón de 1824. excepto 
A) república federal 
8) div1stón de poderes 
C) sup<emo poder conservador 
D) catohosmo obhgatono 

19 - Durante ta Independencia el Ayuntamiento estaba asooado a: 
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A) peninsulares 
B) criollos 
C) pueblos de indios 
O) ninguna de las anteriores 

20 En México se estableció desde el pnncipio el catolicismo obligatorio por. 
A) la amenaza que constitula los Estados Unidos 
B) asegurar a la Iglesia católica su monopolio 
C) los católicos en concilio lo p1d1eron 
O) ninguna de las anteriores 

21.- Son caracter!st1cas de las Siete Leyes. excepto 
A) Supremo poder conservador 
B) División de poderes 
C) Catolicismo obhgatono 
0) Nación dividida por estados hbres y soberanos 

22.- Las leyes aprobadas anteriormente a la Constitución del º57, ten!an como fin: 
A) atacar expresamente a la Iglesia 
B) separar las funciones de la Iglesia y el Estado, modernizándolo. 
C) Disminuir el poder de los conservadores 
0) Ninguna de las antenores 

23 - Texas se declaró 1ndepend1ente de México por que 
A) México cambió el reg1men de su gobierno de federal a central 
B) P1d1ó su asoc1ac16n a Estados Unidos 
C) No querian a Santa Anna como presidente 
D) Ninguna de las antenores 

24.- Con que pretexto entró Estados Unidos en guerra contra México: 
A) expans1on1smo terntonal 
8) expans1on1smo comercial 
C) limites territonales 
D) ninguna de las anteriores 

25.- Razón por la cual Estados Unidos invadió México. 
A) expans1onismo terntonal 
B) expans1onismo comercial 
C) limites terntonales 
0) ninguna de las anteriores 

26.- Con qué pretexto Francia intervino en México: 
A) expans1on1smo temtonal 
B) expans1on1smo comercial 
C) limites terntonales 
D) ninguna de las anteriores 

27.- Razón por la cual Francia invadió México: 
A) expans1on1smo temtonal 
B) expans1onismo comercial 
C) limites terntonales 
0) ninguna de las anteriores 
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IV.-ESCRIBE EN EL PARENTESIS LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA 

1.- Tratados de la Soledad 
2.- Tratado de Cordoba 
3.- Plan de Iguala 

A) Firmado entre Díaz y Madero 
B) Repúbhca federal garantías 1ndrvlduales. 
C) Promulgado p0< Madero 



4.- Plan de Ayutla 
5.- Sentimientos de la Nación 
6.- Plan de San Luis 
7.- Constitución de 1824 
8.- Tratados de Ciudad Juárez 
9.- Plan de Ayala 
10.- Siete Leyes 
11.- Constitución de 1857 
12.-Tratado de Guadalupe Hidalgo 
13.- Plan de Guadalupe 

V.- ORDEN CRONOLÓGICO 
1.- Intervención francesa 
2.- Independencia 
3.- Guerra de los pasteles 
4.- Intento de reconquista 
5.- Primer Imperio 
6.- Independencia de Texas 
7.- Guerra de Reforma 
8.- Revuelta tuxtepecana 
9.- Porfinato 
10.- Revolución 
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D) Pnmera Constrtución conservadora. 
E) Firmado en Villa de Ayala en 1911. 
F) Firmado entre liberales y conservadores. 
G) Promulgado por Carranza. 
H) Pnmera Const1tuc1ón federal. 
1) Declara la Independencia de México 
J)Elaborado como principios constitucionales 
K) Reconoce límites y amistad de MEX y EU 
L) Proclama contra Santa Anna 
M) Firmado entre México y la Santa Alianza. 

VI.- ORDEN CRONOLÓGICO 
1 - Madero 
2.-Morelos 
3.-lnvas16n francesa a Espal'la 
4 -Hidalgo 
5.-Juan 0-0ono¡u 
6 -Carranza 
7 .-lturb1de 
8.-Max1m1l1ano 
9.-Guerrero 
10 -B Juarez 
11 .-Gpe V1ctona 
12 - Lerdo de Te¡ada 
13 -M González 
14 -P Diaz 

Como ya se mencionó arriba. se les proporciona una hoja de 

respuestas que. posteriormente. al terminar el examen: la profesora 

procesa en la lectora óptica computarizada. Este instrumento 

permite no sólo la rápida calificación de exámenes. sino el análisis de 

los mismos. pues elabora una tar1eta de porcenta¡e después de 

calificar todos los exámenes. donde presenta una estadist1ca del 

porcentaje de acierto en cada uno de los reactivos por todos los 

exámenes calificados o procesados por ella. Esta tar¡eta permite a la 

profesora analizar las preguntas que presentaron un alto porcenta1e de 

error. y evaluar diferentes cuestiones. como son: s1 la pregunta estuvo 
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mal planteada, si las opciones no estaban claras, si ese conocimiento 

no fue claramente expuesto en clase. 

Esto permite, con el tiempo, la validación de los exámenes 

objetivos que serán cada vez mas claros. 

Los exámenes se presentan uno por cada bimestre, y uno global 

al final del año escolar en el caso de los alumnos que no hayan 

alcanzado la exención por calificación o por asistencia. 

Estas son las razones por las cuales la división porcentual se 

hace de esta manera. 

En lo personal me parece que estos procedimientos tanto 

individuales como colectivos que se presentan de manera oral o 

escrita. abarcan convenientemente toda la posibilidad de expresión del 

alumno en clase y a lo largo de todo el ciclo escolar. 

' 
1 

_ __¡ 
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5.- AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Elaborar una autoevaluación es asunto dificil. Acostumbramos evaluar 

o que nos evalúen; pero hacer una evaluación de una misma, es algo 

complicado por que significa que debemos indicar los parámetros en 

que debemos fijarnos, después justificarlos y finalmente comparar el 

parámetro con una misma para saber si se cumple. Este dificil 

ejercicio es el que presento a continuación. 

Ser maestro es un arte'. y por el hecho de serlo se necesita 

aprender la técnica con la práctica cotidiana; buscar dominarla y 

adaptarla a la manera propia, inventar en el camino nuevas formas de 

practicarla. pero siempre es practicar. practicar y practicar para 

mejorar su ejecución 

Una se inicia en ella al tener una profesión y se emplea de 

maestra, pero para serlo de verdad. es necesario pasar por mucho. 

1.-En principio se necesita querer serlo. ese es el requisito 

primero e indispensable 

2.- Después. vienen otros requ1s1tos igualmente necesarios unos 

y otros, como el tener fe en el futuro. lo que significa tener fe en una 

mejor humanidad futura. preparada ahora para ser y hacer mejor 

mañana, lo que nosotros hacemos hoy 

3.-Querer aprender siempre. todos los dias, de todos y de todo. 

El gusto por el trabajo en equipo, tanto con alumnos como con los 

pares y con la dirección. 
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4.- El gusto por compartir, hacer de lo propio, colectivo y 

viceversa. 

5.- Ser creativo, esto es indispensable para poder interesar a los 

chicos en el trabajo que a la postre les dará conocimiento. 

6.- Por último y no por ello menos importante es el gusto por el 

orden, la disciplina y el rigor cientifico: entendido esto como la mejor 

manera de llevar a cabo lo que se tiene que hacer y en el orden 

progresivo para alcanzar las metas deseadas. No ha habido artista 

que alcance el Nóbel con desorden, indisciplina y relajamiento2
. 

Después de lo anterior, cuando somos aspirantes a maestras 

constatamos nuestra ignorancia, todo lo que se ignora no sólo de lo 

que se debe enseñar, sino de cómo se debe enseñar. 

Este paso es importante. para 1mpart1r una materia se tiene el 

temario que la propia UNAM presenta. y representa la guia que se 

debe seguir a lo largo del año; para cubrirlo es menester investigar 

cada tema. de la manera más amp!ia posible para poder resumir y 

presentar en clase todo: pero a esto se debe añadir el trabajo de 

presentar de la manera más atractiva posible la clase para atrapar al 

alumno. para hacerle deseable ese conoc1m1ento que uno está 

presentando cotidianamente. 

El primer paso está salvado pues el maestro i;;91o debe 

investigar a fondo el temario y este punto estará dado. ya se sabe qué 

se va a investigar y a exponer: pero el segundo es más complicado y 

: f:.n el !ooenhJo de J;U~lo pof" ~ prufn.1on dcgk.U.. d gul.lo C' antr-rtt r">f' la c-du..:d..::10n :io í"'-~f ultuno. pien> no 

meno~ amJ"'.~le, l.i Cf'C'.'lt1' 14ad '-tUC 5'C' nC'CC'1.tU para dc~pd\ar la ~xcnc-1.a en ht'-h.,,n.1. 
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escapa al conocimiento del docente. la experiencia y el conocimiento 

del futuro maestro se cifra en los recuerdos que tiene de su 

experiencia como alumno, la carrera de cómo ser maestro escapa a la 

profesionalización, puesto que los cursos de actualización docente se 

imparten fuera del curriculum de la carrera de Historia. Cuando se va 

a ser profesor de educación media superior, no hay quien enseñe 

cómo serlo. 

Aquí comienzan los problemas. 

Quien aspira a ser maestra. no sólo a dar clase, tiene que 

obtener recursos de donde sea, como es la experiencia de los otros 

maestros más veteranos, como dice Fernando Savater "La veteranía 

es siempre un grado" 3
, la memoria de lo que a una como alumna le 

provocaba a rnvest1gar. la memona de los profesores que 

desagradaban tanto que terminaban aburriendo. esas son las 

primeras herramientas con que cuenta la futura maestra para iniciarse 

en la profesión y oficio de enseñar. 

La observación es uno de las herramientas básicas tanto para el 

historiador como para quien pretende enseñar Se debe observar a los 

alumnos para ubicar las formas de enseñar que a ellos les sea más 

atractiva. Cunosamente les ha sido más atractiva la materia en que se 

les pone a trabajar mucho y con orden o guia, que ellos sepan de 

dónde parten y hacia dónde van. 

: Tanto Gan:la ~!.U4ucL com,-, CMlos Fuen&r-s h.-n tC'~·elado QlX tr3.b.&J&lt di.vi.amente por 14 rn..Wrugada" 
horas m que eU!n cll~ M>los C()fl su,, pen5.altHCfUM.-S.1 la msp1r.a.:'6ci lkg:a.. mu v.tlc que me pille rr.N~ 
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Observar a los otros maestros que se desempeñan con mejor 

éxito que otros. Saber qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, 

sin importar la disciplina que impartan. Por eso para ser maestra es 

necesario haber entendido que parte de lo que es ser un SER humano 

es el querer compartir, hablamos para comunicarlos, para compartir lo 

que uno piensa y conoce a los otros con los que convive y los otros 

nos conocen. 

Como ya se apuntó arriba. la puntualidad. el orden, la limpieza y 

el rigor (pero no el de la chancla. sino el científico) son los mínimos 

indispensables para llevar a cabo con buen éxito una clase. Sin dejar 

de lado la creatividad. pues ella es la que permite la modificación del 

sistema al interior de la clase y también parte de la atracción y gusto 

que se ejerce en los alumnos para traba¡ar con interés: y aquí entra el 

pizarrón. ese compañero permanente. es en el que se plasma el orden 

de una clase. un pizarrón ordenado. claro. sirve de apoyo a la 

explicación y ayuda al alumno a tomar el esquema y seguir el orden 

de la exposición. Esto es algo que también cuesta tiempo y dedicación 

para valorar y entender. el pizarrón es un recurso que se debe 

aprender a utilizar 

Aunado a lo anterior, es insoslayable el trabajo administrativo. 

donde se contempla el as1st1r a ¡untas y cursos que la d1recc1ón del 

colegio organiza. en general. para apoya( al desempeño de los 

profesores. entregar cal1ficac1ones bimestrales. anuales y de 

extraordinarios dentro de los plazos marcados para el buen 

desempeño administrativo del colegio: ¡untas de análisis de 
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situaciones potencialmente problemáticas, o de desarrollo de 

habilidades pedagógicas. 

La preparación y entrega del programa desglosado para el 

siguiente año, se debe realizar al terminar el año escolar, integrando 

al curso las nuevas lecturas de reciente aparición, eliminando otras, 

planeando la entrega de los trabajos bimestrales y semanales, todo 

esto para dejar la posibilidad de los imprevistos, como son el análisis 

de sucesos de la actualidad, integrándolos a la clase, sin que ello 

impida la revisión de todo el curso en el lapso del año escolar. Junto a 

esto se integran las propuestas que los alumnos hacen al final del 

año. 

La preparación del curso en fichas, tareas y lecturas se realiza 

en las vacaciones interanuales; la historia está re-escribiéndose 

constantemente y afortunadamente de ello dan buena cuenta los 

textos y revistas de actualización histórica que se integran a las 

lecturas que se realizarán durante el siguiente curso. 

Después de presentada la calificación final. les solicito a los 

alumnos. una evaluación. anónima s1 asi lo prefieren. del curso y del 

desempeño de la profesora. poniendo énfasis en propuestas para 

mejorar la clase Esto lo hago con la intención de conocer la manera 

de trabajar que más les interesó y que propongan lo que sería 

atractivo para ellos; esto me1ora la clase que ellos ya no tendrán pero 

si la de sus compañeros más pequeños 

El proced1m1ento es sencillo. pero muy útil. Les hago las 

siguientes preguntas que ellos deben responder en una redacción 

¡ _________________ . - - ------
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continua: ¿Cuáles son los aciertos que rescatarías de la clase de 

Historia?, ¿Qué propones para hacer la clase más atractiva para ti? 

La siguiente es una muestra de ello. 

Toda la vida me ha costado mucho trabajo la clase de Historia 
y pensé que este año no serla la excepción. Sin embargo lo fue. Por 
primera vez me atrajo la historia. 

Al principio del curso pensé ¿Otra vez las culturas 
mesoamericanas? ¡no!. Pero este año fue muy diferente a los otros. 
ya que este año aprendl no sólo las culturas. su idioma. localización, 
tradiciones. etc.. sino que vimos detalles muy interesantes sobre 
todos los temas. cosas que no creo que se me vayan a olvidar. como 
por qué en América las calles son rectas y en Europa no. 

Otra cosa que me gustó es que por pnmera vez vimos más 
allá de la Revolución. Por lo general, si bien nos va. llegamos a 
duras penas a darte un pequeño vistazo a la Revolución. Ni se diga a 
la segunda mitad del siglo XX 

Creo que la clase está muy bien dada. Son importantes e 
interesantes paro todos nosotros que somos mexicanos De los 
exámenes prefiero los que tiene preguntas abiertas por que asi me 
aprendo y me acuerdo me¡or de las cosas. Esto no pasa con los que 
son de opción múltiple. por que ahí sólo hay una Duena y muchas 
~'eces yo rne confundo 

Los traba¡os que realizamos n1e ayudaron para dos cosas: 
aprender y subir cal1ficac1ón. H1c1mos vanos traba¡os de culturas 
hasta de los artículos de la Const1tuc1ón. Todos tuvieron s11s venta¡as 
y desventa¡as. pero de todos ellos aprendí m11cho. Creo que los que 
más me gustaron fueron los artículos del penód1co. encontrar un 
articulo que se te haga interesante. leerlo. entenderlo y lu2go 
rescnbirlo Esto te ayuda muct1ís1mo 

Otra cosa que ayuda muchis1mo es dar clase. pero nosotros 
los alumnos debemos hacerlas n1ás dinámicas y divertidas. por eso 
nosotras dimos paste/azos a qwenes no respondieron bien las 
preguntas en la clase de la Guerra de los Pasteles 

Puedo decir que tendre n1uy buenos recuerdos de este año, 
sobre todo de esta clase Muchas gracias por todo 

Patncia Iglesias J1ménez 

Respuestas como la anterior me lleva a ·ver" cómo me 

•ven· los alumnos: mis aciertos y errores. eso me da elementos 

--- --------
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para elaborar la autoevaluación, que es indispensable para la 

buena enseñanza de la historia , así como el buen desempeño 

de la profesión en su modalidad de docencia, 

Todo lo anteriormente expuesto son los elementos 

indispensables. mismos con los que cumplo con el mayor de los 

gustos. y con los que procuro superarme en mi desemper'lo 

como maestra del bachillerato 

---------------- ---------- -~-----
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CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo se van a presentar en dos vertientes: 

Los obstáculos más importantes que enfrenta la corriente pedagógica 

a la que me apego; y lo que aprendí en la elaboración de este informe. 

La corriente pedagógica: el constructivismo, al que me apego 

está abierta a la integración de todo aquello que sirva para mejorar el 

desempeño educativo, no es una corriente muerta que no esté 

dispuesta a cambiar. no tiene a un solo teórico que haya dicho lo que 

es de una vez y para siempre. sino que está en proceso de creación 

bajo los fundamentos de que el alumno es activo en la construcción 

del significado de su conocimiento: quienes enseñan tienen que 

colegiarse para ser más eficaces y deben contar con el concurso de 

los padres. Sentadas estas condiciones. recibe cualquier aportación. 

Los obstáculos a los que se enfrenta un maestro de esta 

corriente pedagógica. son variados. en princ1p10 resulta d1fic1I para un 

maestro el asistir permanentemente a juntas para evaluación y 

discusión de teoría y técnicas de esta corriente. aunque forma parte 

del quehacer académico. puede ser desgastante al princ1p10, puesto 

que cada vez que se comienza a desarrolla algo nuevo requiere más 

atención y cuidado. discusión durante el desempeño. evaluación de 

resultados, y mejoramiento del instrumento, método y comente 
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pedagógica; aunque posteriormente a la etapa inicial, todo funciona 

más sencillo, sólo se van afinando detalles, asi es el constructivismo. 

Esta corriente, como cualquier otra, exige la permanente 

investigación de pedagogía a la que se le suma la investigación de la 

propia disciplina que se imparte. Es indiscutible que es la mejor forma 

de enseñar pero exige mucho del maestro y del alumno, y es un punto 

que no se debe soslayar, ni minimizar por parte del maestro mismo, es 

preciso aprender a administrar los tiempos para las reuniones y juntas 

de discusión colegiada; así como el tiempo dedicado a la investigación 

de contenidos de fa materia y los pedagógicos. 

En cuanto a la resistencia de las directivas de las escuelas 

donde se lleva a cabo este tipo de enseñanza. es indiscutible que se 

requiere una casi total inexistencia de dirección vertical. en tanto que 

son los maestros. que estan en contacto con los alumnos. quienes 

pueden evaluar directamente la perceptibilidad de los chicos y por 

tanto el llevar a cabo dinamicas y e1ercic1os en general que los apoyen 

en su desarrollo cognitivo. Las direcciones deben apoyar el trabajo del 

docente y no sólo decirles qué y cómo hacer. sin embargo, es también 

interesante llevar a cabo este tipo de enseñanza en escuelas mas 

verticales, donde a pesar de ello permiten el desempeño de maestros 

que forman parte de esta corriente pedagógica. 

La resistencia más interesante es la de los alumnos. 

acostumbrados como estan. a una educación prácticamente pasiva. 

les cuesta trabajo empezar a moverse en otro sentido. ya han probado 

lo 'fácil' que resulta permanecer callado y sentado en su banca 

durante 50 minutos de cada clase por varias horas al dia, y sólo 
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repetir en un examen lo que el maestro expuso a lo largo del bimestre 

y del año. Trabajar dia a día y pensar en el sentido que pueden darle 

a lo que están conociendo, resulta un trabajo arduo, sobre todo si no 

han visto que es su educación el vehiculo para ser mejores seres 

humanos. 

A lo largo de la elaboración de este Informe me vi obligada a 

sistematizar mi labor docente, misma que se ha realizado por un 

periodo de casi diez años de labor ininterrumpida, y todos ellos en 

educación media superior para el Sistema Incorporado. 

Todo lo que me ha servido para mejorar mi clase a lo largo de 

estos años no puede ser concentrado en el Informe, lo que si se hizo 

fue resumir lo más significativo. y presentar el traba¡o realizado en el 

ciclo escolar anterior a la presentación del Informe. Con este trabajo 

recorri en la memoria las formas de trabajar que he presentado. desde 

mi primer curso hasta ahora, y veo con cierto gusto la 

experimentación de que han sido su¡eto mis alumnos. de modo que 

han sido ellos quienes mas me han enseñado a enseñar. lo han hecho 

con el mismo amor con que lo he hecho yo. Por el placer de ser 

mejores mañana aunque ya no nos veamos. 

Mención aparte tienen los maestros que con su veteranía y 

mayor expenencra. me han enseñado a realizar me¡or m1 traba¡o, las 

juntas, congresos y coloquios de aquellos que se dedican a enseñar y 

a enseñar su expenencra para serv1c10 oe otros Y esa es una de mis 

conclusiones: la historia y la educación requieren vocación de servicio. 
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Sin ello nada se puede hacer. Servicio y no servilismo como algunos 

han querido malamente equiparar. 

Ser maestra es un oficio de colectivos, cumple una función 

social que es incorporar a otros a la cultura que detentamos, y para 

ello se trabaja en colectivo; pero se trabaja con los pares para hacer 

más eficaz y efectivo el trabajo realizado por todos; por eso es 

colectivizante. 

Lo que es cierto. es que el ejercicio que fue la elaboración de 

este Informe. significó una reflexión que todos lo profesionistas 

dedicados a la docencia deberíamos hacer periódicamente. pues da la 

oportunidad de sistematizar por escrito Jos fundamentos teóricos en 

los que basamos nuestra act1v1dad y que investigamos sin darle más 

forma que la practica cotidiana y experimentación en nuestros 

alumnos. 
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APÉNDICE 1 

PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO PARA LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE 

MÉXICO PARA BACHILLERATO 
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, .UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO · '', ' ' :·: .: , . '.<- . ~ ., 

.... ,., <c.f · . 
ESCUELA NACIONAL PREPARA TO RIA 

. '; ·~ . 

l. DATOS llE IDENTIFICACIÓN 

COLEGIO DE lllSTORIA 

l'ROGRAJ\IA DE ESTUDIOS IJE LA ASIGNATURA HISTORIA DE MÉXICO 11 

CLAVE: OÚ!O 

A.RO ESCOLAR EN QUE SE IMPARTE: QUiNTO • 

. CATEGOJÚA DE LA ASIGNATURA: OBLIGATOIUA , 

CARÁCT.ER DF. LA ASIGN,\ TURA: TF.ÓIUCA 

Tf.ÓRICAS rJIÁCTICAS TOTAL;' 
.- <·~· 

HORAS Sl:MANARIAS ) o 3 
-· 

HORAS ANllAl.f.S 'lO o 90 

CRtDITOS 12 o 12~:~· 
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2. l'HESENT ACIÓN 

1) lJbluclóa dr I• matrrla ra rl pbn dr r1tudlo1. 
l.1 a1i~n,tur1 de llnwia de MC.ico 11 es <>hlig.ituri' ) de carácter teo'ri«>. se imr,~e en el quint0 ª~'' del hlchillmto de la Escuela Nacional 
Prep.uatN1a Corresronde 111 et•r• de rrofundiT.ición de b en\enln,. ~ "'ª inclurd1 en el núcleo b31ico del plan de estudios. 

fi) f'.1po•lción dt tnotilOl )' prop611!01 CtntraJr. dtl CUr!IJ. 
l I rwf:Ti\m:t Je Jl¡\lOn~ de \1nic('111. (ll'~rlc t:on i;i( lin:i!tJ.11lr\ de l.i lilrn,\)fi;¡ J::-! hchd1rr:1!11 Je iJ hcucb \J,1ciPn:'ll Prcr;11alPri:i. 'icnOO h.hiCC' en b 
fnr.".'1.1(11)fl JT1!c:~rnl C in !1\rcnuhlc p;n:i f'11"C~\ltr ('\!u:!111~ en l.1\ arc;p., t.n._1:ilc\ ~ hU'.ll:ltll\l~O\ ('nrnn \Cr \{l(1,1! rrnrt1fli1\ll.l :il :tlmn1111 l,1(. hcn:1111ic11!:11i. 

!jllt' h2h.rn de dri1.ulo wn un:i conc1cn-.1,1 J:: ,., rc1!1.JJ l \•\:1.11. :t r;¡rtir de hi\ fc-1p•rirr11 ... h1\!\lrlrl'\ que l.i h:m gcn~ri\d11 a"''" 1\\imi\rno. ad4uicrc I\'~ 
cnn{){mucntos que un im1\Cr\11Jrh1 rc4urcrc v·~·rc l:t h1\tN1J Jr: su rJ". cmlqmcrJ quC' \C';i IJ cancn profr~it'n.11:1la4uc inrirc. 
H rw~nm• cnmrrrn<lc desde I• tp<X.:11 (¡•l11ni,il h.n!~ el "-!c,1co cnn!Cmp0ranco l.c)\ rrflrll\lhl\ ccntnlc' wn QtlC el .:11lumn{I 
1) ('(1f~1rrcnd.1 In\ rrn(C\•l\ fotm.111\ o~ ~e \11 rr.1!11J.i,t lll\ltHIC•' \f\(IJI 

:1 \c ft 11TnC: (l1fltn Íll<ln11.!tu' lOn".4.:ICll!C C1 1mpr1 1rllC:ltJ,1 ~ fJ~flc1r:t!l\\l cn !J \Hfa rnl1f1c,i ~ \i.Xlal del r:m 

H lk\.1rrnllc su\ ,,,r;11..11.lJJc\ de rcflc:"Pn ~ de .1~1.lh\1\. \u\ m~u1ctwlc:\ m1clcc1ualcs. \U'i hlhiln\ de csrud1\'l) lrahJjfl ~ ac1i1udcs de rc\¡ionu~ilid.1J 
(i'Jll(l 11"11\Cf\l!.1!)') ~ ((irTH' (llJ¡faJ,,n11 

(k ,'lr ucr.h) con In\ rf(1r.1s1fo\ ~nlCrtflfC\. el rrP~'.f,101J cnníicrc ll!lJ ~'"" imrxir1:u1CiJ al lr~bljc1 del alumno Se wnsidcra indi\pcnqhlc que l:'t\ 
1, In 1J;dc\ dd (Ur\n licnJan rwgrnt\ ;u~cr~tr ll ll1h 1.1rrcn~llt.1JC'. PPC('\0 C'fl d cu.1! ('\ dc1cnni11J11le 1.1 r;\nicira'i~n del m.1C''ilro como oritnlaJor. 
1..tf.~rt1i.:1rt ~ mnll\,1Jdr 
1 a ~1M1:1~~fia q11c u1d11.1rtP1 tanhi ti alunrn 1 c< 1m• 1 el r11•fcwr. 'e di\ 1dr en b,;qc:1 ~ c11mrlcmc11!<1ri.1. l.1 rrimcr:t C'ilj dnigid.1 si alumno.)' la sesundl :1) 

rrnfcloH, qurcn iJ ütil1w 1 con el fin de inrmr al .1lumno1 en la 111\C\lipcir>n dn.;umcntJI ) 13 intcrprctJcir>n hi1tónc3 ~á!io 

r) ('uorttrlstlcAI dtl ru110 o tnfoqut dhriplin•rlo. 
1 1 "'''° de ll11ton1 de Mc•ico 11 ie ocur• de ar..1lrw los proce1os h11tonco-1ocialc1 que abarc:ut desde la época coloniJI hasta el México 
cnn!crir-1ranet1 

1.n ll 1e }¡3¡e lnf11i1enel1i~lo XIX f'<llq11c se cnn11Jm ~.ÍliCl> pm que el alumno entienda los pwce\l'S frnn•til!•s de la sociedad actual. El criterio 
qo< h• t""""d" I• \elcccio\n de ln1 e<1nteniJos <1 d de ccnsidcru aquello• que son h3sico1 p:1r.1 13 comprensión de Jos procesos históricos de I• 
rc3J1J;ld tuslónco·\<'Ci~I Jcl M6ico 1c11ul 
11 .lf'<plllr. I" rrcnll'11 q11e wn1tllt1)Cl1 el rl.rn de ntudro11 de 1, Lleuda N1eio1nl l'repmtoril.) al contcmpbr qnr C\Í1tcn diferente• enfoque! o 
'"'"""de rn!crprctacrón h1>tónu que rrprcsenl&ll un wti•<r>O d1fitil de conciliar, es que se sugieren las siguientes estritegiu metodológicas pua 
1tf-.•r1lAr !ni (1'r.!cniJM rn1p1mif1CO\ 

Se utrlrcc 1 manera de •tnicr el procew P<'litico, esprdficamente la consolidación) desarrollo del Estado Nacional pm integrar los otros procesos de 
b rrAlid~J hi\tétncn ~11{1:tl 

.Sr C1111iiuc.n ~encr11!1'ciunes sd•r< lu• 1contecirniento1 histórico! que c0ndu1can ft la configuración de grandes procesos. 
St aiocie la C\f)(tiencia cotidiana del alumno. c0n el conocimiento del pttsente a tnn(s del pasado . 
. Se 'me ulcn illl contenidos de r1d1 umd•d y Ja.s aCIÍ\ idades didíelicas con la realidad 1c1u.al. 
Se m1ncje el mm>Jo deductho e inducliH1 
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A r•r1ir de cslo. el mé10\lo de trnbojo se orienia JW• que el olumnr• realice larea1 de indagación whrc acontecimienlos o inl<rprttacione~ hist~ricu y 
que pro<:ese infonnmón . plantee >. resueha proMema1; elabore map•s conceplu•'es par1 que organice ) jemqui<:e conceplos: disefte esquemas y 
ctudros <:ompanlivos 411e le renniun esublecer estructU11s o andamiajes cogniti,os y elahore lecturas comentodu P"ª un• mejor comprensión de los 
ideas tópiw > resolución de dudu. 

d) Prlaclpoln rrl1cloat1 con m1lrrlas antrcrdrntr1, por>lrl••) coa1rcurntr<. 
I • 11i¡:n.11ura de ll11l«ri• de Mi,ico 11 tiene como •nlemkn•« imro~•nle• 131 m.11crus de l.ó2ico. <iet'g"fo General e lli11oria l!ni1erul 111. 1.os 
elemcr.lll\ que propc:ircion:t ef t'\!uJio de 1J Jo~ic:i. :tr<t~;m ti :m:1f1,¡., tfr l¡i\ rni~(' .. P\ "C'Cl,1!c .. que ~C f('\ ic;JO t'n el CllT"O. J.i ml!C'ri3 de (ieogrJffa rermilt' 
ut1icu) cr•noar l.n C:Hlclcfl\f1f.J\ d(' rq:1nn~'S .W'\.i.,1L1\ .1! dC'\,m(\!111 hu•n.111., Pi'r ,11 r:ir1C'. 111\!PrÍl 1'111\C!UI 111 '!' cnmie11c en el 1,;1111junfo de 
aintendnH.'' ncc('• •. 1n{1\ qur f'(nn11rn cn!C"ndrr !J f11q1•rt.1 d~ \fr"w de un m11ll,1 ni.n CPmrktn. en rd;icHln c0n l:i \1!11.1ciún inlcm:icion.il 
P.1r~kl.vnentr. 111\!•·ri.1 tk '•k,1cn 11 \(' rr!.,c11•t".' (i>'l f 1in11•!,'~~1.i\ (~rnc'1.111n.1\ c.:~" r .. :u.J:,1 k u1nf1rrc ;¡1 ,1l11nu1.' 1111.1 mc¡Pr Cl'111pr~·n,i1)11 de 
(.(lf\CCrl,•\ ~ ((lll l !1.;J, d1'.l1p!11ll trJC' 3p11~J. l.1 fi>rn1.hll>ll ,fe WIJ l1'!\l1Cn~1J t¡U(' f'<"ITllllC ;1! C\IL11ii.mlt' tclk\l!lfl;H \Phrc el f''1f'CI que j11c~,, Cll el 
dcs:arrolLJ de s.u pl1\ 

f.ntrc 1.1\ u·:~1.1:ur.H de \C\lO !riu. licnc w~.1 rcl.l~hlíl (.t)íl•,ccurntc (fl!l !J, :HCl\ de Cu:l1Cl:1S ri\ICO-\f.itcm.üu:as ~ Je !J, lngcnicrin. ~ CienciJ\• 
llinh1~:r.1) Je l.1 'í.iln,J. 1!011Jc 1!11l<'íll de Mi"co 11 rr('J'º""'"ª 1111 accrcamicnlo , la lli11ori• de ll ciencia l l.1 Ice no logia me,ic~na1 asociad3s ~I 
dcurrr.il!o tCt'n(•n•1((' 1k la n.1(1•;)n, dcfiniendP l:t prohkm~11c.1 ~ 1.n nC"cesid.1Jc,. ¿el p:i!' .1 Ln que f(I\ prflfc~it\niql, de é\l:t\ :irt3\ dc~cn CQOlrihuir 3 

$.(\!ucior~.,, Por S'J\ cau..;1cnsll(1\ tiene un:i rcl.1c1ein m:is d1rC"1:1.l c<in l.1\ :trt:t\ de (1cncí.u Sociales~ llum:i:md.Jdes 1 Artes. corno son: lli,toria de l3s 
l><xtrrnu f"ilosMi,u. 11 la que rropt.-'rcinn• t'JCmplo1 de la d1ftu.i0n ~ util11.11ción de si\IC'm3• rilMMico' en flUC'\lro raí\. llh!Nill de la Cult11r11 y 
S<xiologi•. m•lmu a l>s que ofrece antcccden1e1 l run1n' Je rcfcrcnci' rm el estudio del dcs.mt•llo de la cullura y la S<xicd•J den1ro y fum de 
Ml•ico De I• mi1m• form•. se relaciona con lliS1ori,1 del Ane. definiendo los rrocm•1 S1><ialc1 que condicion3fon el ane mnicono. y urnbiin con 
l'en1Jm1rnto l 1botiCt' de ~k•.icn) de llerecho, donde Jl¡¡fori.1 de ~tc1ico 11 es un tullll rmio indispcn13blc pt1CI 1ip1ific.1 la polihilid~d de enlendcr. 
en su J1mrnm•n ><•mi. el lkrcd1n ~fnic>no l el dewrollo de 1>1 idea. en nucilro país Para Re1olución Me1ie3"•) l'rohlcm3S Soci>lci. 1'oll1icos) 
!"'""'"""'"'de M""" rri•p<'rc'm.a el muco de rcfcrenci1 que h>ec posible el e11udio e1recifico de la S<><iedaJ me1it>n• en nueslfllS din o en 
cu.il~\llct f1lra el:ipa dt" ~u lmlnna 

r) Contruldo Grnrul drl Curso 
l 'nid>d 1 la Suna l ··r•n.1 dd 11gl" X\'l al XVIII 
f:mJ1J 11 11 ~.f .. 11mirn111 de lndcpenJmci• 1810 • 1821 
l'nhhd 111 M<1i«• lnJepenJi<nle 1811-IRSS 
1:11idad I\' IA Srrurid• Rcpuhli(> Federal> el SfgWldo Imperio Mexicano 
IR\7·1867 
tlnidad \': Mé>1rn durantctl RéFJmen de Porfüio !liar. 1876 a 1911. 
{ lnidad \'I El Mn' imíenl•• Re' olucirmario de 1910 1 1920 
1 'nidaJ \'11 1 i Rrrnn,trucción ~~acion•l 1910 1 1940 
L'n1dad \'111 Mé\ico Contemporaneo (a p>r1ir de 1940) 
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Nombre de la unidad: 1 LA NUEVA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XVI AL XYllL 

l'ro¡1ósilo de la unidad: El 3lwnno comprenderá !J import.inci3 del periodo colonial de Mcicico como IUI proceso histórico ÍIUldamental que 
definió 101 m~os cul1urales y f3 cslmctura SClCial, polftica y económica de nuestro p:ús. · '· 

BIBUOORAflA ,,, /~A\ 1 .. _, _____ .-~.~.1 ~l~~~=:~ ___ Jr __ 1:~ \('R~~=)S I:~~~~n-~¡:IXl ¡;~~~~~~~ ~?~~~~~s 
1 ,,,._,:., •• , ! : o.:, .. " r·r'.o<~""·'·" : ,, ,,. '' •. , ~.,,,,., •. , 11 """·-.,-.,-.-,,-,..-.. -,,-.,-.· ¡1---"=======--+------1 

r:r! l'J~•)). ~-l \ I• f pr,141.;,\!J 1 ~e ~.fr'.J'l~:tn>J 11 r"li'fT'Ml!' dr h {l n~w.1!J., !.u 1 r lfh.J.~10:1 i:l\'.(dUCl(lflJ del rrofU\lT 'Cbft IH 

l l·rn a;1• .u!~' r.1 .;·.(' '" ~ 111.a el a~t .. .1.: c.1:,.tmtl1~H de la uni.faJ deilJ4.:"ando In 
1 tcr":,.nn mt'<" .u•,1 a~1 crr~" 1:.1 f'(';t\O ~(' tt!1,;wnc1 C(ln !u rn.:1unf&.'1C1&J Ktualtt y lt 
j ~1Jn.,¡· . ..s~.1 ~ Cll!1'r..u~1"n f\ir IN r-ir~n:c1 1'~º'¡1u¡1m qut lot a:umnot 
lr'lttt.!rn1r1 ~m".i:.ra.i m:mJn 11 form.1~1:'\n de 
b Nun• hrtf..1 \'1utrn rl ~.fom• de Ar.:r1"1rolo,ia.) rl100rm 

\t (P!H .. :tfl.'1 :u p:~1('iJ\ f.i~JI ,fr nr¡J.~11J,l.\f1 
r-'!1l¡¡1 C(•!r.nt•! qur dr\C'l'~0\.1nm r:i la 

tnir!1r1t.tt1t'f1 dt U.1 \HTriflJ!O l'M!C'lll\n'lltt't lt 

Jrn.rd'ITL'l lu c11a...1rmll(l1 dt 111 m'lllu,1('nt1 

un rn1>m~n lohrt l11 c111..:tni1ttcu mis 
11~d'ic.1!1\ .11 dt lu 10C1rd.1Jn 
mt1i'l.1.rntr1\.\T\H dn!Jc&ndo 1u trn;mdrnci1 t 
1nílum,ia ~el rmtt:te 

df IC1ti1emn qut '"·i'"'°" 111 ~~Uf'\I LlrL'l.I ~ 1: f"!1~Htn ror r•~tJll U.'I tutdto 11MJ14ito 
ar.1:1u:.a l.1 ntr".1,!1.1r1 p<ii1ria rn tv C{lr.¡1>1.1n . .1•tr•J dd ÍL..1,H•n1:wrnto ) l.1 u!r.K'lwa 

dut.tcanJo lt•I r10Mcmu ~ \l11'1H'C'Umc1U qut ru11i(\r.11c1. ,,.,tul ) r<>hhcl colonilf fllt1 
lflJO ratt ti dtJ&T1'ol1o Jr fllltl~IO r111. dti!ICL'lJo t'TllmdtT r.'lfJOI' 1!¡uno1 rtoblrmu ICUIJ1lf1. 
lt ht'fmcu roht1C1 Jtl Mruco pct.1l)'a.i1CC1 

~t conocnj rl º"'"") f\'t'l:Kh~ q•ic fuHttOO 111 
1>11l1d.1Jtl ('(MÓml~ll. 111CC'ln<J1.1 r'flfflCll dt 
11httmc111n.!igna tn r11r IJptdo. dna1~1m.10 
lu caractnhti,11 dr uJ1 Ul'\.I Jr rU11 ''T1Cullw1 
¡lbc1tnd&. rc"tlf'•t~S.J c001un.1I. mcomtmda). 
11.1¡.,fffl1, m1nen1. comrmo, m.anu{1<.1ur1. 
J'lfllilu~I füul) tit&thPI f 1nalmm!t lt ltl.llitll'Í 

ti runoonam1rNo dr 11 economi1 coloniaJ, 
1itUKando 1u1drlimncm,111 m1nccioor1 
1mr1K1t.u rtlf 11 coron.1) 111 conucurnci.n qur 
OClllOOÓ r•11 ti dt111tollo tconóm1co de Mt\JCO 

) ltl1 cirmentol tcon6m1cot qur fueron hnrJ&dot. 
dtl Miu«> rrdii1~in1«> 

U.1""-ire, por t'1UIP\ll, lra~.IJOI mono¡ráficos 
lOhrt 11 Ju rnnc:r1!rt 1.:ll\1Jadn tton6micH 
dr i. Nut\ 1 far~1. ) 1u lm;i1cto m 11 
t1tru(1ur1) 101 cooílic1ot '°'11!n 

P.t1!1ctt1, l'i.110 la í-1ÍI dtl rrornor una leric dt 
rnummn wbre lu IMum '1.J tc0n0mi1 
color.i1I. 16~0. l 7~0 .. m /(utona Alinr•11 d1 

~"""'- Mc\Jco, COLMEX. 19!l l'P 62-69; 1· 
·t1 tconorrJa dt 11 Nuru E1r~1 m 11 liftima 
Í&Jt cofon11!· ro MÍ11co '" tf Jitlo.lU' (/81/.' 
/P/0.1 Ml•!Co, Nut'\1 lm>¡m. 1911 l'P ll· 
J 1. En 1<¡uid~ que lot <omtn!CM m grupo 

1 
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llOllAS CONTL~IDOS 

' La Socitdod C<ilonial 

llihlio~rafl1 ll'dc1 
1 · C1Hin \'1llcgu, (hnicl, ~J ~J. 

llHtm//J mirrnn<J dt A(;uco 

Mtrnn. ( 1 (ok~IO de Mt,ico, IQ81. 
~ · l>d¡:a•ln de C3nl11, (iloria M. 

/11fTOf/¡J dt MflltO, 2 \' 
Mi\icn. fJ1t Alh1mbr1, 199S. 

r· 1 • · 

DfSCRIPCIÓ~ DF.L CO:'<TL~IDO t:STRA TCGIAS DIDÁCTICAS 
faclhtd1dn dt 1~nodl11l1l 

St COtrfftndrr• 11 or¡.&r11~1ón d( I• ux:1tdad \'1\lltn, con 11 ¡ui1 dtl rrofcsor. d Cmtro 
cfllor.1al. dtw1t.:mdo 11 11iia.-16n ranWrr~c.1 , lial('ln>o crin la fin1!1d.W dt tJtm;thficar. 
IN rwMmu dC' r~1 Jrui"" wml A tmh d~ 1rf1"'" ' •mrliar 101 1rm11 mtot rn clut, 
fllf •~tl'Cl~tnlo. it f".'.ir• coruxff ti or1¡m dt 1olt'l1t1fi,anJ:1 1l¡un&1 mamícUKlflnr1 dtl 
a!Juriflt rru¡M t.om\r, rn nurnro \'llÍI. lin f!.UJ,fo qut 1uh1itlM m !1 toC1tlbJ ktu.11! 

rnJrt ~C' \11~1 b l•t!rT\(tl Jr kit \./WI } 1 

11·1~,.u·-rrrt 1lh~1,m11 ! 11 c11.1n\o 1 1111lr'll1'11"\'"'' h11.&.:1 nr-•11;1111·u wt-rr fu 11kn 

1 
;•l,!1!,'\h~[l('\ lt lnl!tll~i fl rlrc! f~,mj,;mr:l!J! {t!•'.T~ 1 n ~(' lt•t lrJh¡"I Ml<'IW~l·Íl\C'I 

'4'•C' ,frtrmrC'l·P ll J,lrt•J\ f'' ]., lrl\lf,lt-t1,('J,,i11~ 1 rr1l 0 11,J"' rp1 dh•I 

Ld.J.l,1 '" 1~''· ., •.!r. ! ·~ l "'1111:1 \ ¡ 
f>f''~<''!;ll) P.a:J t 1],, HH rit,t\Jr•._i dt,.;t•}-.11: l "\ ~~ <"ri11\ J !tJ··t' dt lt\llf.U llÍ/l 

Nt1t:N·r!t IJ Ntil.'111.l~t·.1rl ) tUJlKl•J!.) cl.a~~r111,!.1 f1~h.u Jt lfah,tn tOM\\.1 ~Ut rara 

riiwt1ro11»'!.!i' IN llf't•~,,, l(l(t1!r1 qur " nr¡:J~uu: rnf1nlll.>(1M 1;u111ula1iu1 

hnt.!11on Jt la tf'<X.1 rrcht,p,'ll(J (l>t'IÍ<'nnu f\j'll)ll;win n;nlu' ou!tl 

St cu~t,\C(l.i d (('f1J1Ul:O dt lt'fom1u .aptcblJu 1 
f'l'' !.a Cornna nra."iolt rn ti 11&10 X\'111, 
an1liu:1do ti ln\('1';10 qut IU\l(IOfl d1,M\ 

c.amti10t m fJ 101:1tdld C<1lon1al 

J · G0n1für dt 1 rmoine, G11illtnnin1, ti I] .. 
. 41/,u dt hu1oria dt Mltiro. 
Mt,ico, UNAM-ENP. 198,. 

4 · ~nw, Lnrique, ccw>rd, 
.lfh :en "" ptMo tn lii historia, 8 l. 

~k'"º· [d11 ~una Imagen, 1994. 
\.Ion• \'rilar, Emcsrodc la, 

/11110•1<1 dt Mtlll'O, 2 V 

Mi\ICO, Mcfim• lhll Editom, 199S. 

PIPIJO<:RAFIA 



~ ~- •• J 1.· •. ; 

lliblin~nfia Complrmrntarla 
6 • Arc1!.1 bri;n, í-Ju.udo, 

Rr/o•m,u tro•1ónuraJ dt! siglo Xl'll tn la /\'11t1·a España. 
\lt'"º· Semi.ti> de Educación Públic1, 19H, 2 1·01. 

7 · llr.ding. IJJ11•l. 
~!1001<1.1 conirrri.mtri tn ti Mfoco borbOmco J7fiJ./8/0 
MtX1co. Fondo de ( ultur1 Económica, 1975 

R • C'ué Cano\.1~ . .\gw.11:1. 
H1tt'''l1J rncwf l' r1111:1J,,11c11 df' ,\(ruca I ~~2 /. /,~jJ 
~kurn. lnll3' l'lh1 

t¡. ~tiran.!.-\, fo~r.. 

l m llÍ<1U .l /Lit 11H11111omrrs poi111ciU mr1kw11u, pr11"tra parlt, /j] 1·18]0 
lJ ld,rn\n, Mé\ÍW l'NAM 197K 

to· 1(1rt(" \'1lllr. 1-"me~lo Je la, 
lbtnt/cJ do1..·11n1011d/ d( Mft1(fl 

~,, \1d ~f~,iw. t 'St\~1198' 
11 1 Ci•n p,.11111 •. ~.1,RuCI. 

r >r 7"rot1>ruJc,m o /nr A:ttcas 

~k11¡0, llNAM. l'l91 
I~ ·O Gonn1n, l:dmundo, 

ll1Jtaria dr !tu drri11onr1 trrritonalrs dt Mbico 
Mi'''" Ponu• 1970 

1 l · Scmn. 1 nnquc. 

I'/ ""'""'//º drl c.1p1talu"''' tn Mirico Lo1 MÍgtntJ 1511·176J. 
~'""º· rr'mJJ, 1994 

1 ~ Ots Capdcqui, J M, 
n rt"1d11 (J/\Jrln/ (11 f11f lfl,/¡OJ 

Mtmo, r.c E , 1975 
11 . 1>111 drl ru1illo, llrm.1I. 

l11Jtn11<1 mdaJtra ,¡,la conquiJta dt la /\'utl'Q EsJXll1a. 
Mhico, Pomi.I, 1970. 

, .. , 



Nombre de la unidad: JI EL MOVIMIENTO DE L'iDEPENUENCIA 1810 ·1821. 

Propó1ito de la unidad: Se wfü.ui el movimiento de indcpcnden.:ii p.va rccoooccr los difercatcs intcl'CSC.I que se manifestaron en iÚsl como bs 
COlll(Cutnci:u qut imruw ti dewrollo del p>lt. ' . 

llORA.~ i < 11\ lf \JllO 1 l>l-'fHJrUO\ UI l. Ul\Jl .. \1110 l.'IRAHGIA.' OlllACTICA.~ BIBIJOGRAflA 

--·-·¡· _, -

1

, l l.1.;U~ .::'t•"H\ ('\!t/tUt!ti 

u hu rrt'(f}I) dt •d1"i"f'l'\·!m;::• 

~ ·-·-- ------------- ~ta1d1dr1dt1rirrndiult orillthH) 
: 1 n t\!J 1.n1~Jj lt w,-iw.!na 4Jt rl u r1d!'of ru::u:• ur.a nrhca~ion tnftoductona 
[ t!rt~fl~1rn!o dt la 1.cxitt!.IJ Ct>lnr:u! n i.!t hi u...,hi~) nirnc1·-r.:att lu crlcirmticas mii 
• 1ru!• J~' dt lnt '1n 1~WI ~Mcr1J111 í"f'T 1Jt 1~~·1'11."ltl dtf t'f1'1(•:.fo) JU t1U<mdrnCll actual) 

:
1 
Vd1'fft'.H Jln!h·inill:I. u1 ~nr.·.o d~ 101 u IU~!ttt q11r IM alurrJlfll 

· p.i~·:r'?.U ''"10r~"n6rn1:ri1 n:i~m!~' rr.~!t 11 
: ¡,, 1·~.a, ••'n :;" . .! ¡n:.a ) o:ro' ¡n:í""'' de f\,,at.11 

¡ rr;t.r'"' Pcat"1~rmm1r, lt du;.11!'-1tl 

1 tlrt\tme-.lc rl co:-,'.n~;i p<1!111ci.1e1..!riilt1s;;:c dt 
11.a r¡1f11..J. pu tn!rr.Jrt t! dt-U.'l\'lllo q\J(' 
! i·¡'.l:nw~ IN &.:t1r:tr...11n:tr.tns rn la Sut\a 

il•r.lfl• 
1 

l r~o. ~ cc~1~!eri en dur 101 "Dtcrnos dt 
ll1t!.1!Jo·. Sr.it1m1rntM d'. ta ~im6n ... Mrlm dt 
1, .. a: .... ) IM ·1rat1i.J1 ~t Có:dob1 .. rara qut ron 

t-ut rn t\lo1 doc.:mmtos rtconOIC&.'1 t.u 

mnr:anz.u) d:fmnm1 dt inltt'tttt dt lo1 srupo' 
qur rart1~1r11rn ti mornnirn10 dt 
1ri..~(ff'1l•im;11 

l Lt ínuhon Jt ~J1fl(11Mn al ir"'11 j .\Jrm.11 "cro:prri-itd ti \l-.l" t!r í"'·kf ..¡~t 
)' kl 1mpa<10rn1.1 C'okr.111 j 1p:.11•\.a1rn.m6n Jr f 1ra1h ~ 4 '" d1P IJ¡:M • Pr.1!.1m m~•\hhu: .. lfn:r u.i tr.u>o 1:rre1 Jcl 

1 
!1 r~1dón dt tl"alit.lf Wl (Orl~ltll'I 11.1:1;•'11!. 1.kUtTl1i!11 Jr( n'l<'\lt'11(11lci, Ct'nftlll&ndo 11 rtara dt 
rn1. :r1ri q~r Jrirmlv'ló rn 11 rr~h0n 11!1 JJ!'o ) M111rlM ""r. !¡•\ fo;o1 S'Jttr1lltro' qut 
n1~1~1.t\!1 J"(lt Ci.ahnd dt Ytrmn. m 111 t\Hl1ar. m 11:0 r•n mnn.xn 101 um~ot m In 
1rr.nm1r1 m!fr mollo1 ~ rrn11u1.1!11r1 , r.: rl 1J¡11cat P<'l•!1cai, C"ü•Mm1u1 ~ rnihlart'I dtl 
1 ... .r¡:1m1~111 dt wn1r11Ji.:u'f',rs rn \'a::.ii,l..11i.!. m~~,1m10 dr m'1rrrnJtN11 
4\a~ M1t.ul} <)l;ntlaro 1 

l 1a~l!f!1 maru ~ropafico• Jt'l~!t tu c.amr.afz11 
l 1mt-11·n lf L".1!1ur.t rl rarrl dt IN cnolloi r.:i!itam Jt Jti.1.al~o. Mortlo1. M1n1 ) Gurnno, 
Cl"ltnO ltuf"O d1tlJfTllt dtl rtwwmmlo ra:a \11uahtat 11 t1UtaU11fl qut tk111.16 ti 

mo\ 1m1rnto m 1u1 d1ftl'r'ltt1 tfaru. dt11K1ndo IJ 
J linut¡tnnt ~!llar) pol1hu dt Po11trwrmm1t, ft' 1dm11fi~11a !1 0N1 m1r11at ~ ¡ •mpor1Mc11 rcooóm1'.1 dt Ju tt¡1or.a in1w¡m1c1 
1111·111' po!1he1 dt ll1JaJ10111como101 in1rn1<11 dr 

Ol'¡sn11~1Qn dtl mcnim1rn10 q~r 111u1non 1 lnH1t1rJm m rq1uro i.oNt ti imracto dt 11 
1v mun1t Con\tcumttmm!r, H t.0rwctr6 l1 Con1111umln dt OJ11 m la Colonia) 111 
ot'irl militar) roht1ca dt Lór<I Ra)ón ,. totlltCUtn(iH que f\J\O 11 rnoludM hl'fral dt 
MOftlo1) rl 1n1mui de or¡.aml.k1on poli11u 1120 m farafta pu1 l1 indqimdmcit de MC\ico 
dt Wll n11rt1 nación para m1mdrr la 1mrorta.ie11 dt kM h«001 '''""°' 

en 101 tcnntt"Clmim101 del nal1 

6 
l 
1 
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llORA.~ ros11.~111os 1Jf$CIUl'CIOS ll[I. l'OSTtNIDO 

.t l.1¡utmll11n1w¡rnlot St cntrndcrin Wnb1tt1 1.u cand1c1ones rn qi.tr 
ludu:on 101 gunnl!cro1 1 la mutt1t dt ~fort101 
>·ti r1pintu de 10hdandad de Muta 

I ' l1Cl'l'.lumt.1o"1 dr Ir Por u:tuoo. st a.11lu11i b mol1JCi6n hbnal dt 
1ndfJ'ffldtnr1• Lir.z..~a rn 11:0) 1u1 1crcrcu,1onr1 rn b 

cmt~1n1C16n dt h ll1dt¡'(1l.!tnm dc la Nut\I 

1 
~Jpl\.1.. ikstat~.,,fo 11 or¡ar.iuoon d• ,, 

1 
¡,p11!rJ1Tt\uluc1M) 11 ffl.'lU;,1on rohllCI (00 (a 

..__...._ _____ J ____________ ·------~~11;1a 

llíl1li11~r•íl• IU<ir~ 
1 · [ "''" \'olkp.11. l>.1111d. el A.1, 

/fotnr 11J mim'HIJ 1lr Mtttcn 
\k\lcro. U Colrg10 de '1é•ico. 1981. 

2 · Ddp:ldn d( Cm:u. <i!Nia M 
/111(1;r¡¡J dt ,\fil/((1. 2 \' 
\1trno, 1:d11 AllumhrJ, 1991. 

) • li"n1.ilcl de Lrmoinc. GuillcnniOA. r.1 lL 
.~tl.H ifr lmfnrw dr ,\ft11rn 

"'""'" l'NAM·H.;I', )Q35. 
4 · Srm•'. l:nriqur. Cl'í'rd, 

!.f(i 11·n "" r111Mo ,,, la lmroria, 8 l. 
\1n11o0. I d11 Nut" lm3~cn, 1994. 

~ · l NH \'illM, I rnt.d<l de la, 
/(11r,.'lf1I dr Hru(o. ~ \ 
\k""" \f<(iro" 1111! EJllorts, 1995. 

lliblin~nfiJ {'omplcmcnluia 
6 · A!.rnu~. l uca~. 

tsTRATCGl.\S OIO.ICTICAS 
f1<d>1d1dn dr 1m1dwjr 001111>111 

1/11,,,.1,1 dr M1 r tco dwlr los primmu mol'imltntru qur prrpararon su lndtptndtnda lwta la l¡xxa prtstnlt. 

Mtrn1•. ln1111uto Cul!ural llcltnico (f C.E ). 1915, 4 vol., (C!Asicos de la lfütoria de Mixlco). 
7 ·flu1!.1m•nl<. Cario! M•ri• de, 

(u,,./.,, hutóriro dr la Rr1'()/uc1Jn .\lttiwna y sus (omplrmrntos. 
\11<ico. h>lldo Jr Cultura EconómiCI, 1958, 8 \'ol.(Cl.lsicos de la llistoria de Mhico). 

RIBl.IOGRAflA 
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Nombre de b unidid: 111 MÜICO INIJEl'ENUIENTE 1821-1855. 

Pro¡1ó1ito dr 12 unidad: Conocer el proceso de formación dtl estado me~icano y las dificultades que cnfrcnló, p.m entender las 
caracteri1tim que. a corl~ecuencia de dicho proceso. definieron al sistema político y ol desarrollo económico de nuestro pals, la crisis 
econon\ÍcJ. la lucha p3r1ifüta del poder y las comt.inte~ arnenuas de las políticas internas que cnracteri1.aron este periodo. 

i:;,f\ 

(0\Tf.'llHJ 
' fJfq R~r<Hl'.l~l-<<~~ll-'1110---1- --~~:;~~~~:~:.~;;::~,~j~ 

~ .. 1 r: r ''"t' 1r '·' ·~r r" •, , .. !'~ 1'~·~·i ('t t","C', ! 1 r··•'rt," .~,., 1"1, .,•c1r c1rlo;:t~t<''1 del ltml • 

•'ti¡(• ••J! '·\ <1 ,. ', ., .. f\ f" iu .¡ r tf C"l'••1:t·~ 1 i f",q ~( ,.,., ,.~,,,,a L·1 .1'· n1••0\ ,,,..,1r h.1\ ltf'tC'IO\ 

1.•, 1 , • ,, .. , " 11·· 1 . • ,,l l :•1 lr¡r·1~ ("'1!r \ ;J~ 1 ··· •\ ·· T r~ 1•·!n 1lr' ••1·1•11·• \ \l' '!'Jll'ft a )f11 

, " !, •'" (1 l 11' !· f' '" r·l\ '1 r t! J'.;("!:ln 1!( l,1 '""1'\ <} •t 

) .\¡ •\!1"1 ,\( !•_;1!·1,l~ J: rodn) IU {Of!''llel(''l {()IU.:J 

: r •n;-tni"' .•t ·-~t\l;.1 "' •tUUfl.'1 ¡.,, nrf".''l1 RrlJ,•""•"' ,,,, \1'!'('~1""C"'Ht"\ ffC\101 COf\ 101 

1 r"': ,,, 111 , 11~ 1 ,1"' 1 t','ln:imicot mJ
1 

1111r>1'\ JI r~at1n1 1, k.1:,1a J( l\,1\ rt.111('1) lt)n 
'¡ ·ro:pnrt.c:•u ,fr1 lr·rw" \fr,1(.lll(l 11:,1\ •r'r•a·•1:1 dt 1 .. ti"'-'•• ~11( ~ ntu..111. rJt• 

r·~. 11Jr \111 d,Íff("1!t\ lf11('r('\('1 rn 11 ludu por el 

1 tor•clf\ll ~ { 011\1 f\1~1u:• ,!t> ¡ fk:rur\ \I' ,_k,.•,f .• ,. •r· ¡,., t'll''!l)I 11\lt 

llH ¡ !!'T"' ... \'''t1 1!r 1J ( 1m~1,:H~1f•" dt' 11:~ 
J ,fr\T .l\ ,111J 1 !J f,1r:n.1 df OfJJMl/•\.!i)l1 fll)l1!1(.1 QLI( 

jr•1'f"!11pM01lra•1 

1 lihir.1•~11 n1.1fl' q11r 1lu\lrn1 101 
Jnr~lJ.J1mm1t"' ~ !u rnr.u ~urad11 pof k>• 
r1rn;111l\ t'•lrJIMJCH'' d11r1n1r bt rumJS dt 
1•tltn r11, '''n ~ l.H i:f'lrll1l'fn C(lll lat OCUf'ilhs f'Ot' 
d t¡thltll "1('\l(!nO 

! ·l tH t1"M101.ll)\ tn!1t l 111 u:t 1rn1.1 1r 1;,1-i."1 dtl 1wrn•urnto dt lu 

ft1k"'~"'" ~ <thlr.1':1fJ1\ ) la¡ 1,,,.n 111.1\Mll1.n ' dt 1u 111011r11l1J ni i. \hh 

d1daJurt df \1n!• Mnt ~llH r- 1:·!1iJ <lt \1nHo 1\1 ¡·pro,,, 1!r IJ ciu1s 

U~l) I' l'<('Cflt•:1\J h l11d1.1 rJrt1111s!.1 \ !Cll 111tr-ru·1 

pr~1(1i111r\ dt (:tr!M (rllt"'."\ llloJlrt, q11t 

¡rmratt1n h 111n1.a!idd.11f f'Oli1i1J quf Uta.:ltfll.J 

1! rrnoóo ~r <Clmrrffldtn t'I confücto t\Ulnilt 
rnlrf tu t1l1111qu1at 1r¡1on11" ) rl ¡obitmo df 11 

fl:rpubltu 

hmb1tn H 111t'11~il'lriltM lo• d1ft1n1:n ¡o1:>1rmo1 
dr tm ~ ) s1u CMll.'1fristicu )' w 
''rh(11tn 111 in:mrnooon rw2njnu qur 
111h10 Mr~1rn tn rm tJ'l(lCI 11 &urn• dt Tn.u. 
11 U\ftntn<1on francn1' ¡, •utffJ ron F. ll 

l'1i<"'i~~,.,, "1c!nr1m ru:.Jr(l CC'n 101 hoinbrnqut 

NurJ•r-•1 !.t rrf\)JtT1,1~ Jr IJ Rrrubhc1 ). lot 
r.irttt1,11 • 101 <ualu rrnmt1:i:\n. r.11a ltnf'f blU 

1Ju :.ir Ju 1rnJrnc1.:a1 q11r luchab.\n por ti rodn 
tri Mt\ICO 

lmtll1¡.>1in ) f'¡-onJ!ln J'Of tquipo las CIUMll. 

dnmollo' consn:urncin dt lat diuintu pm11 
dt intmtt1::1ón qur rnl'tm1ó rl rail. con ti r.n de 
in1rrumblar imrrnlonn IQbrt lt probltmáia dt 

nu lflOC• 

llihllograna IUslca 
1 • tn<h' \'1llegu, 1Janiel. D ti .. 

/11110110 '"í11/ma dt Mfoco. 
Mhico. U Colegio de México, 198 l. 

DIDl.IOCR.\fl.\ 
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·: r .. , r 1 ·:1 I ') '•i !. 

Nombre de 11 unidad: IV LA SEGUNDA REPÚBLICA FEDERAL Y EL !o.IMPERIO l\IEXJCANO 1857 - 1867. 

rropó11!0 de la unidad· Que el ftlumno comprrndJ el promo hislórico de la 1d.\. Rcpublica Fedml y las Leyes de Reforma. ul como la stgunda 
Ínlmcn:ión frMm.1 y el imperio de Muimiliono, dcsi..cando los c~futrzos del grupo liN:ral ae.tudillado por Juircz. para defender a la Repúblle.t y 
recon1truir ni rJl'l. 

--
' ___ '_'_'_'_'_"_'_H> _____ , IJl.~('Hfr( J(}\ llf l.! IJ\ l l \1110 l__ 1.Sl HA 1 l'GI~~ Oln~rllC.IS 

_ .---- l1cli,ithd" dt ll'lttftd1ulr\ 

llOMA.\ ¡ 

1 ;.;: '·' · \' . · ¡ \< .. ,., •.l'¡ !1 •1rnJ1.J c1r:1 . .11"'d:i el t.11.i:·m c~1.' Jl '¡ '-<' t·1~·cr: 
lí; h•1 '1rf,,., ·11 '1 1 rn·~··~111 ·"" .\.-- ¡~(· i ¡, ~r\n\,1~1("1 11<' A.~11•!J l.i lid.- ~r !a •J.,uJ ... 1 l 'na ("í'0\1,t(•" ''"ll'l•cl ~d r1nfct.o1 ;\,C-r1..1 Jr 

~ \.1:·' 1•·1t•.1 1 f,,, ~p~· 1 •'h>) d~ In' r•':'\> !rr~f(\ Al,,.,,, 1"1 _,1¡"11.:r•\ ¡ C"1tr.1 1 ~\ J: b 1111111.-.J \ 1J 

) \ ( ""ll 1··fo1t \( dCT1'.1f ,a•.1:1 h11 p111·tr'l\ 111h \drv.•1ln Jr J1pr•n li:c.1urn \(1fvc d (('111lr11iJ..1 
1 C~~1J. JJ-:>1 Je l.a ( C11~\t<tu1.n1•1 Jr 1~~~ ~ hn 11'('!110\ Jr IJ11t'~r\ dt rd11rm1 ~de IJ (ont11!U\1on Je 

1

141K:tl•t'T()r'(l••tm1l1(11.1<;tr.tdtRtfom11 JR~7 r1r1 q.1i: le\ 1l11mr101 cOmCJ1IC'n 1(1\ 

\.JTll~t(I\ Qut '" cu1MC'C1('fOn ' 'º' lnlNC\C\ QLI\' 

¡f'111rrr•1in1~11r \(' ,,,.1,11t1J IJ 1111Í"1'1.i.,1·J 1!,I 1fm11{lft 

¡ 1.•111¡1wto de 11w-d•Ju 1.1~·r1 .• ,b1 t"fl 1J1 1 nn J~: 
~\. fw,,11 \ ~t w•11rrrndcr.t \:1 tmp:J(fn rr1 11 \!l\'t"hJ ( ol ;1hmu111t c',Jt'ii.Jr.trl!• 1111 111~r1 ton IJ 
r!lt'\!\llll de la tpo...I Jl\!\lOfl ro!1~1;1 de Mc-.~o rn cil( f'C'Íod.t Cfln 

\t (,('1(n~1ra 11 \diJl,1()11 ('IOl111i:s c1.nn1lf'11,1 ,1 IJ mlcn(1011 Je iJrn1iliur 11dirnlon1ctritotíJI 

l·f 1 ( (1rHft•11H1t 1onJrct)11 lil1a"'U ~11! Q;Jt hC'ft~.ó e! J 1c íb1•1o 11.;aro a! 1t1r1ir e! 1mr1:t\t1 f"'." ,fa,in1t!11no 
fnpart1!1 r<"'fr' (1'I 1BI 1u C.1111n de 11 lntN\Cf1C•l\it 

J l 1 m1mm'IOfl (1anc<'U) rl ~d·.1 
i~Onl(\l(IM 

~ GobitnlO\ cí•iln d<lulru ) 
Lri> 

l riplt!1ll ln1 n11~.u•!'1 lot N-ndicil'lt. IN ;ik:tr•ce\ ~ le• 
rl1fl>o;(\(l\ QU( IUIO el raí\ d¡JrJnlC rl ln'f'(tÍO 

\(' ''f-l1c11in l.n uuus q.i\" r~o11x1ron h u1··i.."'d1 d! M1,imihano r-11 'a!or¡r 11 importancia d( 

1n1tr.C'l1(10n francrui ) 11 tr'tlr11n1a.;1M i!d l1•1rc-r1,. 111 Eo~1rmo 

Jt \.h'lnHl11n(J S< COf'Ol..tTi 11 pol111~• lmpi''11 11l11 

Je f 111\{!I nt t'p<XI dt ~11rnlro11 111 llt w•o1,• 11 1 mi., f"'.l' ra'(')I\ Ír1smc11IOS 1clrcdonJdoS 
ptU•o11 q~ fJt'ftlt'ftltl 101 t"l'í'OI m(\1cano1 •k r-or el proÍC10f dt 1011í¡uimt'1 ICllOI Andrk 
!C'f1J01crn inonatquiUU para trlC'1' un rnnCIJ"( lt('l'lt'tttC'lll. I 01 (ª"'°'º' ¿, J¡¡¡jrr., r,nacio 
c'tri1t1jtro Manuel Al1.t1111ir~no. ll l..rtw, Jolé luiJ 01111n. 

Sr d•1'U1rrtn l011tJ1a~11 dt M1ram1r) u coooccrf 
ti ¡ot•iC'rn(I dt' Ma1imi11an(l t'11 hit Uf'trtO\ 
~Or~lfmcos cultll'aln' rrl'EtoM>t asl como lo1 

t(oo1mm1m101 qut ¡merar~ 1u caid.a 

r,, ntt tp&rtl&>. u ronOrCC"ll la \idJ C'Conómiu ) 
~xial dt 11 Rcrubl1e1 Rc¡iaur~) K c1pltcari la 
f"<'111Jr11qu1.11 r« I'" J'fU1dcn1n Juire1) l.trdo. 
pira ft'Cllfltll'\llf al rai1 huu la rebelión cid pffll 
J'orfino 0.11 ron rl Plwi dr T u\ltt<t 

0,1111r11J.¡p111 ¡,,,,,.,,, ~ r tmlfldo dtl raso. 
,\ rttinar Jtl 1"'prrin l.u lwuras u 
con'C'tlltrin tn ¡rupo p"1 llc¡11 a condusion(1. 
¡rnttaln ) pllln'W wit inu¡cn rul. 

lnre1'""" t 1u¡ntl>1 de l1 tpoc1 

OIRl.IOGRHl4 
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.1 
llihlio¡:rafb llá1ir2 

1 · Co1io \'illrgu. Danid, ~!J., 
H11ro•la mini"1a dt Mhíco. 

Mé,ico. l'I Colegio de México, 1981. 
2.· lkl~•do de Cantu, Glori1 M. 

lfllloria dt .lftrico, 2 1·. 

~.ffow. fdit Alh1mbr1, 1995. 
1 · !lnnr.llo de l emoine. Guillennina, ~ !J , 

.•r!m dr hwonJ dr Mhito 
\frnw. l'SA\1.J'>P. JQ8j 

~.\mi.., f IUh{UC, (1i.:1rd. 

\~!'11:.i 11r1 p11rf-1.1 '" !al11ttnr111, 8 t 
'.fnH·•. I d11 \;;:nl lm~~en. lf}(J.i 

1 . r ""' \ illu, 1 rr.r<!o tk 1 •. 
/!11f,irr,1dt Mn1cr1. ~ \ 

~!é"''" ~1,cr;,," fldl l'dttorci, 1995. 

lllhliografia Complcmrnl1ri1 

'·'"-:• •'. Í 0-:,j.-. ~( f;,:~JU f CC"nórnlc¡, 197). 
~ < ;, , •. :.1 'r; \'J; .u olr:·. '•!1oi\f'~. 

!,;rf'·"'',l1rf ,,../'f'l.l. 

'.~1"1,,1·. '·'T J';i~:. !\tr~~'!'::u, 11) 
llrnn•·:1tl An.!rtt 
¡ ,., ,,,,.:,,,.,, drJ;.,1•r· 

~.!(l 1( P, 't'füio ~(' ru~r11u h::onl'ifTHCI, 1917 
i;¡ 1 i•pa r ,\:ian . 'unm.((1, 

c;~,:1111 dt Ir. ú'"' ''"''·' li!vral '"Mí uro, 
M'"'"· 1 ·1;AM. 1 %'1. fcolrcrn\n t1too101, no 9) 

11¡ li•¡'t": C~m1n,Fra:rc1\(fl, 

/ J ''''11'. :"''ª uo,,rl'Plrfa) JOl1J/ dt l.fiuco '"lo lpotaJt lortfonno. 
Mlllco, 11110 XXI, 1%7 

l J. fonr \'JIJ11. l:mts!o dt ta. 
'-" '"''""":16'7 ftaP'!c"tJo >ti lrtM'(o dt fo Rtp-Mblita 
Mtt1(0, Fond~ dr Cullun l'conómlct, 1961. 

1 l Quir&rtt, M1rtln, 

llw"'"'t'i.1,fia 11»!v1 ,¡ '"'r'"º "'"".,"°· 
Ml•ico, lTNAM, 1970 

:r:_. •, 

¡;; 
"' 



Nomhrt dr la unidad: V. :>IÉXICO IJVRM'iTE EL llÉGl:.IEN DE PORFIRIO lliAZ. 1876 A 1911. 

l'ropó1llo dt la unid•d: El alumno cnnt•w> IJ in1c¡;ración de Mrnto al dcwrnllo mmómico mundial)' la estabilidad polltita que ncccsilAba el pals 
pua rncamir.Ane al pro¡trcso, uf mismo C\oluuá los rcsuludos del rtgímcn poñ1ri1t1 y sus aspectos cullllrllcs. 

lt(}R \S ( º"""'º IH \CRll'C'IÍJ\ lll 1 (O\ 11 \lflO j 1SIR\11 Gl.\S nm.1n1r \S 
1--~~~-~~~~~~~~-<·~~~~~~~~~~~~~~l~t•~C1~n~id~1d~r~1d~•~•~P•~•·~d~i1~11~•)'--~~~~~t--~~~~-i 

J f] rr>r:)(r ¡n!«('TTIO Ót' l'Nfo1(1 1 '.r , .. •,:J ('! rn~J,IJ de IJ uni.j¡j 1.(111 IJ Jct~rlf"IOM dt: 1 \e IUJlt'T(' 

r> u ':.,, ¡tt''.llr1 ro! :r~{>\ ('ll)'1Cliil\(01 \ \0(1J!n 

1

(4"11!''1"·1·d.('r.1c11', p•w1('t ~!l~1r°"<' óe rl1;!ir10Í)clltl1 r,rt1~1rnm Jd p•ofr\O• klt'irt' ICIS l\pc"ctOS mj5 

dn•¡_¡. ''.) 1 '.'Or'<J !('r'~I \(!1!f~i Ja¡ C.IJ.~(''1\lt~.11 dt f.11I'1•nf'<lr1J;1!('l Jci r'lnl('f l:!'1~1"1IO rorftriUI rall que 

RIBl.IOGA .\flA 

,.,, .,JJ ~ \ 1" ~1!111,.n ¡k Wl'\,11<)(1011 \ lr·s 1!Hnm>'.ll rnnorcan l!:'ll in1,101 1,k 11 napl 

'1~!l~'ilA,1(1f\ ócl !111."1rt r<'ffÍ1n\'J 

f I lolnLl":>tl <!e '.bn~1 '..~ u•rp,(l,lr !t1t 1.01:l('(•n11ci11,11 r•1.i\ \+~11fie1r1~Q\ 

GoiuJlt'.t. ( lll'J- l IU1 drl ¡l>t-,trno ckl J.C"!'ltTaJ Man..:tl Gon1.fü1 

1 os 1!um™'S ha1111 l~~1ur1s tomrlcmrntariu IO)bfC 
Jo¡ ICfnH de 11 Lll1d1J rttHlmtnlt KltecionadJJ 
~ti rmfe\('f rara d1scu11il11 en clnt 

).f 1 rt¡tn\t,, rorf'inJ:t ( 1 IU · 1-" '"''!:1 .. a:1{'>11 se '"'''rrrriJrrin 101 J\f'of".."'101 
191 f) t\íll'l".1>,Cll ri1t111 ... ot. ~t11:n ? culturt'c1 f"h !n\('\1•¡1.uY.1 J~ lt•1 1!u11tf1('!t rJfl que •c~1lrn '91 

1

11• 1p<1f'!.t•:!n ¡fe[ f(~11;1rn f"l~fir1\!I rr.nc !U'} IQI 1.1 Uí'C\1ill (enlra!cs Je lu roh11~as de ,anciliadón) 
~ <!tl'.•,ar.t;n f&J ccmtr1d1CC1nnt'1 d"'111\!.11 de l.t H't>tr1J1uct0n u!illuJai f'OI 0,u ran t'\tl~ltccr 11 

f\0""'"1' <.1rpcl•.~·~tc. d(' 111rt1!11!11.an0n del roJrr !h"'11dur1 

Ó! 111 wnd1(•0flCI de t•rk'iaoón dt 11 cloc obtrr1) 
Cl•''!'(°t"'11, \ dt lil'I cul1u11 1(rll'UUdl Q.M' f!.1~r11•r1 f"CH rartJU. l!llrtt '~(tpllillCI M>bft 

1 

m¡xit1.!•.1•lo,1n!nrt.t1 de l.t cltK en el roJtt In rnnc1r.1ln 1Ju1 q11C e&r1C1ttu1ron • 11 
oro11c1ón ltlfl·flOffin1t1 

4,(01 "'V111111r111os de t.'p<l\•\líl"l I rll\lt'11"11l('ll!(' 1r1~ tn'{'l1r11nrt 1rg1Jtf 11 1'1")«10111 

11 rt11n~ porfin11.1 d! 1\11 ~rupo1l1~1o1!c11 p11111 dr '°' cu1!N l1Jt¡1rrl'!ri f la!iorar•n ru1r" ¡ro¡11íice'll QtlC 1lumrn las tonal 

l('t r"fll<'ICt mo11n11erilol dt t"lí"'lKlOM roli!1CJ 1! O tt¡•nnn QIJ(' t'lt\('Tlflron Uo'I f'~ inCTfm(tlfO dt 
rorli•1'""") QuC 1.t oriar11lJfl'f1 rn ti r.1rt1Jo l 1brul la a.."'11\1,j¡J inJuS!t1.1I. tiaz,cana. IC"ct1la. pottuaril 

Mt,1ca1,o f(1rmlo Am1¡1 Flo1n \!1¡6n. rra,td11 y fcrnhiari.t . ron 11 in1cnd6n de 'is111lirat ti 
Cl11tnr10 ) 01m1! A 11nu1nio. sr Ct"nOCrrir'l las deurrol!o MXÍN"C1)nÓmlCO dur1n1c el rorliri110 
hucljU Tt~li~lfl(\ ) prtl(MUI que « CUKl!aton 

du••n•t ti rio1firu10 &-s!a..:anJo la r1111cir•ción 

f\hJ1~•tnf1! (.tt11p-:t1n1 U~("ll in!tlC'C'tUJI ) 

ra~·•t1..:.1entslas.11i como 111111aC16n fC.On4mia. 

po!111tt ) 1«:111 qur las ¡mrro 

5-l . .t cnlrh{sta Oiu-(tttlma:i ) Se C(lrnr1niJr.tj el mor1\o ~~ 00¡1M dirh1 
d sutJim•tnlo de ¡01 pattidoi cn1rr,1111 sus con,cnm1c:u inmcd111u 
pohticot C0t11«utnlNnrnlt ~ dnu1btrtn los P'\'JfltnU 

pollNUI "' lot ptÍ!'IC1paln r&Mujos qvt llJl'Jlf't'Ol'I 

Ana!uarin 1!¡unu ¡rjfic11 sobrt lipcrdOI 
conm101 dd drnnollo tconómit» ) IOCill de 
Mc1ico par1 obten" ~.t idea m4s amrlí1 tetn:a 

de l1 *1fdid f'Orlin11a. 
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6- Madero y ti parudo 1n1irttlttcKJOil11 

llihlio~r1"2 '"•leo 
1 . C•••ío \'1llrgl1. fl•nitl. rJ ,J, 

Jf1Jtriru1 ,,,¡,,¡,,,ª dt Afi1ico. 
\lfoco.11 Colegio de México, 1981. 

: · Dtl¡;•do dr C•ntú. Gloria M. 
lf11t¡lrt'1 d1 Mhit"O, 2 \' 
\lt"'o.1 d1! Allumbr>. 1995. 

J .. 1;,,n1.ilc1 de l.rmoine, Guillrrmiru, [!AJ., 
.41/m ,¡, h11t1>rla dt Mírlro. 
\!t""'· l 'SAM-J:NP, 1985 . 

.f. ~('mn,FnriquC',CQo.1rd, 

\frn<n "" r11rMn tn la hi.11orla, S t. 
\In"'" 1 d11 Nuria lrnagen, 1994. 

~. T Pnt" \'1llar. rmeU1J de la, 
/111111r111 dr Mf11w, 2 \'. 
Me•ico, Mclirrn llrll F..dilorn, 1995. 

lliblio~nlia Complrmrntarla 
6 Ca!Jcrl1n. I rancisco R., 

fm1lmm1r, u tonocn• d dnanollo dt 11 
umrah de frandsco 1 Madm1 ) cómo 
P'ICIH 1 IU ro1id6n de tmatmitnlr rncor.ttó 
c•tn.n cond1t10flt1 r1n impulur su pan1~ ~ 

rul11&r su c.amp~a po!iuu 

hctnid1dn dr 1nrradi.ulr) 

lm C1!1¡11a.i ~ r'rond:ln, por rc:qu1roJ. cu.i!ts 
wn 101 O~Jt'mo1 crntnlts dt 101 hbnalu) 
dr 101 ar.11qu11!.n. con 11 fü11hdad dr conocn 
!u tr1!1cai qut hJCm 11 r!~imm y In 
prorurun dr c.1mt-101 Q'Jt ~tulan 

1 0<1!1un.:1 en !J lltmttot«J trtt rrnM1cos 
Je (lr(l1!CIC'!1 • r:rpr~'l 101 asrrc101 que In 
r.irucan rnlt rt!n.1.~!n ~ 101 comtntaian m 
d.nt. t'rlic.a:1Jo In ra:nnt1 dr lul selección 

f l.1~':J~.tt1 n ~n:ro w1 c1;;d1C1 "1air~rJ!no 

\Obt !1'\ C'ht'!JH'\ dr lc1 f'ftnC1r1!n pJr11~1\ 
í'\"l'i'1¡M cr•1 el f:.1 ,!e c11'1!fU~1t Ju d1ítrrn1n 

f'<"''CIVflt'I &.'l!t t! H'áltnC•l 

[b!x'>rarl:i ¡¡n rr;>i.i"c d: Jr¡;h.:ra klbrt a!~wt 
fupnento del libro l iJ 1r.itJ111r1 ~t11ám(1al 

'" /910 r1n qut 1111 1)¡¡nino1 1mpJirn IU 
conoc1m1er.10 i«i~tt 11 J1!uJc1ón fW'l11icJ .11 
f1n1/drlrorfir1110 



"La 1 id• min1\m1ca" 

En t'o1io \'11lrg31, l>anid (coordinador), 
lluroria 1t1odtrna dt Mtilco Úl Rtpriblira rtstauraáa. 
~ft,ico, llmnr• 19l5 

7 Carbo, Mug.ui11) Adolfo Gilly, 
"Oli~uquia y rcvoluci~n (1876-1920)". 
Fn Srmo. Fnr1qur (coordinador), 

Mlticn. "" {'ll(h/o rn la historia. 
t 1 M<>ico, Alim~. 1988 

i t • rcrna. Jo1t l ui" 
\kucn"' lu (;,fitt1J l"IJ'Ota/, 

""""'·'TI r.b•ll111'". 1974 
9 rn!mrnm11 \! . l1n:.1d) w!.b1, 

r·,," 11•im dr li.clw rlr d111rs rn ,\fhrco (1876-1976), 
t 1 Mi1irn. í)11in1n 1<11. 198~ 

IO (i0n1~!<'1 ~far1mu. lMt l.u1s, 

· 1111t"<'r.1li~nn frnmf;rnr<' ! \k,iw en ~mea de su e~p:msión". 
111 Cn11n \'1llr~.11. lhn1cl (word111Jdor). 

llwn'<a r ;'"''''' dr ,\frnco. t 2 Mt"'º· El Col<gio de Mé~ico, 1994. 
11 lbmrn. Rogrr. 

1 a pdit/(11 drl dtrnrrnl/o mrl1CJ'1n, 

'.fe'""· ~1gh1 XXI. l'lH·l 
l l 1 <'•rr1 follo, Manuel, 

f·,·1milJJ:itJ l ralt:l[a tn la llworra dt J.ftiira, 
\111irn, "U c1ball1tn", 1974. 

1 l l.1lrr1-l'/i111llo) RnJ ... Jolt, 
rlnar1~i,, ~,raí.la ,ft forfirio Dia:, 
~fl\lcn, l'omü, 1971 

I~ R>al. \\'ill1.rn1 ll. 

I / /"""" ""'" ""'•1'11( ti r<>rfirimo (1816-1910), 
M<•1Co, l'orru•. 1987 

11 Sd••m11n. lo1rrh. 

,\ft11w r1m,1 dr 1n/ce1nts, dt lftrnán CortiJ a Mlgutl dt la Madrid, 
Mr\Jco, l'orru•. 1qg7 

16 fnrrr \'11lu, I mc1to de la) Ramiro Naurro, 

llwnrr,i dr W11co //. dr la indrptndtnria a la ip«a ortua/, 
Mt.irn, ~k Grrn 1!1ll' lntmmrricana de México, 1988. 



17 \' •la<in, Jo\é C. 

.. 
'. 

El rwfiru,,,o lrutoria dt un rig1,,,tn, 
Temui 1) 2. Mé~ico, UNAM. 1987. 

18 \' m hta~ol. Jorge. 

t· 'l 

llu1 .• ,,,, dr /,1 Rm>focu!n ,\fmcana. orígtnts y multados. 
MI'"º· rnmJ.i, 1983. 

19 ll•r~n. Jean, 

'.,., 

n,,., h11w1.1 dt ,\fftico dt lfrdal¡:o a Cárdmru (/80J./9,0J 
\Ir"'" l .1 rrd dr Jnni<. 1981 

:iri ~~r1~nc1 futncr, John. 

''n·· ,. "i111..1111. 

Mn1u1, CMr!>A. l'J90 · 

!' 1 L':.'i] 



l\'nrnbrc de la unidad: VI EL lllO\'lMIL"iTO RE\'OLUCIONARJO DE 1910 A 1920. 

l'ropósilo dt la unidad: J:I 1lwnr.u comprcnJcrá IJ1 CJ\llA.S de la Re•olución MexitanA, las condiciones en que se llevó a cabo, las posiciones delos 
principales dirigentes y los beneficios oblenrdos, ademú idcn1ifimi las principales uzacterúticas del gobiemo de Carr.w.3, lncluyendo la piilldca · 
°''"""'y el surgimirnto del PIM de ARUJ Pri•tJ 

DIDl.IOGRAHA llOH\\ i __ -- "_' __ '_11_'11 .. 101-· - l>l.llHll'lfll\(l!f.(O\ll.\11111 1 f\llUllCIA.~lllfl,\CllCt~ 
-•----- ________ -l----------- (uh,id1drtdr1prtudlul!.L___.r-----:-----i 

111, rt"'" , .... 1"1'r1·t'J, !q 'J 1. r~·- · . .r, ~•!to:- ¡',-:-t'.J,J'~" "'' atrrlf,,1 1r:r\.l:1'n l Sr i.:¡1rrr 
1 ;fl'J.\,,1~r ... l

0

1°:~~!,,b~i~1 1:r1 l".a.",!rl\•;1[,1!\,•.,1: r!1·1.>l\lft;'~J~.·1fr 1111,r· h f·'' . 1 ~1 rwír1(~r ~ pr11,, \J!!~ 

1 

1 

1 

: f 1 ,~11fr<",r> (~"'.ta h·1,1 ~ !1'11 

mo\ 1rrum101 dr fi'Ot1c100 

] 1.1 ~it-ffHJ ,,~,1._.1 ti J{'t..1tnic> 

llutrt1tU\ rl f'l&n dt(;>1.1JAli1í"f 

'ti Ulf'1S111111:11m1l11:·no} d 
nxivim1tnlo l•r1t1U• 

··J•r. •., '·"'.1!1 ·.1r.~.,·.i1, ···~.·:~ ·r1¡kl,1t•11r,1rp1•.r~rr~1~\o1~terl1cm)lns 
J !r · l \,:h.,\·,,~· ,. 1, 1., ic ::r.~·1 ·. J: ,, ! 1ll.~nf'' ru'·;.a.1111 
1: ,J'"l;'f'~;"r.1 •1('~ f'l'l ~ '.~f '·~Mri1>\ \ ,i".' :.a f·"'l n,., .. ( 1 

¡-id r.a·t .a \l!'.rH Jl rw1·~·C~l.P 1rrJJ,1 ~t f r.\'•.:l((l ¡I Prr1,•10 ,,,h•( IJJ t1¡u.m1r1 lt.:!U."' 

i 1 '·1ailcrn ~·~l11r1 1 ilJ\ r1-.;/r,\J'1}/ 11¡w:.1., 1 }J wr:r11/t 

! ~bm.:~o A..111ó, /,•r Jt 4~.1;c. Fr111mco L ¡ r·01•r11:1r:nrr.'r. '<' 1-.1'.:,ol~ .t el ~·,~·~m,, dr MJdrro l 'rq-.;111'. T1(';•.J l 1(·.1, ~c:rr.1:1d"' llrn1tr1. 1.1 ,,.~ 
'¡ru1r;.tluarL1sn1.,•1H.JlG1rJ',t1&M"'.tks 1rr¡n fran~1iio l. t'1qmro. fi., Afr11t11 a 

tJp'.1!,t\ 1 r•P1 !11··1• d l':i:: ,!'!' t\1a'a ~ h l!,111 ,,;,,:1""(il. J fin dC' IWC'll un1 \ll1on dC' fa 
/ ir'\'<'t1111.iJ1 ilt Lu rt~'f'.1>'1f1 ntl'f<fl.iiUI \ ftl•¡:1u1 tf".1\:1 

1 

1
(1>l'V•<1C11trr1rr1tr .ltt1J:,u•.v11,., hr,Jw¡ 

{ ... ..riJ111 tT1 IJ ,fr•.tl ~ !r~¡ll:l' 11 r.1rt1:1r11.111n ¡J•.t 
Con 1111,!J Je t.:n 'uión o cunrum.uio 101 

J1,mt•wt 1,!mt·r1prirl (11 rio)tCClflnU dt 
rt11.;11J.11 O dtKUmcn~JJU 101 rrohltmH 
crn:~a!u de h Rt\oluc1ón Mu1Ctn1 

¡1 ... ·.,)rnr:k1 fit"1dq:a!,1r,fr!1:_,J,.1\'r.1.!1i1.J\1 

l ''~"'n l:ii Hrr:l<'I i"'":l1\t"I) nt~Jlnm dd 
¡en.,1m-ndr \'1(lnn.t.1.1ffufrt.1 

-"·~t:n~I. "' {t)r¡¡Xtrln IN nln!IHtS ~u" rrfl\{l(.lffltl 

rl iw¡rm1mto dd r1ar. dr Gu1,JJ/upt Sr n1uJ1.,., 

l11ntmrnci6n annaJ1dr101 F.Jt&do1 t:n1d.:i1 rn rl 
roh1rmo dr \'1cttlf1.aoo Huttu 

rrrn1 unJ t'íl1a.ion dtl rroÍOOI, Ulllatin ti 
Muiro dt la R('\oluC16n ) 11 Muno (111 dr 
Canw1) el1bor11"1 un commtmo dr aquello 
que In fllr m.h 1i¡r.inctthv y Util r111 
rirMimw 1u1 conoc1mím101 

Fl.lhorarii u.1 cUJJto COMlflllll\V sot-rr lo1 
plants rol111rn1 qur 1ur11aon dunn1c la 

l 1:nh1i'n lf compl.'11• rl pipd dt Cmw.a, V1/11) Rn-olución, 1 fin dr conuasur l1 ldrolo¡i1 y Jos 
71pat1 cnn1o;1 cauddlos dr 1' Rn(lluc1ón ) 101 in1rrur1 dr lot d.ítrmln ltciorn que 

~ la (onunc1llf1 df A¡1&.nulttnlt:1 1 
mr>fr\M QUf IU\l('hlfl rar1 rrotongar f1 luch1 Cl\'ll plr11C1pan tn ti n10Hn11tnlO 

¡

St 1dm11.fic11J Ju"'"''""" idtuloc1co-rohlim m 
d1ch1 corn mc1on, 1u dturrollo. )' tnuJ1.do 
drstaw1 I• po¡ioón dr \'must1ano C&nw.a )' d 

, 1obttrno dt fatldol Unido! 

s 
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llORA~ CO~'TENllJO 

,_ 

611 (°"''''° cmut1tutmtt) la 
Cono11Uc16n dr 1917 

~ l.t1nh1(nmdtCarrar.u ~la 

ro!r11" '''"'"' 

lllblio~r21b Básica 
1 · Cn1ío \' 1lltgu. D¡nitl, rl ti, 

1f11tn11,1 "7Í'1trrt11dt Mi1ko. 

!·lt""" f.I Coltgío d• México, 1911. 
: • DelpJ.1 de C•nlu, Gloria M. 

Jlnti'rt.1 d1 .\fh1co. 2 \'. 
~.f/\H1•. l.<l11 Alh1mhra, 199S. 

DF-~C1UPCIÓ~ DEL CO~'TF--,'IDO 

A tonllnl.llCl6r. lt dn!acarin l&J rosiciorin roli!ico-
\OClll'.'1 dr al(WI~' rrrmmtltllt1 dtl congmo 
cvnitllu)tn!t ) 'º' art1:ulos tsmc1&lt1 dt ,, 
( vnlf1tuc10n dt 1917 

f1r . .11mmtt, Jt drr.11fic&:i.i IM upte101 l """"""WI. P.'I''''º' l "'"~" m.1111nronLi!t1 drl 
¡1·ti1rmt1 JC' firianta dot1C1!'dl'l l1 pol1t1e1 n1rnot 
1"11 lf'H!l~!"oll' tlt lf'l.['W'l(Hm('f~!(l ) 1po)OI Tam~1tn 

ni!mJn 101 o~;e1·~''' dd l'lan tfr Gu.adalurt) 1u1 
¡ ft\d!>.,'.:a ~ rl 1i.rt.n'1m!ii 1!t un purci dt rc>ltticot 
ton~m1tt 

l · G,.n:.1!0 de 1 rmn1ne. Guillenní111. {! lJ., 
.4111111Ü hntn,,,1 dt Milito. 
~11\1"" l 'NAM-ENI'. 1981. 

4 · Scmo, l:nnquc. c0<~rd • 
,\((,,,,, 1m r1,tMo '"la hiJtor/a, 81. 
Mt11'"· EJ11 Nue11ln1.1gen,1994. 

~ · l 0nr \'11!ar, l"rn<sro dela, 
/111tnrw 1ft ,\fhi(o, 2 v. 
~limo. ~lcGra" 1111! Editores, 199S. 

llihliocralla C'omplrmrntuil 
6 Aguílar Camln. lftcror y Lorenzo Mc¡·a, 

F.STRAHGIAS DIDACTICAS 
tocthidadn dr amadwlrl 

lnmt1¡11in, ror rquipo1, IObrt lol llllculo1 
mil i"'!'<'rtan1r1dr11Cnn1111uciónd<1917 rara 
1n&lttat los c.amb101 que St rowtaban m dla. 

[ OI a!umnol rlat'iQuri,1 \1:11 Jef1' dt rrrrunUJ 
1eac1 dt lot conttmdos dt nt1 unidad, con 11 
in1tnci6n dt rrc•pi1ul11 101 lrmn ,;1101 m 
clHt 

.4 /,11e"1bra dt /,1 Rt1"0fu(iÓn Mtiicana o 1111 llUO)O dt /a historia cont11npordn1a dt Mb.lco, 1910.1981. 
Ml•ico. Cal) Arrna, 199.1 
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l'orl•\. M.ir~•rila) 1\dolfo Gill), 
"Oli~arquiJ) Rrvolucicln ( 1876-1920)", 
1 n Srmo.1 nriqur (coordin.tdor), 
,\fiurn. "" rurblo '"la historia. 
1 J \lé\1cn. Ali•nr.t, IQSS. 
l'ait1llo, l!rt>erto, 

llJJtor:J .Í< la Rnolur:o" Mmrana, 1906-19/J, 
~lé•ico, f'n'"1d>. IQ7i 

Colmrnero' \f. hm•d) colab1, 
C1tn ai1ni ,¡, lucli.1 dt cl.110 '" .\fhico 1 /8/(J./976). 
l 1 \ft""'- C)111111,, wl. 1984 

10 <'1'rdn\~. ·\mJIJ1,, 

l 111drolo>:;,1 dr la RnolüttÓfl ,\ftuca11a o laformarufo dtl nuno ,;Rimtn 
M«ico. 1 ro. 19H 

11 Cidl).Ad0/fu. 

/a Rn~>lt11 11in '''''" 11mr1d.1 ",\f(11dJ /fJJ0. /9.~n 1111,1 g11trra ramptsina por la titrra y ti poc/tr. 
~lt•ico. "!·! r>oJ!l1to", 1971 

I~ \fr~rr. 1 P1rn1,1 . 

. \'11 mn,irrM.! J.r11ánh ¡l 1 r·n:r,1 f.1 R(\OliiC/ón .\lrur1.1n.1 1890./050 El fin dt "" imptrio infornral¡ 
Mforn, 1.1 Colcg10 dr \Ir"'º· 1991 

11 Siha lfm,,f'.. Jrn1" 

Brri·r hutori,1 dr {,¡ Rn.,furnin ,\lnrrnn,i TI /.01 antrrtdmrts y la tlapa madtrisla, 
Mt•irn, I f' F .1'171 

14 \'111•. Brrth•) l n1cnro Mr)rr. 

"Ja luch• orm•d•. d primrr rr1mo dd camino) b rncrucijada 1911-1920". 
En (' 01io \' 11lrga1. Danid (coordinador) 
/fislOrln tt11liÍf'rM dt Mt11co. 

Mh1co, Fnndn dr C'uhura Ewn.im1Ca, IQ)O 
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Nombrt dt la unidad: Vil RECONSTHUCCIÓN NACIONAL (1920-1940). 

Propósito dt la unidad: El alumno conocenl las carnctcristim del nuern orden económico, social y pollticodcl México posm·oluclonario y 
comprtnder3101 rrincip3lcs conflictos ,.¡,¡do> por los rrgímenes obrtgonista. callista, maxim31o y c31denista. AdemáJ. se m•isar! 11 polltica exterior 
del p>ls )'In cultun n3cion1l. 

llOR4\ ! 11\ ll \1110 1 lllSCRIP('IO\ 1111. rn~H\100 

1 1 ! l(! l.• l ''rl"'P 1' r"t \ ~ 0".o!i·t-·"1 ! ~ (\' 1 or·HjJ j U J~!Jl1.l") cJ Cth11!1u ~d rlj'('I ¡frl 

,,r•~l •.. 1 •\ r~·'d• IJ\ ;••!ll'.••\ "•' 1.:· ~ •"'\! r·1"1'"'"'' J•: l\Jo'f11J,IJ1l11('r"J tri 1. 

: '"\'>l 'O\ '""r \ i f.l', ¡ ·~ j. 'I '' I' ·\."'T'.I 1 l.t "";" ··~ )''• t J q•¡,· 'H' •J ~I 
: • , , ; " 111 •• ¡~ ·r .o .q, J; 111, .1rn t )~··rr"" rJ•.1 

~ t .a 11:·l1>l1\l'1X111,.1 t•..i'"f"''''ª r .. ,11!•~' \; :·~:::.:·.::~.·~:":,~:'.~~.~: ·:~;:~:.'~'~ ótl 
•¡t1:1a. lltiof1f) t11..ict!UI mnn\1'11;.C1ó-1 t\MÓ"11(1 ~ 11 rol1hC1 ltf&nl d~ 

1
11 1"c~M ~ Ci!lr1 

; t·"~t'n ~ l"OIH_t.,.nl la w¡;11111.1c10n de! 
1•1,11,,.;1f!110 ohcro rn h CJlO\~ IA\ "'r•Ju!.n 

lri:·r•rnJ.,J.11r1r' rrh'htr lo\rrot-lrm.'11 
f1•1J•1urrl'll) hobr1r1J.t1..'IO\I) Cllllllr1! 

-'J::,,1.H 1c Jnw~1r,., In 11'("d1d111om.td¡1 r<'' 
J 1 U tfllnl)ntl it1h'mte1Ufllkt Al11'0 (JbrtGOO r.11.1 'ºl1Kwn1r lll1 cuníl1cto1 rn 

111 rrl1C1\Ml(1 l'1IC'TTllHl'll"lllC'1) dtln\fl'JHlrl 

C\lflnjt'll 

'n n1;ilm111n 'º""'"",., Jt ( 11\lh\) 

Portn <.i•I rncual On•r RL1h10' 
Ahtlardu l. 1'C'dri¡uc:1 

l f-1 e<*•rmo del l/aro Clt.ltna1) rl 
f•i.t 5c\m1I pohlica 1¡rari1 l1botal 
fduuth 1 t tnlM1tc"ion1! 

\(' (0!1!p1rnJoA11 l.u rtl.i,uw•M rnlfC Mt\!~O \ 

l 1ta-ll1 l 1n1J..1') !a rru .. c11dfnci1 d( h rdxl1~ 
~1111cr1 n1111 rrl~•onn con 11 irlc111 m Mt,ico 
tti <0'110 lu Clf,lh."1CT1\ltC11 roliTICU. SOC111n) 

n:onóm•cH dd m1,1mito 

(011•0 uno dC' l¡)1 lcm11 cCT1lrale1 dt C\lt uniJ.\d 

~ n1u..!1ad1 b CIUdón drl P N R. ron'O panr 
ntf"d,il11 rara rl íw1ciMamirn10 drl nzado 
nl('\JC.lflO 

f·n rstr tema s.C' rstud11t&n 111 caracimstiw dd 
¡oti1emo dr C•rdm1t. deuacando 11 tltUJCión 

IJftfl.l.11 f\tclontlt11c16n dtl rrtróito y 11 
1 fl()il11u intrmacio111I 

r.~IR.\HGl~S UID~l'Tl!'.\S 

{1tfhid1dn dr 1rirrndir.alr\ 

\("1u¡;•rft' 

lf.K" ~.l)il !J ¡:111J del r•<'rc,,,, !('\ ~1:n\l•1(11 
111;:.1•1 lnt111'' ,omr!c11~·111Jr1t' ' 1,t, 

u1m,,_.,,~ t'"tl ¡,:r;1f'í'rn1 Jí"l)I' li•' f\·mJ' tic 1..1 

lJlllJ.,j 

(om(l'lrn aquello qur 1C1 pa1cn1 ni.i1 
1nlt1tlJ111c dr In tJrt111\111r1donn 1k lci1 
r1n1Jrn1c1 Alurn ONtg<'n r1u1.uc" f!l.:n 
Callo. l 11.uo t"lrfo11t. rari 1J~·n11finr lu 
11"1luc.crnc-1 q:ir 1n111n p1!1 1upcr11 la cm11 

del h1a&.1111ckiri1l 

f_n CQ111par,1l dd rrciÍC'\Qr IOI alunmot 
\ttitar•n ti P1?1cio S1donal. S«rci~ía de 
fJuuc1on rubl1c1. Anti,uo (olctio dt s.. 
l'Jrfl'""' ~ Or!ln Aries r1r.1 c<'!1occr 
tl~uno\ m'º' de la f scvcla Mni,;ana Je 
r1n111r1 • lmk Je l(lt niuraln de n1c¡o 
Rncra. Jul-t Cltrnro" Orouo > 01,id 
Alíaro S1qutirot 

HIHl.IOGR.\l'I.\ 
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llOllA.~ COSltSIDO 

6 El n1tKJnalmno C11hutal 

lllbllogn lla ll'slu 
l.· Co1lo \'il!tg11, l>aniel.r] l), 

lfot(l,111 mfo1"111 dr Mhico 

Mé""'· FI Colegio de México, 1931. 
2 · Drl~ado dr Cantu. Gloria M. 

/liiww dr ,\(hiro. 2 ,. 
~ll1iw, f~1I Allwnl•ra, 199S. 

DtSCRJrCIOS DCI. (OSTC.~IDO 

St ronocnln Ju c.va...itrht1c11de11 tduc~1ón 
pnmarla. JW.mdan1, l11 ricutlH rural«. 
1¡rkolu, 111 r.orm.1ln, ll ms~w• 1t1.r11c1) la 
fd¡aucilin winm11.a1u. ul como !u tmdenau 
anbt1us dtn\1du dt l.1 Pt\oluc:16n 

J • Ci .. nr.fü 1 dr 1.cmoin•. Guillcrmina, {! l)., 
Atl1tt dt Jmtor1il át .\f(uco, 

Mr11«•. l'>\AM·ISI', 198S. 
~ • Srmo. t nnqur. coord . 

,\f(tt(I' "" rurblo '"la hurorin, 81. 
Mlx1co, Fd11 ~ue11lmagen,1994. 

5.· l or1< \'11lu, l.rnrsto Je la, 
11:.flm:o dr .\fh1co, ~ \ 

~fé•ico .. ~i.c;,.,, Jldl Fd1torr1, l99S. 

lllhliocralla Complrmrnlaria 
Cc1,jo \'1!1cg.u. llanirl, 
llmN1,1 (j,,,,ral d1 Mh1co 

~fn""· 11 c,,Jr~10 Je Mlxico, 1976. 
l>dg•J,, de Canru, Gloria M, 

ESTRATEGIAS DIDAlllCAS 
hcthidadn dr mrodlnlrl 

//u torra dr Mhtú> FormariÓ• dtl tstaJo modtrna dudt la ll!dtf!fnd1ncia luura las pal/ritas dt duarrol/o. 
Mfoco, Altwnhra, 1987 

.. . . 
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S. Knuzt, Enrique, ti. al., 
la rt(O!Utrurdón rronómira, 
México, El Colegio de Méxlco, 1981. 

9. Lljous, Alejandn, ti al., 
Ma•ual dt lliJtorla át Mlziro Contttnp0rdnto (1917·1910). 
México, UNAM. 1988. 

10. Mcdino, 1.ui•,' 
Dtl CardtniJmo al Avilaramarhlsmo, 
Mhico, El Coltgio de México, 1978. 

11. Miranda íla.U110, Angd, 
La t1'0luclón dt Mhlco, 
Mhico. llmtro, 1984. 

12. Quiranc, Man in, 
Vi1lón panorámlra át la HiJtorla át Mtzlro, 
México, Porrú•, 1986. 

ll. Villoro', l.ui1, 
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La cultura mttlrana dt 1910a1960, 
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1) Nombre de la Unidad: VIU J\lhico rooltmporáneo ( 1 partir de 1940). 

b) Propósl101: 
U Alumno cornrrmkrl el procc10 hi116rico del Mt,ico aclu31. las princip3ics c1mbios en 11 poll1ica, la cronomla, la sociedad y 11 cul1u11. ConoccrA los 
11pte1n1 del sislcma que se considmron) los que cnlmon en crisis. 

HORA.\ 

ll 

CO~Tt/\IDO 

1 l• rohtic.a dt 11 UnidJ.d Nacional 
(1910-1946) 

l. El 44unollo n11biliu.lo< 
(IM6-1970) 

l 11ow 1 CONTENIDO 

DESCRlrf!O:'i orL (Q:'ifENIDO 

·brl1c.tt fl impk10 dtl la Sr¡1.llJJ Gum1 
~fond11I. I• ª'1i1ttd dt Mt,ko. 1.1 polllic1 dt l.1 
··ttotn• aocir-dMt' > rl fm6mmo de lot brxtto1 
·A111!11.v ti ptu1r111u dt Unidad N1eional df A11l1 
t'1niacho 

·Analtw rl fort.iltcirufr:ito dt la tiur¡IK'i!J ~ rl 
ptoJtllN dt lnd1,1Uri1Iiución. T a:nbiftl H r1tud11d 
ti titancamlmfo dt la rr(onn:i apari• ) 1• rrrmión 
dt 101 moumirnlOi campt1i1w1 
·l.1p~w el rls1mn1 dt S<¡uriolad s.x;,¡ 

·Ílfudt.U ti rllf'd lkl r-niJo Rt\Oluc1on&1\('i 
lnu1111~100AI m la r.!1ibdi&d po!111u 
·DrWTo!lo dt ~'' mtJ101 dt d1(uiihn muh1 Au¡r 
dt la 1n.Jullri1 cinnll.l!oit•!k• 

ESlRATEGIAS DIDACTICAS 
flcthld•dn •• Hmdlultl 

St 1u¡itrr que k>1 1lun11\0l COG orimttddn dtl 
P'OÍt10t.h•P1 

ln1 n111aci:>n hnncro¡1irica sobrt IJ ~icipxión 
111t\1C~u rn ti n'lflni\10 anuado par 1 nublrttt la 
rtl•dón dt Mt\ko m rl conln!o inlrmacional ) 
rl1'lrul11111rn1t ron E>t..iot Unldol. 

[laticricMn por 101 alu1mo1 dt un mapa 
coocrplu.aJ que pmn&u comprmdtr tt 1mlido dtl 
p101rama. 

ln\tfl'l,JCtón ro1 tquipca sobn diitinlt11 a19fC(OI 
dr polirin mmórnlca dur1r11t ti ¡obimo dt Á\lll 
Comadio pva hlCft un1ttronlllVCtióa11obol. 

l.tttura con)tn!ada f'Ot' ~1 alUJMOI drl dtrnfo qut 
·An1l11.tt ti nl0Ckl1> dd "druno!lo n11tiilu.a.lof~ erra ti Sr¡uro Social J'lll compararlo coa la 
1rl1ca..ll dndt rl ¡ohtm0 dt M1¡url Altml.n huta w¡uridad 1«iaJ Ktua/. 
ti dC' Gustn(I Diu Ordu 
.[,plltat '" rcl111u 1 .. ~.,tal lk la ttforma t¡fllll) 

\(11nlO'1mit:nros obwo > cartf<\U\O 

Amliw ti n»•i"1im•o ma¡iumal 11m1. tl 
ÍCfTOCJITÍlm> (19ll·l9)) ti dt lo• nltd1«" (!~. 
6~) Sn'\1!11 l1 lmponMK11 dd \"OllO (tmc11ino 
-[ttud111 11 rrrpondtranc11 & la tcnnoml1 
C'\ladounidmsr rn Mi).Jco. bphu1 11 pro)'f'CCÍón 

d' 11 Gutrn frl1 m itt.ico 
·An&lll.Jt el monrnitnlo estud1an1il dtl 61 y '"'' 
ronst<umrlu 
-Rt\.tf¡11 ti drwroflo de Nuc..:1ón ) de lis 
d1fmn1n format attlstko-littnriu ,. muikaJa. 

DLKRlrc16s D[LCOSTENIDO 

Con~ la n1ruc11111 drl rRM ) dd rRJ p•a 
trrttiat IUS d1frrct\(Íll) lirn.ilitudts 

L«tur1 tobtt 11 "l¡>.xa de oro dd cine" y nr una 
pdkul1 dt ''" /¡>oca p111 damtUV d ou¡t dr 11 
indu•Uia dnl'fllOlo¡rálka y opnicW los ntaiolipos 
u•ado> pot ti dnt .. 

L1tturu par1 an1fü1r d lllOdtlo dr dnlmollo 
n11bili1.tdor adctrw pan conmtuallzar " 
r<a>mitnda la l«tin de: úu 6arallm ,. ti 
Jwmo de JoW Emllio PadJ<a>. 

f.STRA TCGIAS DIDÁCTICAS 

BIDLIOGRAFIA 
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l. El .i..m.no COlllplrlido 
(19J0.191l) 

iaowi . CONnNIOO 

c.·. c::.1 L' ,::'J ,. .... , , ... _, e· 1 C .! 

· Atllliut d lnt<nmcionbmo dd EJt>olo <n b 

.. . 

1rthldldn du 1dlu • 
Elabonción de om¡w COOC<f'Ulla p111 kknlif>at 
11 polltic1 llbonJ y 'l"riL 

lnmtipción hnncrovilk• de ""''imicntot 
obrtro1 y cln'{'<Siaot que pmnit .. con(llcnda 111 
HJ'<CiÍKid.d m Hlr paiodo.·R""""" pot 
«¡uipc1 de 111 dtmondu de lot di"inlo' 
n'l)\imim101 toda1cs Jlll• a11blrcc:r 
""'1plrlcionrs. 

l.tt1uru de 11tlc•lo1 de mhUJ pan ilulllll r 
""""'"' 11 biuquc.11 dr p11ticipKH!o política dr 
b ª"')". Co111¡>1111 lot pu11tot dr vista dr 1h1111101 
JalWMU 
l.tt1is1 )' dabonci6n dr lnlo.- pon estudiar 11 
drpmJmci¡ tal06uilc.o dr MWcu mpeao a 
E.llldoo Uoidoa. 

Coma:tariot p111 ""''°" la 1rucmdmá1 del 
mo.unimto del 61 coo but c:t 11 lldln de talO~ 
1e ,_,...... ~,. IA li«N h 
na11.iolco dt EJ ... ron1ocowu1. 

An>IU.. lu polltiw cducali•'ll de ate periodo 
p&'ldil<llÍfloo1>-waylimill<looa. 
Comauario ""' bm m 11C11111 pn a¡>ndar los 
catnbioomll111mli.._ 

lo>tlfi&IClón hcmttoptfiC.O iobtt d "'°'imiatto 
del 6' p111 apnd 11 d plo dc 11110ipu1ac:i6o o de 
objctindad de b prCIW. 

"""°""'· Sal.ol1r lo dncoofi.,u del l<Clof ..,.,.,.. poi tquipo iobn los or¡miuao1 
llrf'alritl dtbido ti populiuno d1 luit EdtnerrlL autaln cna.lot at ts11 lpoc.a y 1ua llrtciooca. 

pnnlotaroutfic.oda. 
· F>rliar brdonN<lluc•iodc 1910-14. E.iubka. 
IMuuiudd..mniicnDas..i.""1dc 1971 . l«t111u iobre Ita pmioon dc lot ¡nipo1 

poln>nlla p•n Influir m d cambio dt Nlllbo del 
·An.alu.11 101 mo,foUmh>I ¡utmllero1 y W aobiauo. 
rtprnionn di '°' tctmtJ. 

Comp1111 lo1 lilrot dc JaJu puitos 111taiores 
·l:Jublt<tT la C&llSU J COOl«UCICÍll dc IJ aitit dc OOll iot 1<1\llla, 1 ÍIO dt """""""' los cambiot 
1976. 111 lo Utic.o edue&1i'1. 

DtsCIUl'CIÓN DEL C01"TEMDO lST1IA TlGIAS DIDÁCTICAS j 111uOG1WIA j 



El r::.~ t · j 1·· 1 ! : .J 

HORAS 

4, Dr la "rmoudón moral" 111 
rnodcmlurión Otoliberal. 
(1912alaíldiaJ 

COl'O'lNIDO 

i ... 

(1<1Mdadn d1 '"nldlul•l 
·ldmtiflClf las iolucionts proai<>d.11 por Josf ln""l&acióo han<f0Jrií1e1 arnt1 d<I mc111mím10 
lóp<l Portillo: 11 p«roliución d• 11 «0nonu1. d ntudi.,,11 dt 1971, pm ronlronw 1us danandu 
"'"°al aldilo '"'"'º· Reconocct 111 cau111 dt la coa la dt l96R y ti dt 1916-17. 
naciortalitacióo dt 11 bina 

·ldmtilic:at 11 torrurclOn } " nrroimoo Juranlr rl 
¡obitTM dr 1 &f-r1 f'onill·1 r mducir 11 ll111 
d11eu,16n tobtC' 11t11Cl1lt lo\ go!Yrnlt1IM 

Comrutl! por rqu1po1 lo1 objrthos) f"O¡rJmlldt 
los p1rtido1 opotÍfOrtt rm C'O~ltll' IUI 
P"'l"'<\U< 
[!1bor1r un nura conctptual par1 dnctibir las 
caractttiniu1 ft006micJ1 
&l cot»m10 dt Lorrr l'Millo 

lrl\nl1¡,¡¡;io11 htmtroerJfio r•ra ronocn ti 
·ldnillfl(M In º"u' .. llt' rr(h\~;tn;n L1 rnta dt' ir:ipacto dt' la nxionaJ11acion ck la hinca rn I• 
1911. opmión public~ y prnmw un informt orol. 

.t,rlic11 cómo la 014.1 dd ¡uio •oml pro\oi;ó ti 
rru¡o m t.. fd1Kac1on. h ulud. 11 it¡undad i0e1.1/ 
)' ll\himda 

.[,plicar los tft\.!oi ~10-po!llÍU>t dC' 101 mmos ck 
19". 

lrdura dt 111/cul01 periodiuicos m qut H hl)an 
comrnlodo 11 romipción ) ti nrpocbmo con la 
foulidad dt l\llUll 1u Íll'('ldo m l1 l'f0bltml1ica 
riacional 

LMurl r•n ronKnlll en cl.ut 111 CIUSU dr I• 
crlú1 ) 1111 rrpnnuJonn m ti nh'tl dt \ida dt I• 

·AnalizM ll pvl1th..11 d~ rqima1t111:1tl/lt\ ' rl población 
Tr•I&> ck librt f<inlff~10 n1 f111(10n dt 11 polit•u 
dt "'mo4mtluc:i6n- Jtl u!111fü:1 [l.obum1ón. por rquipo1. dr m.ipas coac:tp1UJln 

rt"írrrn1n 1 lu rtprh1ti1.1cionn) el lLC r-• 
.[.'J>litar kis ;i'''"" rlti.101.1!" <Jrl PAN ) rl idcn11fic.arl11ca.ncttti'1icasdtln<olibcralismo. 
111r¡imimro dtl PR!l 

Anifüi1 hnnno¡r1íico r•n f'J'Onff. m rquiro. 
·An1h111 lo1 rír..:101 dr los ur•1b101 rnni111ucwn1lt1 tu COOM'\1KnCÍll dt lo1 sismos m 101 órdmn 
duran11 fl sobifmo i!r !\.1!mu r.ocUJ y roHrKo 

·fdnuirK• b pol111~1 Jt c()(1prrac11in drl ¡obirmo 
dt S1lina ron los [•.oJo, Ur.id01 

[,pliw l.u cau1u ~ti implcto wcial dC' 11 rC"bt-hón 
dtl EZLN. 

[lplicar la cnsa pohi!u ld'.u1l 1 partir dr 
rrobltmu in1rmo1 dtl Panido Rt1olucionarlo 
IMtl<oclono! 

01'.SCRJfCI ~ O[L mm [NIDO 

Eilbontióo d• ""!'U Ct'Clctphl>in qut 1t>ordm ti 
l\Wf del PAN ) del PRD. pota """l'•mdn ti 
dtum>llo polilico dtl pab y 11 nt<tsldad de 
dtmOCJ11iurlo 

Lecnn d< lu rtlorm11 a los anlculos ), 
ll y IJO coo•irll<Íoolla 1 conlroni.clóo con 1us 
l'Ulionts oricinaln. pata mlmdcr los cambios 
11liniJl11 )' IUI ~OO<I 111 lot lmb/lot 
económico. 1ociol ' polltioo 

lST RA TEGIAS DID C'TICAS 
(1t1hid1da d1 1prndluj1) 

BIBUOG 
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La e\'lhución del 1prcndiL1jc debe su resuhado de la inlegración conlinua de los alumnos, el profesor y los programas duranle el desarrollo de lns 
diferentes 1ctivid.des y siluacioncs que se pr<scnten en el cuno. La evaluación se efecluari por medio de investigaciones, trabajos monogrilicos, 
edmcnes, informes de uistcnci1 a exposiciones, conferencias y muscos; sin olvidar 11 impottancl1 que tiene 11 participación del alumno en clase. 

DI Cmlcler de 12 arlh-ldad. 

1.a rulUJción 1rnd1á la finalidad de prororcionnr el 111.llisis del apro\·cchamienlo gnip:il e indhidu.al, considerando los elementos forrna1i1·os. hábitos, 
conocirnicnto., luhilidadcs, 1clitudes y ,-alores 

q Periodicidad. 

1:1 dnccnlc ¡>odd u1il1w d1fmn1e1 moJalid.ldcs de evahución, como son 11 naluación gru¡>•l e individual y 11 1utoc\·1luación; de lal manm que 
cuando sc lenga qut Inducir 11 misma a un número, por necesidades de 1crcditación, éste exprese un rcsuludo plunl del proceso educativo. 

DI Pomnlaje 1obrr 11 calllicarlón suecrida. 

El rcgiitro si•lern.ltico del »•nce de 101 alumnos rcrrni1iri al docente contar con información que rcsp1lde la 1crcdi11ción de los mismos sobre 11 bue 
de p11ímctJ01 prc\iamcnlc c1t.hlccidos. Se sugi<re se lomen en considcnción los siguientes rubros: 

cx~-~~~~!~l. -·~--· ~ ~- ··~···-· .. ··--·'M~~ 
tr~!>_.1J~}..!!.S"i~Yllll~~---···-- · 20% ·• 
1ra_b~~-!_i_l<!i1idi:_al.c.011_r:ro...!!~----- . .ior.·:· 
visi_ll~•.!ll.~!Y.!:11'21icionts :::is%-;i:; 
artici ación en clase 

... 
Át ...,, 
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~-;°"' ,.:;, ~-.. ..... 5. PERFIL DEL ALUMNO EGRESADO DELA ASIGNATURÁ~!:;•F'.7:: '.. '':·e ; 

l.1 uig111tura de lliltoria de México conlnbu) e a la construcción del perfil general del egreSJdo de la siguiente manera, que el alwnno: 
Mejore rus lábitos de estudio y de trabajo y su< actitudes de respon,.bilidad e inquietud intclecrual. 
Fomente su lniciatiu mativid•d y p•niciración en el proceso histórico del pal1 
OtSJrrolle y ejercite el pcni.amiento crilirn medi,nte la 1olucilin de proh1cma1 dentro del ámbiln económico politice)' social de México. 
Alcance wu fomución hwnanlstica y un.1 n>ncicocia <;0<ial que I" impul1e a comprender el proceso histórico nacioll.'ll. 
Dcurrolie SW c.tpJci.J.dcs de anólom l\CCr\.lrÍJ\ r•m COtnprendcr '11 rcalidJJ hi1tórica 

6. l'ERHL DEL DOCENTE 

Caractcrlstica\ profesionales y 1t1dtmic., que deben reunir lo< profesores. 

U profesor qu• imp•n• 11 .,ign•tuu de !listona de ~1c,iw 11. dehcr.í cumrlir con los requisitos que para ello scllala el Estatuto del Personal Atadc!mico 
de 11 UNA~f. y los que: est•blm el Sistema del l'monJI Académico de la EN!' {SIDEPA) y sc:r c¡reudo de la propia UNAM en la carrera de historia. 

Asimt\l!Jo, dehcri nwstnr c.pacid.ld pm el mane¡o de los contenidos programáticos) disposiciún para ampliu y actualir.11 los conocimientos en esta 
matrria) en lu d11-erus tc!<nicu didictim. »I tomo en la utili1.ación d• recursos mecánicos eléctricos y electrónicos que dia 1 dia se ponen al smicio 
de la educación. Se rtquimn profesotcs d1n.imitos, crtativos, responsables y comprometidos con el t11b.ijo docente. 
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A 
ANEXO IS·A 

PROGRAMA DESGLOSADO 

HOJANo.I 
DE 13 

(l)CLAVE 1197 
(4)CLAVE 0121 

(2)1NSTITUCIÓN COLEGIO GREEN lllLLS (J)AÑO LECTIVO: 2001-2002 
(S) ASIGNA TURA (6)GRUPO SIOI 

(7)PROFESOR LAURA REBECA FA VELA GAVIA 

(10) OBJETIVOS GES ERAi.ES DEL C\IRSO 
QUE EL ALL:Mt;O 

(8) DICTAMEN 22 
(9JFECHA DE f:~.ABORACIÓN JLJr-.10 2001 

0r.Jr.•, ·.!.,¡ 

AJ RECOSOZCA LA NECESIDAD DE CONOCER El PASADO. PARA. A TRAVÉS DE Él, VINCULARSE A SU PRESENTE. 
B) CO!'OZCA LOS VARIADOS INSTRUMENTOS METODOLÓCilCOS EXISTENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS HUMANIDADES. 

t(IJ¡F.\;..\úi:\üós-c;iOiiA1.ffo-iiCE.\iAJE:S) 

1 
JJ:' TRABAJOS l~~IVl~UALE'.S 
JJ ·" TRAJIAJOS EN FQLIPO 

1 Wó EXAMES IJIMf S 1 RAL 

f·-.. - -- -- -.... -~ .. - .... __ .. ------ .. -.-... ------·-----··-·-·----------------.¡ 
1 
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o HOJA No. 2 
ANEXO IS·A DE 13 

fl4l 1 (l.l)UNIDADTl:MATICA LINEA DEL TIEMPO 
(16)0BJETIVOS 
QUE a ALUMNO CONOZCA 
A ·LA UNEA DEL TIEMPO 
B ·LAS CARACTERlSTICAS DE LA LINEA DEL TIEMPO 
C ·QUE El. TIEMPO ES UNO DE LOS EJES DE LA HISTORIA 

(17¡ FECHA ___ (i&)fEMAS Y SUBTEMAS ( 19) ACTIVIDADES DE ENSENANZA·APRENDIZAJE HOR 
1 · LINF.A DEL TIEMPO UN FJE DE l.AHISTORIA EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA AS 
2 • CARACTERJSTICAS ELABORACIÓN DE LlONEA DEL TIEMPO PERSONAL 3 
A • PROPORCIONALI 
B·IWSTRADA 
C·COLORIDA 
D· FLECHA 
E-ETAPAS 
f.- PROCESOS 
G ·CA TEGORlAS 
ll.· ACONTECIMIENTOS 

BIBUOORAflA 

EVALUACION 
33% TRABAJO INDIVIDUAL 
mí TRABAJO EN EQUIPO 
34'r', EXAMEN lllMESTRAL 

L 



B HOJA No. 3 
ANEXO IS·A DE 13 

fl4l I (1 S) UNIDAD TEMA TICA REGIONES NATURALES GEOGRM1A ECONOMICA DE MrnCO 
(16) OBJETIVOS 
QUE a ALUMNO 
A ·RECONOZCA LAS CARACTEIÚSTJCAS GEOGRÁFICAS DEL P AlS 
B. CONOl.cA LA INFLUENCIA QUE a MEDIO EJERCE SOBRE LA POBLACIÓN. 
C. CONOZCA LA REGIONAl.11.ACIÓN GEQ.ECONÓMICA 

- oi)m.IAfYSÜBTEMÁS _______ - - - -

1 ·MEDIO FISICO 
A • lllDROGRAGIA 
B · OROGRAFlA 
C ·SUELOS 
O-CLIMAS 
E· REGIONES NATURALES 
2 -REGIONES GEO.ECONÓMICAS 
A ·F ACTORE.S DE REGIONALll.A.CIÓN 
B ·I REGIONES GEOECONÓMICAS 
C ·PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
POR REGIÓN 

( 19) Ac°TIVIDÁDES DE-EN°SENANZA·APRENDIZAJE-- HOR 
EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA AS 
ELABORACIÓN DE MAPAS 3 
ELABORACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO SOBRE UNA 
REGIÓN GEOECONÓMICA 

~e=m~u=oc;=RAF~'IA~~~-~~~~~~~-~~~.__~~~~~~~~~~~~~~---1 

SERGIO AGUA YO Q\JF.ZADA, ALMANAQUE MEXICANO, MEXJCO, GRIJALBO, PROCESO, HECHOS CONFIABLES, 2000. 
ANGEL BASSOLS DA T ALI..>., GEOGRAFlA ECONÓMICA DE MEX1CO 
ENRIQUE FLORE.SC ANO, A TI.AS HISTÓRICO DE MtxlCO 
W\lr'WJNEGI .OOU MX 

EVALUACIÓN 
m·, TRABAJO r..'DIVIOUAI. 
JJ% TRABAJO EN EQUIPO 
34% EXAMEN BIMESTRAL 



a HOJANo. 4 
ANEXO ll·A DE 13 

(14) 1 (IS)UNIOADTEMATICA MESOAMt.RICA 

(16)0UJETIVOS 
QUE EL ALUMNO 
A . .CONOZCA LA UNIDAD DE MOSAICO CULTURAL QUE SIQ.1FICA MESOA~RICA. 
B • CONOZ.CA LAS ARE.AS CULTURALES EN QUE SE DIVIDE MESOAMÉRICA. 
C • CON07.CA LAS DIVISIONES PERIÓDICAS EN QUE SE DIVIDE MESOAMÉRICA. 
O· CONOZCA LAS CARACTERJSTICAS CULTURALES QUE UNIFICAN A MESOAMÉIUCA. 
E· CONOZCA LA COS~OVISIÓN Y RELIGIÓN QUE UNIFJC ANA MF.SOAMtRICA. 

--1 (17) FECHA (18) TEMAS Y SUDTEMAS \ 09) ACTIVIDADES DE ENSENANZA-APRENDIZAJE HORAS 
1 • MESOAMÉRICA EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA 9 
J. ÁREAS CULTURALES 1 ELABORACIÓN DE CARTEL 
J • PERIODll.~CIÓN DE MESOA~IERJCA ELABORACIÓN DE MAPA f '"'""""''" """~' ELABORACIÓN DE LINEA DE TIEMPO 
5 • CARACTERlSTICAS CULTURA LES ELAllORACll)N DE REPORTE DE VISITA A MUSEO 

L------ ---· (21) BIBLIOGRAFIA 

ENRIQUE FLORESCA.'>0, ATLAS HISTÓRICO DE MÉXICO Y MEMORIA MAXICANA 
ALfREOO l.ÓPFl AUSTIN Y LEONARDO LÓPF.l LUJAN EL PASADO INDIGENA 
JUAN llROM E.SBOZO DE lllSTORlA DE MExlCO 

EVALUACIÓN 

Jl% TRABAJO EN EQUlPO 
33% TRABAJO EN CLASE 
34% EXAMEN BIMESTRAL 



B H01A No. S 
ANEXO IS·A DE 13 

0411 <ISlUNIDADTEMATICA DESCUBRIMIENTO YCONQUISTA 
(16}081EllVOS 

QUE EL ALUMNO CON07.CA 
A ·LOS ANTECEDENTES ECONÓMICOS Y POLlTICOS QUE LLEVARON Al. DESCUBRIMIENTO DE A.\IÉRICA 
11 ·CONOZCA EL PROCESO DE DESCL'BRIMIENTO DE AMÉRICA Y SU DIVISIÓN fOMO PARTE DE LOS IMPERIOS EUROPEOS 
C· CONOZCA EL PROCESO E.CONÓMICO 8-1 El. CUAL SE INSCRllllERON TANTO METRÓPOLIS COMO COLONIAS 
D ·CONOZCA LOS SUCESOS MÁS !MPORT ANTES DEL DESCL 'llR!M!ENTO Y COSQUISTA 

(17) FECHA ! ( 18) TEMAS Y SUBTE.MAS . ···-------r¡i9)ACT!V!DADES DE ENSENANZA·APRENDIZAJE HORAS 
1 6 
11 ·ESPAÑA EN EL SIGLO XV EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA 
2 • MERCANTll.ISMO Y ABSOLLTIISMO ELAllORACIOÓN DE MAPAS Y FICHAS DE CONTENIDO DE 

1 J. VIAJES DE EXPLORALIÓN Y CONQUISTA DE LA LECTURA OBLIGATORIA 
AMÉRICA ELABORACIÓN DE LINEA DEL TIEMPO. 

I 4 ·EXPLORA RACIÓN Y CONQUISTA DE MEXICO 
1 

--·-+-· ¡ ... -·-----~---=-~=-=--=-.::-____ _¡ __ (21) fll!ILIOGRAflA 

llRO~f. !!JAN. ESBOZO DE IUSTORIA DE MÉXICO 
FI.ORF.SC ANO. ENRIQUE, ATLAS lllSTÓP.ICO DE MÉ>..1CO. Y MEMORIA MEXICANA 

MEMORIA MEXJCANA,CAPlruLO S. 
GAUA~A. PA TR!CIA,LOS SIGLOS DE ME>..1CO 

1(1111:\i>,1.lJACIÓÑ _____ 

1 Jl'·; TRABAJO IND!V!DUAL 
Jl'; TRABAJO EN EQUIPO 

j J4'i, EXAMEN BIMESTRAL 
. -- - .. ·- -- ------------· 



B llOJANo.6 

ANEXO IS-A DE 13 

I~) 1 (151UNIDADTEMATICA COLONIA 
( 16) OBJETIVOS 

QUE EL ALUMNO CONOZCA 
A ·LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES POLITICO.ADMINISTRA T!V AS DE LA COLONIA 
B • LOS DIFERENTES TIPOS DE POBLAMIE.'fTO DE REGIMENES QUE SE INSTALARON EN EL TERRJTORIO. 
C ·LAS NUEVAS DE FORMAS DE ORGANIZAC'IÓN ECONÓ~llC~ QUE SE INSTALARON EN EL TERRITORIO 

1 D ·LAS Nt:EVAS FORMAS DEL ORDEN SOCIAL COLONIAL 
E -1.A CIJL TURA Y l..A RELIGIÓN COLONIALES 

, F ·LA ArTCACIÓN 0[ LA IGLESIA COLONIAL 
1 
~i71húiÁ' ·; ¡·¡ 8)TE~iA's-'{sl'lfiEMAC---------····11l9) ACT!V!DADES DE ENSENANZA·APRENDIZAJE HORAS 

! 1 ·AUTORIDADES COLOSIALF.S : EXPOSIC'IÓN DE LA PROFESORA 
9 

l · PL'!JlLOS DE INDIOS Y PUEBLOS DE j FICl!AS DE CONTENIDO 
ESPA~OLES ! EL.~!lORACIÓN DE LINEA DEL TIEMPO. 
J · ENCOMIE1'DA, REPARTIMIENfO.lfA('l[~DA. ' ELABORACIÓN DE UN CUENTO Y SU EXPOSICIÓN EN 
~ • ~HNERlA ARTESANIA Y fOMERC'IO 1 EQl'IPO 
5 ·VISIÓN PROVIDE!'>CIAL Y fONQ\JIST A . REPORTE DE VISITA A UNO DELOS MUSEOS: 
ESPIRITUAL PiNACOTECA VIRREINAL 
11 ·ARTE ROMÁNICO. BARROCO Y MUSEO NACIONAL Da VIR.R.EINA TO 
Cl!URRIGUEJ!F.SCO CATEDRAL METROPOLITANA 

SELECCIÓN INDIVIDUAL DE UNA NOTA PERIODISTICA 
POR SEMANA 

---~---

(21) BIDUOGRAFIA 
BROM, IUAN, ESllOl.O DE HISTORIA DE M~XICO 
ílllJRf.ICANO.ENR~ut. A T'-'S lllSTó>JCo OE M"1CO. Y '""ORJA MEJOC.\NA 

GA LEAN A, PA TRl~LOS SIGLOS DE MEXICO 
22¡ EVACúAClÓ.'l 
m1 TRABAJO L"DIVIDUAL 
m1 TRABAJOS DI EQUIPO 

i 34% EXAMEN !llMESTRAL 



o HOJANo. 7 
ANEXO IS·A DE 13 

0411 OSIUNIDADTEMATICA INDEPENEDENCIA 
(16)0BIETIVOS 

QUE El. ALUMNO 
A· CONOZCA LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN AL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 
O· CONOZCA EL PROCESO REVOLUCIONARIO DE INDEPE1'DENCIA Y A LOS PRJNCIPALES ACTORES 
(17) FECllA \ (18) TEMAS Y SUB TEMAS --:¡ l '11 ACTIVIDADES DE ENSEflANZA-APRENDIZAJE HORAS 

1 

1 EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA 
6 

j 1 ·PROCESO DE CONCIENTIZACION DEL SER 
1 CRIOLLO FICHAS DE CONTENIDO 
! 2 • ErEClO DE LAS REFORMAS llOROÓNIC A ELABORACIÓN DE LINEA DEL TIEMPO 
J - INVASIÓN FRANCESA A ESPAtlA EXPOSICIÓN DE UN EQUIPO POR TEMA 
4 ·GUERRA DE INDEPENDENCIA SELECCIÓN INDIVUDUAL DE UNA NOTA PERIODISTICA 
l • EL MOVIMIENTO BAJO LAS ÓRDENES DE CON COMENTARIO INDIVIDUAL POR SEMANA 
HIDALGO. MORELOS Y GUERRERO 
b • El. EJ(RCITO TRJGARANTE Y EL PLAN DE 
IGUALA 

(21) BJBUOGRAFIA 

IJROM. JUAN. ESBOZO DE llJSTORIA DE MEXICO 
FLORF.SCANO ENRIQUE A TI.AS HISTÓRICO DE MEXJCO 
GALEANA. PATRICIA. LOS S<XiLOS DE MEXJCO 
TENA RAMIRE/, ENRIQUE, LEYES FUNDAMENT Al.ES DE MUICO 

(il)Ev ALUA CJÚ.~ 

JJ'~ TRABAJO INDIVJDUAL 
33". TRABAJOS EN EQUIPO 
34% EXAMEN BIMESTRAL 



ll HOJANo. S 
ANEXO ll·A DE 13 

14) 1 (IS)UNIDADTEMATICA SIGLO XIX 
(16) OllJETIVOS 

QUE EL ALUMNO CONOZCA 
A ·UNA VlSIÓN PANORÁMICA DEL EST AOO EN~ SE ENCONTRADA MUJCO AL INlCIAR LA VIDA INDEPENDIENTE 
O· EL CENTRO DEL PROBLEMA POLlTICO DE M 3CO EN ESTE SIGLO 
C ·EL CENTRO DEL PROBLEMA ECONÓMICO DE MEXICO EN ESTE SIGLO 
D ·LOS PRINCIPALES PROBLEMAS INTERNACIONALES A LOS QUE SE ENFRE.\ITÓ MÉXICO 
E· El PROCESO DE REFORMA, LA CONSTRITUCIÓN DE 1m Y El. PENSAMIENTO LIBERAL DE JUÁREZ 

(17)fICiiA-lITT)fF.\iAs y süli'rf:.\!AS-- (19) ACTIVIDADES DE ENSENANZA·APRENDIZAJE HORAS 
EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA IS 

1 -SffilACIÓN OE MtXICO Y f:.L M\.iNDO ELABORACIÓN DE FICHAS DE CONTENIDO. i(. l l ·DILEMAS F.N LA ORGA!.'rt.ACIÓN POLITICA f:LAIJORACIÓN DE LINEA DEL TIEMPO '· 
NACIONAL MONARQL1A. REPL'BLICAS CENTRAL. ELABORACIÓN DE UN PERIÓDICO TEMÁTICO Y SU 
Y FEDERAL EXPOSICIÓN EN EQUlPO 
J ·LOS PROYEClOS ECONÓMICOS DEL SELECCIÓN DE UNA NOTA PERlODISTICA CON 
UOERAUS MO Y CONSER V ADlJRlSMO COMENTARIO INDIVIDUAL POR SEMANA. 
4 ·LA REFORMA Y SU IDlOLOGIA 
S ·INTERVENCIÓN NORTF.AMERICANA E 
INVASIÓN FRANCESA 
6 ·EL SEGUNDO L\fPERlO 
7 ·EL TRIUNFO DE LA REP\m!.ICA 

-

(2l)DmUOGRAFIA 

DROM, ESB07.0 DE lllSTOIUA DE MtXJCO 
Fl.ORESCANO, ATLAS HISTÓRICO DE MEXICO 
GALEANA. LOS SIGLOS DE Mf.XICO 
TENA RAMIRFJ, LEYES FUNDAMENT ALE.S DE MExlCO 

1ifEVALUACIÓN 
H!-', lRADAJO L'<OIVIOUAI. 
33~. TRABAJOS EN EQUIPO 
34'1, EXAMEN BIMESTRAL ---· ---- ---· -·- ·-----·---- -- -··-- -------



o HOJA No. 9 
ANEXO l~·A DE 13 

(14) 1 (IS)UNIDADTEMATICA PORFIRIATO 
(16) OBJETIVOS 

QUE EL ALUMNO CONOZCA 
A· LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN AL PORFIRIATO 
B ·LAS TRES HAPAS DEL PORflRIATO YSUS CARACTERlSTICAS 
C ·EL ENFRENTAMIENTO DE LOS INTERESES ECONÓMICOS ENTRE LA PO!JLACIÓN Y LOS INVERSIONISTAS 

(¡7¡ FEClfA-¡TIR)TEMAS Y SU!JTEMAS ( l'I) ACTIVIDADES DE ENSENANl.A-APRENDIZAJE HORAS 
9 

¡ 1 • DIAl, EL PLAN DE TUXTEPEC Y LA !>O EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA. ~ 
, R EF.LECC IÓN ELABORACIÓN DE FICllAS DE CONTENIDO 
12 · ORJGrn DEL PORflRIA TO Y LA PACIFICACIÓN ELABORACIÓN DE LINEA DEL TIEMPO 

DF.L PAIS ELABORACIÓS DE MAPA FERROCARRILERO Y 
J ·CONSOLIDACIÓN 'i EL DESARROLLO DE LA TEl.EGRÁFIC0 

1 ECONOMIA. POSITIVISMO SELECCIÓN lJE UNA NOTA PERIODISTICA CON 
4 ·DECADENCIA Y LOS MOVIMIENTOS CO~!E~'T ARIO ll>'JJIVIDUAL. SEMANAL. 
POP\JlARES 

1 '-·---j 
(21) BIBUOGRAFIA 

AGtnLAR CAMIN, HtCTOR Y LORENZO MEYER. A LA SOMBRA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 
BROM, ESBOZO DE HISTORIA DE Ml?.lOCO 
FLOR&ANO, A TI.AS HISTÓRICO DE MÉXICO 
GAl.EANA, LOS SIGLOS DE MExlCO 

f---· 

21 EVALUACION 

w, TRABAJO INDIVIDUAL 
me TRABAJOS EN EQtnPú 
34'-> EXAMl'N BIMESTRAL 



B HOJANo. 10 
ANEXO 15-A DE 13 

(1411 tlflUNlDADTEMATICA REVOLUCJON 
( 16) OBJETIVOS 

QUE f:L ALUMSO COSOZCA 
A· LAS CAUSAS QUE DIERON ORJGEN AL MOVL\llENTO ARMADO 
B ·EL PENSAMIENTO DE MADERO 
C ·LA Rf.ALIDAD AGRARIA DE Mf.XICO A PRINCIPIOS DE SIGLO 
O· LAS PRINCIPALES CORRIENTES REVOLUCIONARIAS QUE SE ENFRENTARON EN ESTE MOVIMIENTO. 
E· LOS PRECEPTOS MÁS Rf.PRf.SENT A Tl\'OS DE LA CONSTITUCIÓN 
F ·LOS PRIMEROS GOBIERNOS POSTREVOLCCIONARIOS 
G ·LASCA USAS QUE DIERON ORIGEN A LA FUNDACIÓN DEL PNR 
H- LA lMPORTANCIA DELA fUNDACION DFHNR 

(i7¡ nliiA ___ FTx)f Ü.IA"ffsüe Tt:~1.l:S ______________ iti?1"AC-nv1DAOES DE ENSENANZA-APRENDIZAJE HORAS 
14ENE-ll , : 12 
FIB : 1. CA.~IPAf;A Y GOBIERNO DE MADERO 1 EXrOSIClóN DE LA PROFESORA . 

1 l · llACENDAS Y TRABAJADORl:S AGRARJO~ , ILABORACIÓN DE MAPA AGRARIO Y DE FICHAS DE 
DIFERfliTES RF.Al.IDADES Rl!RAL Y URBANO 1 CONTENIDO 
J. VILLA Y U.PATA. LA CONVENCIÓN DE ELABORACIÓN DE LINEA DEL TIEMPO 

~OU'-'<•U0<T'5 EXN>llCION DE UN EQL1PO 
·CARRANZA Y LA CONSTIT\XIÓN mF.CCJÓN DE UNA NOTA PERJOD!STICA CON 
• OBREGóN Y CALLES LA EDUCACIÓN Y F.L COMEN TARJO INDIVIDUAL., SEMANAL.. 

CONFLICTO RELIGIOSO 
.........___ --· 6. LA FlJNDACIÓN DH PNR Y El. MAX1MA TO 

l~----·-- --·------ . 
(21) BIUUOGRAFIA 

AGLIILAR CAMIN Y LORENZO MEYES.A 1.A SOMBRA DF.LA REVOl.UCIÓN 
llROM, NAN, F.S!JOl.O DE HISTORIA DE MFJ.1CO 
FLORESC ANO, A TI.AS HISTÓRICO DE MÉXICO 
GALEANA. PA TRJCIA, LOS SIGLOS DE MÉA1CO 

, TENA RA"!i!f:Ji!:~YB FUNDAMENTALES DE MÉXICO 
22 EVALUACION 
33% TRABAJO INDIVIDUAL 
J3% TRABAJOS EN EQUIPO 
~%EXAMEN BIMESTRAi. 



B H01ANo. 11 
ANEXO 15·A DE 13 

11411 115\ UNIDAD TEMlTJCA CÁRDENAS 
(16) OBJETIVOS 

QUE EL ALUMNO CONOZCA 
A· EL PENSAMIENTO Y LA ACTUACIÓN DEL PRESIDENTE CÁRDENAS 
B. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRECEPTOS CONSTITUCIONALES 

(f7)FEÜiA . ¡ (i'Ki TEW.f'í'Si.JiiTEAIAS ... -- . . - . -- -(füACTMDADESDE ENSENANZA-APRENDIZAJE HORAS 
12 

11 ·EL PRIMER PLAN SEXENAL Y EL ROMPIMIENTO EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA. q 
CON EL MAXIMA TO ELABORACIÓN DE FICHAS DE CONTENIDO 
2. EL CAMPO Y LOS CAMPESINOS LA Cl\C ELABORACIÓN DE tJNF.A DEL TIEMPO. 
3 ·LOS OBREROS Y LA INDUSTRIA PETROLW ELABORACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGAOÓN Y l LA CTM LA EXPOSICIÓN DE 1'L EN EQUIPO 
4 • ORGAl\11.ArJONES POLITICAS Y LAS SELECCIÓN DE UNA NOTA PERIODISTICACON 
CENTRALES DE TRABAJAOORES COMENTARIO, INDIVIDUAL, SEMANAL .. J l • LA TRA>llORMACIÚ>I OELPNRAL PRM 
6 ·LOS CONFJJCTOS ECONÓMICOS E IITTERNAWNALES DE ""'ºy LA SEGUN0-1 
GUERRA MUNDIAL ------·------- -~ 

UOGRAFIA 

j AGUILAR CA~ds. LORENZO MEYER, A LA SOMllRA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 
BROM. rniozo DE HISTORIA DE MÉXICO 

1 GAl.EASA. PATRICIA, LOS SIGLOS DE Ml:XICO 
1 TENA RAMIREl, l.f:YL~ FUNDAMENTALES DE MÉXICO 

~~::'.~~:::'""°:~---
% TRABAJOS EN EQUIPO 
'!,EXAMEN BIMF.STRAI. 

-----



B HOJANo. 12 
ANEXO IS·A DE 13 

14ll 115lUNIDADTEMATICA MILAGRO MEXICANO Y DESARROLLO ESTABILIZADOR 
(16) OBJETl\'OS 

QUE EL ALUMNO CONOZCA 
A.· EL ORIGEN ECONÓMICO Y POLITICO DEL MILAGRO MEXICANO Y SU VL'ICULACIÓN INTERNACIONAi. 
B ·LAS CARACTERISTICAS DEL DfSARROLlO ESTABULIZADOR 
C • LA TRASFORMACIÓN DEL PRM A PRI 
D.· EL FIN DEL DESARROLLO f.ST ABILll.ADOR Y EL MOVIMIENTO DEL 1,g 

(17¡ FECllA ( 18) TEMASY.SUBTE~IAS (19) ACTIVIDADES DE ENSENANZA·APRENDIZAJE HORAS 
12 

1 • EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA q 
IMPORTACIONES ELABORACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y 
1 ·MÉXICO Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SU EXPOSICIÓN EN EQUIPO 
J ·DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA SELECCIÓN DE UNA NOTA PERJODISTICA CON 
PRODUCTIVA Y EL flN DE LA SEGUNDA GUERRA COMENTARIO. INDIVIDUAL, SEMANAi. 
MUNDIAL 
4 • ALEMA'I Y EL DESARROLLO DEL TIJRISMO 
COMO VETA ECONÓMICA 
~ • ECONOMIA MJXT A 
<•·DESGASTE DEL MODELO ECONÓMICO Y EL 

---- !IOVl~~NTO ESTIJDI~~ _ 

~--·--~-
(21) BIBUOGRAFIA 

BROM, ESBOlO DE HISTORIA DE ME>.1CO 
MEYER LORENZO, LIBERALISMO AUTORITARIO 

-iH:VAillAcioii--·-----

33% TRABAJO INDIVIDUAL 
H ~. TRABAJOS EN EQUIPO 
34% EXAMEN BIMESTRAL 



e HOJANo. 13 
ANEXO U-A DE 13 

11411 llSIUNIDADTEMATICA DEL 68 A LAS ELECCIONES DEL 2000 
(16) OBfüTIVOS 

QUE EL ALl!MNO CONOZCA LOS DIFF.RENTES PROYECTOS 
A·ECONÓMICOS QUE SE PRESENi AN PARA EN PAIS 
B.· POIJTICOS QUE SE PRF.SENT AN PARA El. PAIS 

(TifFECH(- - (is) TE~tAS Y SUB TEMAS 
•+•- --·-

(19)ACTJViDADÉSDE ENSENANZA-APRENDIZAJE HORAS 
12 

1 • DESARROLLO DDE LA ECONO~llA DE LOS EXPOSICIÓN DE LA PROFESORA q 
GOBIERNOS DE ECHEVERRJA A ZEDILLO EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

12 ·DESARROLLO DE LA ORGANl7.ACIÓN POLITICA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO RELATIVO A LAS NOTAS 
~;ACIONAL DE LÓPEZ PORTILLO A ZEDIUO PERIODISTICAS SELECCIONADAS YCOMENTADAS A LO 
J ·l.A SOCIEDAD CIVIL, LAS ORGANIZACIONES NO LARGO DEL AÑO, INDIVIDUAL 

1 GUIJERNAMENTAl.ES, LA E>."TENSION DE LAS 
PR,EO.MAPAÑAS Y CAMAPAÑAS ELECTORALES 
tN EL 1000 

-==~----1-~~-~~--=:-:--=~----------- --- ---· 
(21) DIDUOGRAFIA 

DROM, ESBOZO DE 1115 TORIA DE MÉXICO. 
LOREN7.0 MEYER. LIBERALISMO AlJTORIT ARIO 

2iEVALUAClON 

JJ% TRABAJO INDIVIDUAL 
m~ TRABAJOS EN EQUIPO 
34% EXAMEN BIMESTRAL 
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