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INTRODUCCION 

 

La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con diferentes modalidades para que sus alumnos 

obtengan el título de Licenciatura, entre ellas, se encuentra una de las más interesantes y 

atractivas para quienes laboramos en diferentes áreas relacionadas con la historia, se trata del 

informe académico por ejercicio profesional, ya que desde hace diez años imparto clases de 

historia en la Universidad Loyola de América, sección preparatoria. La materia que imparto y de 

la cual haré un informe detallado se llama “ Historia del Estado de Morelos “. 

 El presente trabajo consta de dos capítulos, unas conclusiones, bibliografía, y una serie de 

anexos que prueban, en gran medida, mi labor docente. 

 El primer capítulo contiene cinco apartados en los que se ofrecen datos generales sobre 

los antecedentes de la institución educativa, así como los elementos que contribuyen a conocer el 

plan de estudios, el mapa curricular, las asignaturas de Historia del plan y su relación y, 

finalmente, el programa temático de la materia “Historia del Estado de Morelos”. 

 Cabe señalar que la descripción general de la Universidad Loyola y de la sección 

preparatoria es sólo un pequeño esbozo histórico de la misma, ya que los directivos no han 

realizado ninguna reseña sobre el desarrollo de la institución. En esta reseña se abordan temas 

como el fundador, la razón del nombre de la institución y la importancia de su ubicación en la 

ciudad de Cuernavaca. Durante más de treinta y cinco años, en esta institución se ha formado un 

número importante de los profesionistas que actualmente ejercen en la entidad e incluso, algunos 

de ellos, ocupan cargos en la administración , tanto en el ámbito público como en el privado. 

 En este mismo capítulo describo de manera detallada el plan de estudios de la preparatoria 

y presento el mapa curricular. También analizo el papel de las materias de Historia en el plan de 

estudios y cómo están relacionadas. Finalmente, presento el programa de la asignatura sobre 
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historia local que es sobre la que informaré en este trabajo. Si bien a lo largo de este primer 

capítulo planteo algunos de los problemas a los que me he enfrentado, cabe precisar que es en el 

siguiente capítulo donde me ocupo con mayor profundidad de ellos y de las soluciones por las 

que he optado para resolver a las diversas problemáticas a lo largo de mi carrera como profesor. 

 El segundo capítulo es el que está dedicado a mi experiencia profesional, propiamente 

dicha, por ello, en los dos primeros apartados de los seis que conforman el capítulo, explico, por 

un lado, cómo me incorporé a la docencia y en particular a la Universidad Loyola de América y, 

por el otro, describo las exigencias que la institución tiene para con los docentes. Considero que 

estos elementos son importantes para comprender el tipo de institución en la que laboro como 

profesor y que determinan, en gran medida, mi actividad dentro y fuera del aula. 

 A partir del tercer apartado, me ocupo de describir las actividades que realizo para 

impartir el curso de “Historia del Estado de Morelos”: la selección de las obras y textos, la 

estructura y etapas de la clase, las prácticas académicas como parte integral de la clase y, las 

distintas modalidades de evaluación de los alumnos. A lo largo de este segundo capítulo, planteo 

los problemas que he enfrentado y la manera en que los he solucionado. El ejercicio de expresar 

las dificultades que tengo y he tenido a lo largo de mi carrera como profesor y, en particular, 

durante el ciclo escolar 2008-2009, me ha permitido evaluar y reflexionar sobre mi labor 

profesional. Cabe señalar que el hecho de haber optado por el informe como forma para obtener 

el título de Licenciado en Historia me ha obligado a sistematizar el trabajo que realizo 

cotidianamente, reflexionar sobre él y me ha implicado un esfuerzo para lograr estructurar y 

redactar el presente trabajo. 

 Después de los dos capítulos mencionados, se encuentran las conclusiones en las que 

además de recapitular mi actividad docentes, presento los dos principales tipos de dificultades a 

las que me enfrento día a día: las administrativas y las académicas. Aprovecho para enunciar 
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algunas propuestas para mejorar mi actividad docente y la enseñanza de la historia, en particular, 

de la que corresponde al Estado de Morelos. 

 Finalmente, el trabajo cuenta con una bibliografía y una serie de anexos fundamentales 

que avalan mi labor docente. Se trata no sólo de los planes de estudio, los programas de las 

materias o los formatos que debo entregar a la administración escolar, sino también de una 

muestra de los trabajos, actividades y exámenes que formulo para aplicarlos a los estudiantes. 

 

  
 

Antes de iniciar propiamente el informe, cabe hacer algunos señalamientos sobre tres conceptos o 

aspectos que implican la labor docente en general y mi experiencia particular. Se trata del 

concepto de historia, del de la enseñanza y de la enseñanza de la historia, 

 En primer lugar abordaré la cuestión de ¿Qué es la historia? No pretendo hacer una 

historia de la Historia, sino presentar ideas generales sobre el tema para mostrar los lineamientos 

bajo los que yo entiendo la disciplina en la que me formé. Collingwood señala que la historia en 

cuanto ciencia, es una invención griega, la palabra “historia quiere decir investigación o 

inquisición”.1 El empleo de este término por Herodoto fue considerado un cambio radical en la 

literatura, en virtud de que los escritores anteriores, sólo eran narradores de “cuentos” conocidos. 

A diferencia de éstos, el historiador trata de averiguar la “verdad”. Esta es la razón por la se 

reconoce a Herodoto como el padre de la historia. 

 Sin embargo, el concepto de “Historia” ha sido una de las reflexiones constantes de 

especialistas que han creado nuevos e importantes conceptos o planteado matices sobre el mismo, 

como el de Erich Kahler, quien afirma lo siguiente: 

                                                 
1 Robin George Collingwood, Idea de la historia, Traducción de Edmundo O´Gorman, Fondo de cultura económica, 
México, 1972, p. 27, La primera edición de la obra en inglés es de 1946. 
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Tengo que empezar aclarando una confusión común, como la de 
Collingwood. En su idea de la historia escribe que ´ todo historiador estará 
de acuerdo en que la historia es un tipo de investigación o inquisición…´ 
La historia debe entenderse como el acontecimiento mismo, no como la 
descripción o investigación de él… Los conceptos y representaciones de la 
historia, se funden con la historia misma, solo en esta capacidad activa y 
activadora constituye la historia, la historiografía. Y no como una función 
separada y teórica.2 

 

 Además señala que la historia es acontecer, un tipo particular de acontecer, donde no hay 

acontecer, no hay historia y que los acontecimientos están relacionados entre sí, para formar una 

cadena, un continuo flujo.  

 La historia es una ciencia que tiene por objeto el estudio del hombre, su pasado y los 

acontecimientos de ese pasado desde el presente, es la creación colectiva que da respuesta a los 

porqués del presente. 

 Por su parte, Juan Brom afirma que “La historia la hacen los hombres, y que por lo tanto, 

la actividad del individuo no puede dejar de tener su importancia en ella… La historia es hecha 

por el ser social… El ser social crea él mismo las relaciones sociales”3. De esta manera, la 

historia la hacen todos los que integran una sociedad, desde el más sencillo campesino, hasta los 

más reconocidos intelectuales y políticos. 

 Para Álvaro Matute la historia es entendida como una cosa viva, está con nosotros y en 

nosotros en cada momento de nuestra vida, todo el mundo en todo lo que hace, se está moviendo 

constantemente en la historia “Todos los caminos conducen a la historia y la historia está en la 

entraña de todo conocer o hacer… La cumbre del mismo conocer parece ser la historia de la 

historia”.4 

                                                 
2 Erich Kahler, ¿Qué es la historia?,  Traducción de Juan Almela, Fondo de cultura económica, México, 1970, p. 14. 
La primera edición de la obra en ingles es de 1964. 
3 Juan Brom, Para comprender la historia, Nuestro tiempo, México, 1988, p 15. 
4 Álvaro Matute, La teoría de la historia en México, Sep Diana, México, 1974, p. 174. 
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 El concepto de la historia de acuerdo a cada investigador o especialista se torna diferente, 

con matices nuevos. Sin embargo, yo como profesor de esta disciplina concibo a la historia como 

un proceso vital que nos pertenece a todos los seres humanos y del que no podemos estar al 

margen, su conocimiento nos debe proporcionar los medios para comprender nuestro mundo e 

integrarnos críticamente en él. Además, la historia debe formar al individuo en el respeto y la 

valoración del patrimonio histórico, no olvidar el pasado y “disfrutar” de él, debe favorecer la 

comprensión del pasado para lograr el entendimiento del presente y debe permitir al hombre, 

tener conciencia de sí mismo y de su comunidad. 

 El segundo aspecto a considerar en este informe consiste en reflexionar sobre ¿Qué es la 

enseñanza? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, enseñaza es la acción y 

efecto de enseñar, pero también es el sistema y método de dar instrucción. Por su parte, enseñar 

que proviene del latín insigno significa instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas y preceptos. Sin 

embargo, para mí la enseñanza no sólo es instrucción sino también educación que implica dirigir, 

encaminar y adoctrinar. De ahí que desde mi perspectiva, la enseñanza refiere la transmisión de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores por parte de un emisor. Es el acto en el 

cual el docente pone de manifiesto, el conocimiento al alumno para que éste los comprenda y 

pueda utilizarlos en beneficio propio y de su comunidad. 

 Esa transmisión implica comunicación, por lo que funcionalmente “…la enseñanza se 

resuelve en un proceso de comunicación, constituido principalmente por un emisor (docente), un 

receptor (discente), un contenido (mensaje), un canal (soporte por el que se traslada el mensaje) y 

un código adecuado al contenido emisor/receptor”.5 

 El Diccionario de Ciencias de la Educación, señala que el acto de enseñar recibe el 

nombre “acto didáctico”. Los elementos que lo integran son: un sujeto que enseña, un sujeto que 
                                                 
5 Diccionario de Ciencias de la Educación, Publicaciones Santillana, Madrid, 1983, p. 475. 



9 
 

aprende, el contenido que se enseña o aprende, un método, un procedimiento, una estrategia del 

que enseña y del acto docente que se produce. 

 Finalmente, trataré sobre la cuestión de ¿Qué significa enseñar historia? Los docentes que 

enseñamos historia nos encontramos con la idea general de que la disciplina es anecdótica y 

personalista. Nombres, fechas, datos, así como programas enciclopédicos son las características 

más comunes que se le atribuyen a nuestra disciplina. La enseñanza de la historia se considera un 

esfuerzo de memorística de contenidos como carentes de significado y de utilidad para los 

alumnos. 

 Pero esa idea no es una invención, Mario Carretero señala justamente que una de las 

formas de enseñar historia es la llamada “tradicional” o de aprendizaje memorístico, que consiste 

en repetir una  serie de nombres, batallas, fechas y hechos. La palabra clave de este tipo de 

enseñanza es memorizar, este modelo está condicionado a los contenidos, no tiene un afán de 

investigación, se ciñe a informar de forma pasiva y acrítica.6 

 Esta concepción es la que impera en la mayoría de las instituciones educativas, tanto entre 

las autoridades de las mismas como en la población estudiantil. Considero que ello se debe a que 

los programas de esta disciplina están saturados de contenidos que incluso sus títulos están 

plagados de fechas, batallas y nombres de personajes. Es el caso de los programas de la materia 

de Historia del Estado de Morelos que es sobre la que informo. Si bien el número de contenidos 

es de más de 20, ello no implica que se estudie el desarrollo histórico “completo” del Estado de 

Morelos. Sin embargo, la lista de contenidos, las limitaciones de tiempo para el curso y las 

exigencias de la coordinación académica del centro educativo en el que laboro me obligan, de 

cierta manera, a no salir demasiado de esa concepción de la historia memorística. 

                                                 
6 Mario Carretero, et.al, La enseñanza de las ciencias sociales, Madrid, Visor Distribuidores, 1989, p. 215. 
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 Estoy conciente de que enseñar historia no es sólo transmitir memorísticamente 

conocimientos(datos) sobre acontecimientos, personas o instituciones del pasado, no obstante, 

como profesor, debo sujetarme a los programas establecidos, en este caso, por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que es la institución a la que está incorporada la 

preparatoria en la que me desarrollo como docente. 

 Ahora bien, desde la perspectiva de la profesora Andrea Sánchez Quintanar, enseñar 

historia implica “la formación de una conciencia histórica” constituida por cinco elementos. 

a) La noción de que todo presente tiene su origen en el pasado. 

b) La certeza de que las sociedades no son estáticas, sino mutables.  

c) La noción de que, en estas transformaciones los procesos pasados constituyen las 

condiciones del presente.  

d) La convicción de que yo-cada quien-, como parte de la sociedad formo parte del 

proceso de transformación. 

e) Finalmente, la certeza de que formo parte del movimiento histórico y puedo, si quiero, 

tomar posición respecto a éste; es decir puedo participar de manera consciente, en la 

transformación de la sociedad “7 

 

 Como profesor de preparatoria busco, a través de la enseñanza de la historia, que el 

alumno alcance una visión conceptual, sistemática y objetiva del mundo. También y en base a los 

elementos arriba señalado, me interesa que los alumnos sean concientes de que son sujetos 

históricos. Busco que se ubique en las líneas del tiempo universal, nacional y local, destacando 

los hechos históricos y culturales más significativos. Con significativo, me refiero a los hechos 

                                                 
7 Andrea Sánchez Quintanar, Reencuentro con la historia; teoría y praxis de su enseñanza en México, México, 
UNAM, p. 10.  
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que los identifican con el patrimonio histórico local. Para ello trato de que los alumnos 

desarrollen la capacidad de observación, que adquieran habilidades para la lectura comprensiva y 

para que adquiera la habilidad de expresar sus ideas de manera oral y escrita. Por otro lado, me he 

propuesto plantear actitudes frente a la sociedad, como la de su  responsabilidad cívica. 
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CAPITULO I 

Antecedentes de la institución y Plan de Estudios 

 
I.1 Esbozo histórico de la Universidad Loyola de América 

A continuación presentaré un esbozo histórico general de la institución en la que desarrollo mi 

actividad docente. Aunque la escuela cuenta con varias décadas de existencia, no ha producido 

ningún material publicado o inédito sobre su historia. Los datos que presento son sólo algunas 

noticias que pude obtener para este informe, a través de la página web y de entrevistas con 

algunos profesores y personal administrativo de la escuela. 

 La institución educativa en la que me desempeño es la Universidad Loyola de América 

que se ubica en Cuernavaca, Morelos. Dicho centro educativo fue creado hace 35 años, con un 

plantel de Preparatoria. En la actualidad cuenta con los siguientes niveles educativos: 

Preprimaria, Primaria, Secundaria, Preparatoria, Licenciatura y Posgrado. En la sección 

preparatoria he laborado los últimos diez años, impartiendo las asignaturas  de “Historia de 

México I”, “Historia Universal” e “Historia del Estado de Morelos”, asignatura a la que me 

referiré de manera particular en este informe. 

 Los estudios que se ofrecen en esta institución tienen reconocimiento por parte de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en todos sus niveles educativos, a  excepción del nivel 

preparatoria, que está incorporado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

 La Universidad Loyola surgió primero como Centro Superior de Estudios, su ubicación 

original fue la calle de zapote # 3, Las Palmas (antes Calle de Campeche), al sur de Cuernavaca, 

Morelos. Actualmente se localiza en la calle de Galena # 15 en la misma zona. 
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 Su fundador, el padre Pedro Moreno, fue quien les  propuso  a los principales socios 

financieros cambiar el registro oficial a la escuela. El nuevo nombre sería Preparatoria Loyola, 

mismo con el que aparece incorporada a la UAEM desde el año de 1985”.1 

 La escuela cuenta con una misión y una visión específicas, mismas que reproduzco en 

este apartado, con el fin de ofrecer mayores elementos para el conocimiento de la institución en la 

que he desempeñado mi actividad profesional. 

La misión de la escuela es: 

… formar personas con un alto sentido humanista, capaces de integrarse, 
adaptarse y responder asertivamente en un mundo globalizado, 
competitivo y de constantes cambios, mediante la disciplina del estudio y 
aprendizaje, para el desarrollo de capacidades, habilidades e inteligencias 
que los llevará a transformar positivamente su entorno.2 
 
 

 En cuanto a la visión, la escuela tiene el objetivo de: “ser una institución responsable, que 

a través de su modelo educativo forma hombres y mujeres de éxito para la grandeza de Morelos y 

México”.3 

 Cabe señalar que la ubicación de esta escuela ha favorecido que los habitantes de los 

municipios del sur de Morelos y del norte de Guerrero que buscan realizar estudios en una 

escuela privada, opten por la Universidad Loyola de América. Esta situación se presenta en 

varios de los niveles educativos con los que ésta cuenta: Secundaria, Preparatoria y Universidad. 

 Entre los principales factores de esta demanda se encuentran el hecho de que al sur de la 

entidad existen pocos planteles de nivel bachillerato y sólo el Tecnológico de Zacatepec a nivel 

universitario. Además, en el sur, se ubican dos planteles más de Educación superior privadas: el 

Instituto Tecnológico de Monterrey campus Xochitepec y la Universidad del Valle de México. 

                                                 
1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Evolución histórica de la UAEM, México, UAEM, 1994, p.11. 
2 Universidad Loyola de América, Reglamento Interno para el alumno, ULA, Sección preparatoria, México, 2008, p. 
5. Este documento puede verse en el Anexo I. 
3 Ibidem. 
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Por otro lado, puedo apuntar que la mayoría de los alumnos que vienen de esos municipios a 

estudiar a Cuernavaca son del género femenino. 

 La Universidad Loyola de América, en su nivel Preparatoria, actualmente consta de 310 

alumnos en sus modalidades escolarizada y semiescolarizada. Sin embargo, el número de 

alumnos inscritos ha reducido en cada ciclo escolar, debido a la presencia de nuevos centros 

educativos.4 

 El personal docente que labora en la Preparatoria Loyola tiene diferentes perfiles 

profesionales, algunos profesores son profesionistas titulados que, como pasantes, iniciaron sus 

labores allí y continúan en la escuela. Otros son pasantes universitarios jóvenes, jubilados y 

pensionados del ámbito educativo. 

 La institución ofrece al personal docente capacitación en dos aspectos: el que se refiere a 

la computación, ya que la comunicación con las autoridades de esta institución se da por ese 

medio y el otro, es el didáctico, en el que se nos instruye sobre los aspectos que los profesores 

debemos  considerar en la enseñanza, a través del curso que impartimos. 

 Para capacitarnos en el área de computación, se nos impartió durante un año el “Curso de 

computación para docentes”,5 en el que se abordaron los aspectos relacionados con la 

intercomunicación de los docentes con las áreas administrativas, directivas  y alumnos de la 

preparatoria, así como la elaboración de presentaciones para clase en el programa de Power 

Point, y la evaluación de los alumnos, utilizando el programa Excel. 

                                                 
4 Entrevista con Guadalupe Granados Valladares, Jefa del Departamento de Servicios Escolares de la Preparatoria 
Loyola,  6 de mayo del 2009. 
5 Constancia del “Curso de Computación para Docentes” impartido por la Secretaria de Educación Pública. Véase 
Anexo II. 
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 En el ámbito didáctico, desde hace dos años, a los profesores se nos imparte un curso 

titulado “Proyecto E”,6 que está relacionado con diversos aspectos de la enseñanza, como la 

llegada puntualmente al salón de clases, las condiciones del aula; inmobiliario, pupitres, 

ventilador, aparatos eléctricos, la forma de abordar a los alumnos, hasta el cierre de la sesión y la 

evaluación del curso. 

 En la actualidad, los docentes recibimos un curso sobre “Educación por competencias”. 

Las sesiones se realizan los días sábados por la mañana, y la asistencia a él es de carácter 

obligatorio, ya que de ello depende el incremento de horas de clase para los profesores. Este 

curso resulta esencial para las autoridades de la escuela, ya que se pretende implementar las 

herramientas aprendidas en la capacitación en el próximo ciclo escolar de preparatoria. 

 

I.2. Descripción del plan de estudios de la Preparatoria7 

En este apartado me ocuparé de describir, de manera general, el plan de estudios de la 

Preparatoria Loyola, la cual, como se recordará, está incorporada a la UAEM y, por lo tanto, está 

sujeta a las disposiciones y programas que dicta la referida universidad. 

Los objetivos del plan son que el alumno: 

-Posea una formación social y humanística que despierte su interés por los fenómenos 

económicos, sociales, jurídicos y políticos que constituyen la vida moderna, y que le permita 

comprenderlos en su contexto histórico-social. 

-Aplique en su entorno las habilidades y destrezas adquiridas, propias de las ciencias 

experimentales, las ciencias sociales, las humanidades y la informática. 

                                                 
6 Este era un proyecto general de la escuela que buscaba establecer los problemas académicos, administrativos e 
incluso laborales, no se entrego constancia.  
7 Véase anexo III. Nota: Plan  vigente en el ciclo escolar 2008 – 2009. 
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-Acceda eficientemente al lenguaje, tanto oral como escrito, y exprese los conocimientos con sus 

propias palabras. 

-Se prepare para la formación profesional superior, adquiriendo los conocimientos, métodos, 

técnicas y lenguajes que requiere dicha formación. Recuperación de información su análisis e 

integración. 

-Que aplique los conocimientos que le permitan elaborar alternativas para una elección madura 

de la carrera profesional a la que aspira. 

-Desarrolle habilidades y aptitudes que caracterizan el pensamiento racional; objetividad, 

capacidad crítica y claridad expresiva. 

-Adquiera las actitudes y habilidades que lo orienten preparen y estimulen para el 

autoaprendizaje. 

-Se apropie de una cultura personal que apoye su desarrollo y fomente el gusto y la recreación en 

las artes, los deportes y el respeto por los demás y por su entorno. 

-Pueda entenderse en un proceso de sociedad globalizadora de cambios vertiginosos y la 

necesidad de comunicarse eficientemente con los demás.8 

 

 Sin embargo, el plan de estudios de la Universidad se caracteriza por dar cierta 

flexibilidad a las escuelas que están incorporadas a su sistema, de acuerdo a sus recursos. Las 

instituciones educativas privadas cuentan con un plan de estudios establecido, pero pueden 

ofrecer asignaturas diferentes a los alumnos, debido a que la UAEM lo permite. Esta flexibilidad 

es utilizada por las escuelas, de acuerdo al perfil de los docentes con que cuenta. 

Así, en cada ciclo escolar, para la elaboración del plan de estudios se consideran varios 

aspectos: el número de docentes con que cuenta cada institución, de donde se deriva el tipo de 
                                                 
8 http://www.uaem.mx/oferta/bachillerato/regla.html 

http://www.uaem.mx/oferta/bachillerato/regla.html
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asignaturas que éstos impartirán, su disponibilidad de horario, inclusive, de acuerdo al perfil de 

los directivos, las preferencias hacia determinadas asignaturas que se consideran importantes para 

la formación académica de los alumnos.9 

 De esta manera, los programas de las materias de historia de la preparatoria, para el ciclo 

2008-2009, fueron estructurados dentro de los criterios y objetivos pedagógicos de la UAEM, 

pero adaptados a la planta docente de ese momento. El nivel Preparatoria se cursa en seis 

semestres, durante los cuales los alumnos deben aprobar 52 materias de distintos tipos. 

Cuadro 1 

Asignaturas de la Preparatoria 

Asignatura Número de Semestres 

Educación Artística 6 

Inglés 6 

Matemáticas 4 

Probabilidad y Estadística 2 

Historia 4 

Educación Física 4 

Taller de Computación 4 

Biología 4 

Filosofía 2 

Física 4 

Taller de Lectura y Redacción 4 

Química 2 

Introducción de las Ciencias Sociales 2 

Materias del Eje Formativo 4 

TOTAL 52 

Fuente: Plan de estudios10 

                                                 
9 Conozco esta información, debido a que sustituí al director Ingeniero Jorge Rojas Pichardo en la Preparatoria 
Loyola. Mi cargo fue el de Subdirector académico, mismo que ocupé durante el año 2005. 
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 Como se puede observar, el mínimo de semestres por materia que cursan los alumnos es 

de dos, y el máximo de seis. Ello no implica necesariamente una diferencia en relación al número 

de horas de clase que los alumnos reciben. Por ejemplo, la materia de filosofía se cursa en dos 

semestres, al igual que la de química, sin embargo, la primera cuenta con tres horas de clase a la 

semana, mientras que la segunda, con cuatro. Por lo tanto, el peso que tiene cada una de las 

materias varía, como ya lo mencioné, de acuerdo a la planta docente disponible para cada ciclo 

escolar. Aunque esta variación también depende de los intereses de las autoridades de la escuela, 

en relación al perfil que éstas busquen dar a los egresados de la preparatoria. 

 

I.3 Mapa curricular 

A continuación reproduzco el mapa curricular, en el cual se muestran detalladamente las materias 

que se cursan en cada uno de los semestres. En el mapa se incluyen las asignaturas llamadas de 

“tronco común” (A) y las de “Eje formativo” que son materias optativas (B). 

 Las materias de tronco común, como su nombre lo indica, son las asignaturas que deben 

cursar todos los alumnos a lo largo de los seis semestres; las de Eje formativo, están relacionadas 

con el área de conocimiento que los estudiantes elijan en los últimos dos semestres, como una 

introducción a un cierto tipo de carreras universitarias. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
10 Nota: El plan de estudio fue proporcionado por la Dirección Académica de la Preparatoria Loyola y está vigente 
durante el ciclo 2008 – 2009. 
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MAPA CURRICULAR 
PLAN DE ESTUDIOS 2008-2009 

 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS II 
QUÍMICA I QUÍMICA II 
HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA I HISTORIA DE MÉXICO I 
T. DE LECT. Y RED. E INV. DOC. I T. DE LECT. Y RED. E INV. DOC. II 
TALLER DE COMPUTACIÓN I TALLER DE COMPUTACIÓN II 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA I EDUCACIÓN ARTÍSTICA II 
EDUCACIÓN FÍSICA I EDUCACIÓN FÍSICA II 

 
TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

MATEMÁTICAS IIII MATEMÁTICAS IV 
FÍSICA I FÍSICA II 
BIOLOGÍA I BIOLOGÍA II 
HISTORIA DE MÉXICO II HIS. DEL ESTADO DE MORELOS 
INGLÉS III INGLÉS IV 
T. DE LECT. Y RED. E INV. DOC. III T. DE LECT. Y RED. E INV. DOC. IV 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA III EDUCACIÓN ARTÍSTICA IV 
FILOSOFÍA I FILOSOFÍA II 
EDUCACIÓN FÍSICA III EDUCACIÓN FÍSICA IV 

 
QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA II 
FÍSICA III FÍSICA IV 
BIOLOGÍA III BIOLOGÍA IV 
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES 
I 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II 

INGLÉS V INGLÉS VI 
TALLER DE COMPUTACIÓN III TALLER DE COMPUTACIÓN IV 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA V EDUCACIÓN ARTÍSTICA VI 

 
 
 

EJE DE FORMACIÓN DE HABILIDADES 
EXPERIMENTALES. INGENIERIA / 

MEDICINA 

EJE DE FORMACIÓN DE HABILIDADES 
EXPERIMENTALES. INGENIERIA / 

MEDICINA 
QUÍMICA III QUÍMICA IV 
MATEMÁTICAS V MATEMÁTICAS VI 

 
EJE DE FORMACIÓN SOCIOHISTÓRICA. 

HUMANIDADES 
EJE DE FORMACIÓN SOCIOHISTÓRICA. 

HUMANIDADES 
TÓPICOS DE PSICOLOGÍA I TÓPICOS DE PSICOLOGÍA II 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO ESTÉTICA 

 
EJE DE FORMACIÓN DE HABILIDADES 

NUMÉRICAS 
EJE DE FORMACIÓN DE HABILIDADES 

NUMÉRICAS 
ECONOMÍA CONTABILIDAD 
MATEMÁTICAS V MATEMÁTICAS VI 

 
 

A 

B 
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A lo largo del nivel de preparatoria, los estudiantes deben aprobar materias de tres áreas 

de conocimiento, mismas que están relacionadas o identificadas por el tipo de habilidades que se 

pretende que los alumnos tengan al final de los seis semestres. Las áreas son las siguientes: Área 

de habilidades numéricas, Área de habilidades experimentales y Área de habilidades 

humanísticas y sociales. 

Como se puede observar en el mapa curricular, en el primero y segundo semestres se 

cursan siete asignaturas de cada uno de las distintas áreas de conocimiento. En el tercero y cuarto, 

las materias a cursar son nueve en cada uno, algunas de ellas como biología o física se introducen 

en este segundo año de Preparatoria. Finalmente, en el quinto y sexto semestres los alumnos 

deben aprobar siete asignaturas de tronco común y las dos materias optativas que correspondan al 

área de su preferencia. 

Las asignaturas se dividen en dos tipos: las de tronco común al que en el esquema le 

asignado la letra “A” y las de Eje formativo que se distinguen por la letra “B”. Las primeras, que 

son la mayoría, son materias de ciencias sociales y de ciencias exactas, mientras que las segundas 

se subdividen en áreas de conocimiento de acuerdo a los Ejes formativos con materias optativas, 

dependiendo de la preferencia de los estudiantes. 

Como también lo muestra el mapa curricular, el plan de estudios contempla tres Ejes 

formativos:  

 

1) Eje de formación de habilidades experimentales, ingeniería y medicina, se conforma 

por las asignaturas: Química III y IV, Matemáticas V y VI. 

2)  Eje de formación sociohistórica. Humanidades, está  conformado por las siete 

asignaturas del eje común y Tópicos de Psicología I y II, Introducción al Derecho y 

Estética. 
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3) Eje de formación administrativa, éste se conforma por  las siete asignaturas del eje 

común y Economía, Matemáticas V, Contabilidad y Matemáticas VI. 

 

En cuanto al número de horas de clase a la semana que reciben los alumnos en cada 

materia, éstas dependen de quienes dirigen la institución, es decir, de qué asignaturas consideran 

de mayor importancia. Como ya lo mencioné, la UAEM da cierto margen para las materias a 

cursar y lo mismo sucede con el número de horas que se le asigna a cada una de las materias. Por 

ejemplo, en la Preparatoria Loyola, se imparte educación artística durante seis semestres, con una 

hora de clase a la semana; lo mismo sucede con la asignatura de inglés, que se estudia durante 

seis semestres, pero en este caso cada grupo recibe cuatro horas de clase a la semana. 

Finalmente, mencionaré que debido a que la estructura del plan de estudios resulta 

complicada, la escuela ofrece orientación a los alumnos sobre la selección de materias optativas, 

a través de un profesor al que se le nombra asesor de, al menos, un grupo.11 La dirección 

académica nombra un asesor para cada grupo, este nombramiento se les otorga a los profesores 

que tienen el mayor número de horas de clase, lo que permite a los alumnos facilidad de horario 

para consultarlos. 

 

I.4 Las asignaturas de Historia en el Plan de Estudios 

 En este apartado trataré sobre las materias propiamente de historia dentro del marco del plan de 

estudios, y más adelante sólo me ocuparé de una de ellas para referir mi experiencia profesional 

en este campo. 

Como se pudo ver en el mapa curricular, las asignaturas de historia que se cursan en la 

preparatoria son cuatro: “Historia Universal Contemporánea I”, “Historia de México I y II” e 

                                                 
11 Universidad Loyola de America, Reglamento Interno para el alumno, Op.Cit., p. 7. Anexo I.  
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“Historia del Estado de Morelos”. Reseñaré cada una de éstas, en el orden en que aparecen 

enumeradas, salvo en el último caso, al cual dedicaré un apartado distinto. 

La asignatura de “Historia Universal Contemporánea I” se imparte en el primer 

semestre,  con cuatro horas de clase a la semana y forma parte del área de Socio -Histórica.  El 

programa de estudios, en el apartado titulado “Descripción del Curso de Historia Universal 

Contemporánea” señala que: 

 
… es intención del área Socio – Histórica de la educación media superior 
de la UAEM adentrar a sus alumnos en el dominio de un conocimiento 
científico y transformador de las relaciones sociales… se inicien en el 
intento de explicaciones causales de carácter estructural acerca de los 
acontecimientos. Será esfuerzo del profesor concertar con los alumnos las 
formas en que el presente programa sirva para una intención causal del 
proceso de la formación social correspondiente al mundo contemporáneo, 
entendiéndolo en el proceso industrial y expansionista del capitalismo.12 

 

 

En cuanto al objetivo general, el mismo programa afirma que se busca que el alumno 

conozca: “…los cambios sociales que la sociedad ha vivido especialmente los ocurridos en la 

edad contemporánea identificando los antecedentes y determinantes históricos de la sociedad 

actual”.13 

El programa está dividido en cuatro unidades con diferentes contenidos temáticos que se 

corresponden a la historia universal contemporánea: 

Unidad I. De la independencia de las Trece Colonias al Liberalismo. 

Unidad II. Imperialismo vs. Organización Proletaria (sic). 

Unidad III. Guerra Imperialista por el Reparto del Mundo, La Revolución 

Rusa de 1917 y la Crisis de 1929.  

Unidad IV. De la Guerra Fría al Neoliberalismo Globalizador.  

 

                                                 
12 Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Programa de estudio Historia Universal Contemporánea, México, 
UAEM, Dirección de Educación Media Superior, 2007,  p. 3. Véase Anexo IV. 
13 Íbid. p.4. 
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La primera unidad es introductoria al curso y vincula al alumno con su realidad social 

contemporánea, poniendo énfasis en la comprensión de éste como parte de la realidad. En esta 

unidad se trata, el concepto de la historia como la ciencia que permite conocer y comprender el 

pasado para explicar el presente, y proponer acciones trasformadoras de la realidad actual. De 

esta manera, se revisan, los temas establecidos, una vez que el alumno cuenta con una referencia 

conceptual sobre la historia y su papel en ella. 

Las siguientes tres unidades, a lo largo de los temas que deben revisarse, contemplan los 

acontecimientos históricos como un proceso en el que las ideas, los cambios políticos, los 

enfrentamientos armados, las relaciones de dominio y explotación, conforman la compleja 

realidad actual.14 

En cuanto a la historia de México en esta materia, únicamente se hace referencia a ella en 

la Unidad I, específicamente en el tema 3, cuando se trata sobre la independencia de los países 

latinoamericanos. Posteriormente, en la unidad IV, tema 2, “Las Luchas de Liberación del Siglo 

XX”, en el subtema 2.3 que trata sobre Latinoamérica vuelve a tocarse la historia mexicana en 

relación al tema general. 

 El programa contempla en la bibliografía de esta materia, un total de 26 obras, en su 

mayoría de la Editorial del Fondo de Cultura Económica. Entre los autores que se recomiendan 

están :Karl Marx, Friedrich Engels, Eric Wolf, Leo Huberman y Andrea Sánchez  Quintanar. 

Como se puede observar, la bibliografía es variada y va desde autores de la época hasta 

académicos contemporáneos. 

 La estructura del programa plantea una forma de explicar la historia desde la teoría 

marxista, lo cual se evidencia no sólo a través de la bibliografía sino incluso de los títulos de las 

unidades, tal es el caso de la “Unidad II Imperialismos versus organización proletaria”, que 
                                                 
14 Íbid. p.5. 
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constituye una clara referencia a uno de los principales conceptos planteados por Marx: “la lucha 

de clases”. Cabe señalar que la Historia, al ser una disciplina humanística y valerse de teorías y 

conceptos de las ciencias sociales, es interpretada de diversas formas, una de ellas es la que acabo 

de mencionar, por lo que es necesario que los profesores tengamos presente esta característica de 

la Historia y la transmitamos a nuestros alumnos. Es importante también poner énfasis en el 

problema de la objetividad de la Historia y mostrar a los alumnos que esa objetividad es distinta a 

la que utilizan las ciencias exactas como las matemáticas. Sobre el problema de la objetividad en 

el área de humanidades, Díaz Barriga señala que los historiadores nos encontramos ante “…la 

imposibilidad de una posición neutral en la selección y administración del currículum en esta área 

“.15 

 La segunda materia de historia del plan de estudios de la Preparatoria Loyola, es la de 

“Historia de México” que se cursa en dos partes, la I en el segundo semestre y la II en el tercero. 

El programa de estudios de la asignatura señala cuatro horas de clase a la semana. 

El objetivo general anuncia que a lo largo del curso: “el alumno analizará los distintos 

procesos de la historia de México para comprender la interrelación entre los factores, 

económicos, políticos, sociales y culturales y su vinculación con su pasado y presente 

histórico.”16 

El contenido temático de “Historia de México I” está integrado por tres unidades: 

 
Unidad I. Historia Prehispánica de México, la cual comprende del tema  

“El Hombre de América y  Mesoamérica” hasta “El periodo posclásico (900 

1521 D.C.)”. 

 
                                                 
15 Frida Díaz Barriga Arceo, Una aportación a la didáctica de la historia. La enseñanza – aprendizaje de 
habilidades cognitivas en el bachillerato, México, UNAM, 1998, p. 23. 
16 Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Programa de Estudio de Historia de México I, México, UAEM, 
Dirección de Educación Media Superior, 2008, p.2. Véase anexo V. 
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Unidad II. Historia de la Conquista y Colonización de México que inicia con 

el tema “Expansión de los Europeos en América” y llega hasta “La 

colonización de México (siglo XVI y XVII)”. 

 

Unidad III. De la Independencia al Plan de Tuxtepec (1810-1876). Esta unidad 

inicia con el tema “La Lucha de Independencia” y llegas hasta el tema “El 

Triunfo del Liberalismo”. 

 

Para esta materia, el programa propone una bibliografía de 30 obras, de las cuales 20 

contienen, principalmente, la historia del México prehispánico y las otras 10 fuentes abordan el 

resto de los temas. 

El estudio de esta asignatura permite al alumno aproximarse, con mayor claridad, al hecho 

histórico: ubicar en espacio y tiempo el desarrollo cultural de México, así como conocer las 

circunstancias que hicieron posible la conquista. Además de que se busca facilitar al alumno la 

comprensión de la estructura económica política, social y cultural durante la colonia. 

Quisiera mencionar aquí que he impartido esta materia y que los alumnos muestran 

interés sobre el periodo de la lucha de la Independencia. Les interesa conocer los factores que 

dieron origen a esta lucha y, particularmente, personajes como José María Morelos y Pavón, o 

hechos como el del sitio de Cuautla. Este interés obedece a que algunos nombres de personajes 

son conocidos por los alumnos y a que también algunos sitios donde se sucedieron hechos 

históricos se encuentran en el propio Estado de Morelos. Esta circunstancia facilita, de cierta 

manera al profesora atraer la atención de los alumnos durante el curso. 

 En cuanto a la tercera materia de historia que se imparte en la Preparatoria Loyola, 

señalaré los mismos puntos que para el caso de las dos anteriores. 
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El programa de la asignatura “Historia de México II” señala tres horas de clase a la 

semana. El objetivo general anuncia, a semejanza de la asignatura de “Historia de México I”, 

que: “el alumno analizará los distintos procesos de la historia de México, para comprender la 

interrelación entre los factores económicos, políticos, sociales y culturales; y su vinculación con 

el pasado y presente histórico”.17 

El contenido temático de “Historia de México II” está integrado por tres unidades:  

 

Unidad I. Porfiriato. Del liberalismo económico al autoritarismo político (1876-1910). 

Unidad II. Construcción del Estado Mexicano contemporáneo: 1910-1940. 

Unidad III. Del desarrollo estabilizador al Neoliberalismo: 1940- 2000. 

 

Para esta materia el programa nos señala una bibliografía mínima de 15 obras, en forma 

proporcional cinco obras para cada unidad. Inicialmente se aborda el Porfiriato, así como el 

desarrollo económico de esa etapa, además de los conflictos sociales y políticos que tienen como 

origen la dictadura de Díaz. En la segunda unidad se trata. el inicio del proceso revolucionario de 

1910, hasta el período cardenista y la expropiación petrolera. Finalmente, en la tercer unidad se 

estudian los modelos de desarrollo económico: estabilizador, compartido y neoliberal. 

La cuarta y última materia de historia que se cursa en la preparatoria es “Historia del 

Estado de Morelos”, debido a que esta es la asignatura de la que haré el informe de mi actividad 

profesional, de manera detallada, le he dedicado un apartado completo. Por ahora sólo 

mencionaré que en ella, se estudia la historia local desde la época prehispánica hasta la década de 

los treinta del siglo XX. 

                                                 
17 Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Programa de Estudio de Historia de México II, México, UAEM, 
Dirección de Educación Media Superior, 2008, p.2. Véase el anexo VI. 
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Cabe señalar que hay una vinculación  temática entre los programas de las materias de 

Historia de México I y II, con la que yo imparto que es “Historia del Estado de Morelos”, en la 

primer materia, en la Unidad I, Historia Prehispánica con el tema “ El hombre de América y 

Mesoamérica”  y el la Unidad III, con el tema “ La lucha de Independencia”. 

Con la asignatura de “Historia de México II”, en la Unidad II Construcción del Estado 

Mexicano Contemporáneo: 1910-1940, en el tema I Revolución Mexicana, sobre Zapata y el plan 

de Ayala. Sin embargo, por cuestión de tiempos y del número de temas a estudiar, el profesor de 

cada asignatura trata los temas de manera independiente, aunque en el caso de “Historia del 

Estado de Morelos” es posible profundizar un poco más en ellos. Además, los alumnos cuentan 

ya con información sobre estos temas.  

 En cuanto a la relación que guardan las materias de historia con las del resto del plan de 

estudios de la preparatoria, puedo decir que ésta es casi nula, respecto de los temas que se 

estudian, a excepción de dos asignaturas: “Educación artística” e “Introducción a las Ciencias 

Sociales”. En la materia de “Educación artística” en el primero y quinto semestre que incluyen, 

en su programa, temas como arte prehispánico y pintura mural mexicana. En tanto que la materia 

“Introducción a las Ciencias Sociales I”, se contempla, de manera particular, los diferentes modos 

de producción, como fenómenos sociales. Resulta más complicado establecer una relación 

temática de las asignaturas de historia con el resto. 

 Sin embargo, he podido concretar actividades que muestran la vinculación de la historia 

con asignaturas de áreas experimentales. En particular para la Unidad II “Morelos entre la 

Conquista y su Fundación” he realizado prácticas académicas conjuntas con el profesor de la 

asignatura de “Biología”, Ophir Martínez. La práctica consistió en la visita al municipio de 

Coatlán del Río, al sur del Estado de Morelos. El objetivo fue que los estudiantes pudieran 

distinguir dos tipos de cultivos que cuentan con tradiciones diferentes: al oriente del río, hay 
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plantíos de productos agrícolas originarios de Europa, como el trigo, la manzana y la pera , 

mientras que al poniente del río, los cultivos constan de productos de origen americano, como el 

frijol, el maíz, la calabaza, el chile y el jitomate, entre otros. 

 En la parte final de la práctica, algunos pobladores preparan platillos de tradición 

prehispánica. El profesor de “Biología” explica el valor nutricional de cada uno de los 

ingredientes que contiene el menú, mientras tanto yo trato sobre la importancia que tiene el lugar 

y los productos que ahí se cultivan en la historia de Morelos. 

 Con las materias de historia a nivel preparatoria se pretende que éste no sea un 

conocimiento inerte, que los alumnos desarrollen sus habilidades de análisis y de síntesis 

estudiando la participación de la sociedad y de sus luchas a través del tiempo, además que 

desarrollen habilidades de lectura, de escritura y para debatir en grupo, aspectos que le servirán 

en su vida futura.  

 

I.5 El programa de la asignatura “Historia del Estado de Morelos”18 

La asignatura de “Historia del Estado de Morelos” se cursa en el cuarto semestre de preparatoria. 

En mi caso, imparto esta materia a tres grupos, con tres sesiones a la semana de 50 minutos a 

cada grupo. La materia está integrada por tres secciones o unidades temáticas que, como ya 

adelanté, comprenden desde la historia prehispánica hasta el siglo XX. El enfoque que se sugiere 

dar a la asignatura es narrar los hechos “reales,” y que éstos sean el resultado de una breve 

investigación de los alumnos. El objetivo es que conozcan su historia, sus orígenes y el proceso 

histórico de su entidad para valorar las características propias y la evolución histórica del Estado 

en el que viven. 

                                                 
18 Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Programa de Estudio de Historia del Estado de Morelos, México, 
UAEM, Dirección de Educación Media Superior, 2008, Véase anexo VII. 
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 A continuación presento una descripción del programa y de los objetivos de la asignatura, 

mismos que son realizados por la UAEM para ser aplicados en forma obligatoria en las escuelas 

incorporadas a esta universidad. 

 

I.5.1 Objetivos y unidades temáticas de la asignatura 

El objetivo  general de esta materia es que: “el alumno comprenda los principales procesos 

históricos, sociales, económicos y culturales de la historia del Estado de Morelos.” Para ello el 

programa plantea siete objetivos particulares, organizados por etapas históricas, mismas que 

corresponden al temario de la asignatura. 

 

Objetivos  temáticos particulares , que el alumno: 

1.- Identifique las características y condiciones socio económicas de los primeros pobladores de 

Morelos y de los señoríos prehispánicos, tales como: Olmecas, Xochicalco, Oaxtepec y 

Cuauhnahuac. 

2.- Describa las características que se presentan en la conquista en el “Morelos” de esa época. 

3.- Conozca las condiciones sociales y políticas de la época durante la guerra de Independencia 

en Morelos. 

4.- Sintetice las principales características del Morelos Post Independiente, así como las 

condiciones políticas, económicas y sociales que influyeron para la creación del Estado de 

Morelos. 

5.- Identifique los gobiernos de Francisco Leyva a Manuel Alarcón, en relación al desarrollo 

económico y la crisis sobre la tenencia de la tierra en Morelos. 

6.- Conozca la lucha zapatista y sus propuestas agrarias, que comprenda el fin de la guerra sureña 

y el reacomodo de las fuerzas políticas en México. 

7.- Describa el proceso histórico para la reconstrucción política y económica en Morelos de 

1919–1931. 
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I.5.2. Unidades temáticas de la asignatura 

Como se recordará, el programa de la asignatura “Historia del Estado de Morelos” está dividido 

en tres unidades, mismas que contienen una serie de temas a estudiar durante el semestre. A 

continuación reproduzco el temario de la materia, con el fin de que pueda conocerse a detalle la 

estructura del curso y la distribución de los temas a estudiar. 

 

Unidad I .Antecedentes Prehispánicos. 

Tema I: Primeros pobladores. 

1.1 Olmecas 

1.2 Toltecas 

1.3 Cultura Mezcala 

1.4 Teotihuacanos 

1.5 Xochicalco 

Tema 2: Señoríos Prehispánicos. 

2.1. Cuauhnahuac. 

2.2 Oaxtepec. 

 

Unidad II: “Morelos” entre la conquista y su fundación 

Tema 1: El sometimiento de los señoríos a Hernán Cortes. 

          1.1 Ruta de Hernán Cortés 

Tema 2: Organización política del marquesado del valle de Oaxaca. 

          2.1. Alcaldías mayores Cuautla- Cuernavaca. 

          2.2. Corregimientos ( Definición ) 

          2.3. Intendencias. 

Tema 3: La independencia de “Morelos”. 

          3.1. Don Gabriel del Yermo ( 1808) 

          3.2. Francisco Ayala y Mariano Matamoros 

          3.3. José María Morelos y Pavón 

               3.3.1. El sitio de Cuautla. 

Tema 4: Organización Post independiente del actual territorio de Morelos. República de  
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               Indios-rústico, Morelos .República de Españoles- bonito, Puebla. 

            4.1. Expulsión de españoles 

            4.2. Condiciones socioeconómicas de las repúblicas de indios 

            4.3. El plan de Ayutla. 

Tema 5: Tercer distrito militar ( 1862-1869). 

          5.1. Las jurisdicciones de Cuautla, Cuernavaca y Yautepec. 

          5.2. El Imperio en Cuernavaca. El sitio de Cuernavaca en 1867 y la instauración del  

                  Orden político del tercer distrito del Estado de México. 

          5.3. Las campañas políticas nacionales y su repercusión en el distrito local. 

                 5.3.1. Las motivaciones económicas de las élites políticas locales. 

                 5.3.2. El poder juarista desde el centro. 

Tema 6: Debates para la creación del estado de Morelos ( 1869 ) 

          6.1. Diputados unionistas y separatistas 

                6.1.1. Las discusiones en el Congreso de la Unión 

                6.1.2. Los Congresos de Guerrero y el Estado de México. 

 

Unidad III: Primeros proyectos políticos y reparto agrario: 1870 – 1931 

Tema 1  La crisis política y definición del poder federal: Primeros gobiernos 

          1.1. Primer gobierno provisional: Pedro Baranda 

          1.2. Francisco Leyva y su relación con el grupo de Juárez 

          1.3. La disputa por el poder entre Leyva y los hacendados: La Ley de Hacienda 

          1.4. La reelección de Francisco Leyva 

Tema 2: Los gobiernos de Morelos durante el Porfiriato 

          2.1. Carlos Pacheco 

          2.2. Carlos Cuaglia 

          2.3. Jesús H. Preciado 

          2.4. Manuel Alarcón 

Tema 3: Modernización de la industria azucarera y la crisis social. 

          3.1. El crecimiento y la innovación tecnológica de las haciendas morelenses 

          3.2. Los conflictos de tierra y agua de las comunidades 

Tema 4: La etapa política final del Porfiriato: apogeo económico. 



32 
 

          4.1. El bandolerismo y las rebeliones indígenas 

          4.2. Las elecciones de 1902 en Morelos 

          4.2.1. El gobierno de Pablo Escandón. 

Tema 5: El zapatismo y la lucha por la tierra. 

          5.1. Los campesinos morelenses y su adhesión al Plan de San Luis. 

          5.2. Perspectivas de los campesinos morelenses y la lucha por la tierra. 

          5.3. Rompimiento con el reformismo de Madero: El Plan de Ayala. 

          5.4. Etapas de la lucha zapatista en Morelos. 

Tema 6: El caudillismo político de la década de los años veinte. 

          6.1. El gobierno de José G. Parres. 

          6.2. La reforma agraria en Morelos. 

          6.3. Las elecciones de 1931: Vicente Estrada Cajigal. 

             

 

 Como se puede observar, la asignatura contempla un total de 14 temas distintos, mismos 

que, en ocasiones, no es posible cubrir. El principal problema es que no cuento con tiempo 

suficiente, pues como se verá en el siguiente capítulo, aunque contamos con un calendario previo, 

no siempre es posible cumplirlo, debido a diversas situaciones: ceremonias, actividades 

deportivas e incluso situaciones de emergencia. 

 Por otro lado, quisiera señalar aquí que los temas no guardan un equilibrio de acuerdo a 

las distintas etapas históricas. Mientras que para la primera unidad se contemplan dos temas a 

estudiar sobre cuatro culturas, un sitio arqueológicos y dos señoríos, para la época colonial de 

Morelos, sólo se han considerado dos temas y cuatro subtemas relativos al siglo XVI, salvo por el 

2.3 correspondiente al siglo XVIII, por lo tanto, la historia colonial de Morelos se reduce en el 

programa. Aunque el plan de estudios y el programa de la asignatura no hacen explícita la razón 

de este desequilibrio temático, es posible que la intención sea la de poner mayor énfasis en la 

etapa independiente, debido a que el Estado fue un espacio importante en el proceso de 
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Independencia. Esta tendencia es más clara si revisamos el resto de los temas de la unidad II  que 

cuenta más temas sobre el Morelos Independiente. En la Unidad III se busca mostrar el proceso a 

través del cual, el Estado de Morelos conformó parte de la nación y su papel en la Revolución 

Mexicana, como la cuna del zapatismo. 

 Este tipo de diferencias entre el número de temas y los periodos que éstos abarcan pueden 

inducir a los alumnos a pensar que la organización social y económica, en este caso, del 

Marquesado del Valle permaneció intacta durante los dos siglos siguientes. Sólo se contemplan 

dos temas posteriores al primer siglo colonial, lo cual no siempre permite comprender a los 

estudiantes el desarrollo de esta región hasta la época independiente. 

 Por otro lado, quisiera mencionar que esta situación plantea contradicciones entre lo que 

señala el programa y los temas que se incluyen en éste. Como se recordará, el objetivo general 

del programa es que el alumno comprenda la historia del espacio geográfico que corresponde al 

actual Estado de Morelos. Pero los temas del mismo documento no dan cuenta de toda esa 

historia, ni siquiera respecto de la cronología.  

 Por ejemplo, los responsables de la elaboración del programa, se olvidan de la importante 

presencia de la población negra en las haciendas azucareras del Estado, de su participación en los 

movimientos sociales y culturales, y del mestizaje que da origen a la actual población. 
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CAPITULO II 
 

Experiencia profesional en docencia. Problemas y soluciones 

 

A lo largo de las siguientes páginas, describiré detalladamente mi actividad profesional como 

docente, para lo cual he elegido la asignatura “Historia del Estado de Morelos”. Este capítulo 

consta de seis apartados, cada uno de los cuales tratará temas relativos a mi desarrollo 

profesional. En primer lugar expondré cómo me incorporé al ámbito educativo y describiré las 

normas bajo las cuales actualmente me desarrollo como docente en la Preparatoria Loyola. En los 

siguientes apartados me ocuparé de describir los procesos tanto administrativos como académicos 

que llevo a cabo en la asignatura “Historia del Estado de Morelos”. A lo largo de este capítulo no 

sólo me limitaré a describir mis actividades, sino a analizarlas, planteando los problemas a los 

que me he enfrentado y las soluciones que he tomado. El objetivo es mostrar que desde mi 

actividad docente es posible reflexionar sobre los conocimientos adquiridos durante los estudios 

realizados en la Licenciatura en Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 

II.1 Mi incorporación a la docencia y la normativa de la Preparatoria Loyola 

Mi primera experiencia frente a un grupo  impartiendo clases fue en el año 1976, en la 

Preparatoria Popular, que estaba ubicada en la calle de Liverpool en la colonia Nápoles de la 

Ciudad de México. Allí impartí la materia de “Historia de México I” a dos grupos de tercer 

semestre de preparatoria. Posteriormente, en 1980, me incorporé a la Preparatoria Popular de 

Tacuba para impartir la materia de “Historia Universal”. 

 En el año de 1982 impartí clases en la Vocacional #5 “Benito Juárez” del Instituto 

Politécnico Nacional en el turno vespertino y la asignatura a mi cargo fue “Historia de México”. 



35 
 

 Por invitación de unas compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 

1984, me incorporé como profesor a la Escuela Nacional de Educadoras donde impartí las 

materias de “Desarrollo de la Comunidad” e “Historia de México”. 

 En 1985, por motivos del sismo que azotó a la ciudad de México, me vi obligado a salir 

de la ciudad y me trasladé con mi familia a Cuernavaca, Morelos. En este Estado me invitaron a 

dar clases en el Instituto Regional de Bellas Artes de la SEP, donde impartí la asignatura de 

“Etnografía” a alumnos de la Licenciatura de Danza Regional. 

 También fui docente en el Instituto Nacional de Educación para Adultos, Delegación 

Morelos. Primero en Secundaria Abierta y después en Preparatoria Abierta. En ambos casos 

impartí “Historia de México” e “Historia Universal”. 

 Para 1990 desarrollé y dirigí un proyecto educativo autónomo  en una comunidad 

indígena al sur de Morelos, llamada Coatetelco. Así surgió la Preparatoria del Sur, cuya planta 

docente, en su mayoría, es egresada de la UAEM. Este proyecto fue importante para la región sur 

del Estado, ya que después de cinco años logramos ampliar el campo de actividad y se 

establecieron tres planteles más en Mazatepec, Tetecala y Coatlan del Río.1 

 Actualmente, la UAEM es responsable de este proyecto educativo, así se creó el Centro 

de Estudios a Distancia, en Mazatepec, mismo que hasta la fecha sigue funcionando en beneficio 

de la comunidad. 

 Desde hace diez años laboro en la Universidad Loyola de América, sección preparatoria 

en donde imparto la asignatura de “Historia del Estado de Morelos.” Como parte del personal 

docente de la escuela, debo cumplir con una serie de obligaciones administrativas y académicas 

que a continuación describo. 

                                                 
1 Véase mapa regional anexo VIII. 
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 Dos semanas antes del inicio del nuevo curso, los profesores somos convocados a una 

semana de juntas para tratar temas sobre el semestre que concluye, para lo cual debo realizar un 

breve informe, donde enuncio los problemas y avances académicos de cada uno de mis grupos. 

En esas mismas reuniones, se preparan parte de las actividades del semestre siguiente, se detalla 

el calendario escolar, se programa la capacitación de maestros y se presenta al nuevo personal 

docente y administrativo. En estas juntas también debo entregar el avance programático del 

curso, en el que desgloso las unidades temáticas del programa y las calendariso, conforme al 

tiempo real de clases.2 

 En el caso de la asignatura de “Historia del Estado de Morelos” son 14 los temas a 

estudiar en el semestre, las semanas de clase son 24 y el avance programático no siempre se 

cumple porque surgen suspensiones de clases, inclusive ajenas a la política académica y laboral 

de la preparatoria. 

 Por otro lado, en la primera junta los profesores y autoridades revisamos el Reglamento de 

alumnos y maestros. El objetivo de la revisión es suprimir o incorporar nuevas normas que 

contribuyan al mejor funcionamiento académico y a tratar aspectos importantes de nuestras 

condiciones laborales en la escuela. 

 En el reglamento se estipula, entre otros aspectos, que “…los profesores debe[mos]; 

presentar[nos] portando el uniforme correspondiente, iniciar la clase de manera puntual, cumplir 

guardias y comisiones, y esta prohibido a los maestros realizar cualquier actividad de lucro…”.3 

Respecto del último punto, puedo señalar que los profesores tenemos estrictamente prohibido 

vender productos o hacer cualquier tipo de negocio en beneficio personal. 

                                                 
2 Véase avance programático en anexo IX.  
3 Universidad Loyola de America, Compromisos educativos, México, ULA, Sección preparatoria, 2008, p. 9. Véase 
anexo X. 
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 El reglamento se creó hace cuatro años, y sigue vigente, se incorporan semestralmente 

nuevas propuestas por parte de los profesores y de la dirección del plantel. Cabe señalar que 

debido a que el reglamento es aplicable a todos los docentes me referiré en plural a las 

actividades que se nos exigen. 

 El uniforme consta de pantalón azul, camisa blanca, corbata guinda, suéter azul y saco 

azul, se nos proporcionan dos juegos anuales y su costo se nos descuenta del  salario. 

 Durante la semana de juntas, también se trata lo relacionado con las evaluaciones que, por 

lo regular, en el primer semestre se conforma de cuatro etapas de exámenes y en el segundo 

semestre, de tres, debido a que el número de clases se reduce por los días festivos obligatorios y 

los exámenes semestrales. 

 Los exámenes parciales o de etapa, al igual que el semestral, son elaborados por los 

docentes y enviados con una semana de anticipación a la coordinación académica, la cual se 

encarga de aprobarlos o, si es el caso, de proponer y sugerir modificaciones. Una vez aprobados 

los exámenes, se procede a su aplicación conforme al calendario de exámenes. Pero de ello me 

ocuparé en el apartado de “Evaluación”. 

 El profesor titular de la asignatura a evaluar no aplica personalmente el examen, pues 

debe hacer una ronda en las distintas aulas para resolver las dudas que tengan los alumnos sobre 

las preguntas del examen. Las calificaciones correspondientes deben enviarse a la coordinación 

académica dos días después de la aplicación del examen vía correo electrónico. Cabe señalar que  

una vez que se asienta la calificación, ésta  no puede ser modificada. 

 Los profesores tenemos que hacer nuestro registro de asistencia digitalmente en la 

coordinación académica antes del horario de clase, con una tolerancia máxima de cinco minutos, 

de no ser así se realiza el descuento a nuestro salario de esa hora. Únicamente podemos justificar 

las faltas en caso de intervención quirúrgica y hospitalización, y así evitar el descuento. 
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 Como ya lo mencioné, la primer actividad que se nos exige como profesores es la de 

entregar el avance programático, el cual debe realizarse bajo un formato específico que a 

continuación detallaré. 

 

II.2 Programación del curso (Avance programático) 

Si bien la programación del curso es obligatoria, también es de gran utilidad como guía en el 

desarrollo del mismo. Para ello es importante conocer el tiempo “real” con el que contaré para 

impartir clase frente a cada grupo, es decir, conocer el calendario oficial de labores para poder 

dosificar el contenido del programa, de acuerdo a las semanas disponibles. 

 La asignatura de “Historia del Estado de Morelos” se compone de tres unidades o 

secciones y el calendario escolar  del segundo semestre, inició en febrero y concluyó en junio del 

2009. Esto hace un total de 24 semanas de clase, mismas que dividí en tres etapas o periodos y 

que a continuación presento: 

 En total la materia contiene 14 temas que debo revisar a lo largo del semestre. Para cubrir 

los temas es necesario considerar que, como se recordará, cada sesión consta de 50 minutos. Una 

vez realizada la distribución de temas procedo a hacer el avance programático, el cual tiene que 

ajustarse a las semanas de clase. Es importante seguirlo puntualmente para concluir a tiempo el 

programa completo. 

 El formato del avance programático consta de varias páginas en las cuales se me exige 

poner información de distintos tipos. En la primera página debo registrar  el nombre de la 

institución, el ciclo escolar y el semestre correspondiente, la clave de la asignatura, los datos del 

profesor, las fechas de elaboración y revisión del formato, nombre de la asignatura, grupos a los 

que se impartirá y horas por semana que a su vez se dividen en horas teóricas y horas prácticas. 
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 En la segunda página registro los propósitos de la clase, los factores a evaluar, períodos y 

unidades de evaluación y asignación de calificaciones. En la tercera página señalo la bibliografía 

básica y de consulta, así como los recursos didácticos que utilizaré. 

 Finalmente, están las páginas que contienen la planeación por unidades en las que registro 

datos como: tema, propósito, fechas programadas, actividades enseñanza-aprendizaje, estrategias, 

acciones, recursos y materiales de apoyo.4 

 Como ya lo mencioné, el avance programático es una guía para impartir el curso, sin 

embargo, no siempre cuento con las semanas de clase previstas. En caso de que falte una o más 

clases para cubrir los temas, los profesores debemos completar los temas con clases vespertinas o 

sabatinas, mismas que no nos son remuneradas 

 En la primera semana del curso el profesor asesor lee el reglamento de la escuela junto 

con los alumnos con el objetivo es resolver sus dudas.  

 Durante esa misma semana debo entregar a los alumnos el contenido temático del 

programa. Además de tratar cuestiones referentes a uniformes, horario de entrada y salida, 

retardos, sanciones por mala conducta, ceremonias cívicas, juntas de padres de familia, concursos 

y eventos especiales, calendario de exámenes, selección de representante del grupo, e incluso la 

evaluación. 

 Como maestro de la asignatura, me corresponde durante las primeras clases, establecer la 

forma de evaluar el curso, el porcentaje que tendrá el examen parcial, el porcentaje de las tareas, 

ensayos, exposiciones y trabajos en equipo. 

 Una vez que acuerdo con el grupo el porcentaje que tendrán las tareas, actividades y 

exámenes en la evaluación, reporto lo acordado a la coordinación académica en dónde queda 

registrada la información para cada asignatura y grupo. Cabe señalar que este semestre se cambió 
                                                 
4 Ver anexo IX. Avance programático. 
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el reglamento y se acordó, en asamblea de maestros, que ya no se podrá exentar a los alumnos y 

que todos deben presentar exámenes parciales y semestrales, atendiendo al acuerdo con los 

alumnos sobre los porcentajes de cada actividad. 

 Es así como se establece una estrecha comunicación entre el grupo, el profesor que los 

asesorará el resto del semestre y el profesor de cada asignatura. 

 Al realizar el avance programático sucede que el programa de la asignatura contiene 

temas que son numerosos y diversos lo que complica ajustarlo al calendario. Debido a situaciones 

extraordinarias, suspensiones inesperadas o bien a la complejidad de un tema que requiera 

especial atención, eventualmente, la programación no se cumple. Para resolver este problema, la 

escuela nos pide impartir clases vespertinas o sabatinas, sin remuneración. Por esta razón es que 

debo tratar de seguir con puntualidad el avance programático que elaboro. 

 

II.3 Selección del material bibliográfico 

Para impartir esta asignatura no existe un libro específico en el que se incluyan todos los temas 

que se establecen en el programa, razón por la cual es necesario recurrir a diversas fuentes 

bibliográficas específicas que aborden los temas o bien que se aproximen a ellos, sobre todo 

porque se trata de una materia de historia local. 

 En el programa de estudios que me entrega la coordinación académica y que publica la 

UAEM, se señala el material bibliográfico general recomendado para el curso y se propone una 

lista bibliográfica para cada unidad. Además de una bibliografía general para el alumno y una 

bibliografía específica para el docente. Finalmente, el programa incluye una bibliografía 

sugerida, lecturas complementarias y lecturas para alumnos. 

 El programa para  la asignatura señala una amplia bibliografía por unidad. Para la unidad 

I, se recomienda un total 35 obras; para la unidad II, 12 libros y para la unidad III, 14 obras más. 
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Con estas referencias bibliográficas procedo a seleccionar el material que utilizaré durante el 

curso. 

 En este proceso de selección sería deseable que yo como profesor pudiese elegir las obras 

que, desde mi punto de vista, no sólo abordan los temas del programa sino que ofrezcan la 

posibilidad de dar a conocer a los estudiantes una interpretación de la Historia del Estado de 

Morelos Sería adecuado incluir obras bibliográficas que traten sobre la riqueza ancestral 

prehispánica, sobre los problemas sociales durante la época colonial, sobre la importante 

diversidad de grupos étnicos, sobre los problemas agrarios y la desigualdad de la sociedad 

morelense, así como la formación cívica de los estudiantes . 

 Sin embargo, las condiciones a las que estoy sujeto como profesor en la escuela me 

impiden llevar a cabo una selección que, desde mi punto de vista, sería más adecuada, y debo 

atender las exigencias de la escuela respecto de no solicitar a los alumnos obras cuyo precio sea 

alto, ni que impliquen un traslado de la ciudad para conseguirlas. Así, para seleccionar las 

lecturas del curso, tomo en cuenta varios elementos: el fácil acceso, es decir, que las obras se 

encuentren en las librerías o bibliotecas locales; también elijo los materiales en razón de su 

precio; además busco que predominen la bibliografía de fácil lectura para los jóvenes. No 

obstante, es importante señalar que los criterios mencionados no se contraponen a la seriedad y 

profesionalidad de los autores de las obras que selecciono. 

 A lo largo de los años, he logrado depurar la selección bibliográfica para mi curso, a 

continuación presento de manera detallada las obras que utilizo para cubrir los temas señalados 

en el programa. En la selección de este material bibliográfico hay tanto cronistas de la historia 

local como profesionales académicos, cuyas obras se ajustan al temario del programa de la 

asignatura. Cabe señalar que el orden que he seguido para describir la bibliografía del curso ha 
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sido por etapas históricas, seguido de un orden también cronológico pero del año de la 

publicación de los libros. 

 Para cubrir los temas prehispánicos, son pocas las obras con las que se cuenta, 

específicamente del Estado de Morelos, de ahí que recurro a los trabajos de Valentín López 

González, cronista de la entidad que recopiló, publicó, coordinó y escribió una obra sobre la 

historia de Morelos.5 Los trabajos de este autor abarcan desde la época prehispánica hasta el 

Morelos contemporáneo y son libros de fácil acceso, ya que se encuentran casi en cualquier 

biblioteca o librería del Estado. Esta es la única obra que utilizo para llevar a cabo la revisión del 

tema prehispánico, sin embargo, el texto ofrece un panorama general sobre el periodo histórico 

previo a la conquista, lo cual permite dar a conocer a los alumnos el proceso de formación de las 

civilizaciones que se establecieron en Morelos. Además de que es una obra que puede ser 

utilizada para el resto de los temas del programa. 

 Para los temas de la época colonial, cuento con el trabajo de Brígida Von Mentz,6 

investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS). Su obra pone énfasis en los procesos de continuidad y cambio en el ámbito 

económico y social de la historia de Morelos. Además, aborda la organización de los indígenas, 

las modificaciones lingüísticas y el uso de los recursos naturales de la cultura local por parte de 

los conquistadores. Por otro lado, esta obra también es de fácil acceso, tanto por cuestiones de 

distribución como por su precio. 

                                                 
5 Valentín López González, “Formación del Estado de Morelos”, en Valentín, López González (coord.) Morelos el 
Estado, México, Gobierno del Estado de Morelos, 1993, pp. 33-48. 
6 Brígida Von Mentz, Pueblos de Indios mulatos y mestizos, México, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, 1988, 385 pp. 
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 Estamos, entonces, ante una obra de una profesional de la historia, lo que permite a los 

alumnos conocer no sólo temas o datos concretos, sino un trabajo realizado bajo los criterios de la 

disciplina histórica. 

 La autora consultó documentos originales para reconstruir el desarrollo de la región de 

estudio en la época colonial. Los documentos proceden del Archivo General de la Nación (AGN), 

particularmente de los ramos: Hospital de Jesús, Gobernación, Hacienda Pública y Bienes 

Nacionales. Debido a que el periodo que estudia se extiende a principios del siglo XIX, también 

consultó el Archivo Municipal de Mazatepec: la colección de fotocopias del Centro Regional del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Cuernavaca, así como el Archivo 

Histórico del Estado de México en Toluca. 

 Las referencias geográficas de mapas originales, algunos de los cuales incluye en su obra, 

resultan ser muy útiles para que los alumnos comprendan de una manera más completa la historia 

de la entidad. A través de los mapas, Brígida Von Mentz explica temas como la jurisdicción en el 

periodo colonial, además de que ubica las haciendas azucareras de la zona en el siglo XIX. Con 

ello, el alumno puede visualizar la importancia económica de algunas áreas del actual Estado de 

Morelos. 

 Finalmente, la autora presenta una serie de datos estadísticos relativos al crecimiento 

demográfico y las ocupaciones artesanales. También incluye fotografías del siglo XIX de 

haciendas, algunas actividades laborales de los naturales de la región y espacios de producción 

agrícola que fueron seleccionadas dentro de los fondos de la fototeca del INAH. Si bien la obra 

desde  su primera edición tiene 20 años, cumple con los objetivos para abordar los temas del 

programa de la asignatura, por esa razón sigo utilizándola. 
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 Para los temas relativos al siglo XIX que señala el programa de la asignatura, recurro a la 

obra de Alicia Hernández Chávez, Breve historia de Morelos,7 especialmente a los capítulos III y 

IV, titulados “Del departamento al Estado soberano” y “La creación de un nuevo Estado”, 

respectivamente. 

 La autora destaca la participación de los pueblo, los caudillos populares y milicianos 

republicanos en la autonomía de Morelos, la influencia del presidente Benito Juárez para la 

creación del Estado Libre y Soberano de Morelos, la primera Constitución del Estado ( 1870 ) y 

aborda el periodo conocido como“ La era del azúcar” ( 1885- 1910 ). Al final presenta una 

cronología que constituye una síntesis de la historia morelense. 

 

 Incluye además una bibliografía comentada, bajo un riguroso orden alfabético, de 47 

libros, entre los cuales se encuentra obras de pensadores del siglo XX e investigaciones 

contemporáneas sobre la historia del Estado. Entre los acervos y fuentes documentales originales 

que consultó se encuentra el archivo del ex Departamento de la Reforma Agraria y Colonización, 

esencial para reconstruir los tres siglos de historia colonial y los dos de vida independiente 

republicana. 

 Si bien, como he mencionado, para estudiar los periodos prehispánico y colonial, la 

bibliografía sobre el Estado de Morelos es mínima, una vez que entramos en la historia 

contemporánea de la entidad, la situación es la contraria. Nos encontramos una numerosa lista de 

obras, en especial, las dedicadas a la Revolución Mexicana o a las Revoluciones Mexicanas. 

Aquí, entonces, el problema es elegir entre esa gran lista bibliográfica, las lecturas que realizarán 

los alumnos. 

                                                 
7 Alicia Hernández Chávez, Breve Historia de Morelos, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, 247 pp.   
 



45 
 

 Bajo los criterios mencionados, he seleccionado el trabajo de Jesús Sotelo Inclán,8 quien 

estudia la figura Emiliano Zapata como personaje esencial en el Estado durante la revolución. El 

autor, además de ofrecer detalles sobre la vida del caudillo del sur, describe la desigualdad social 

que se vivía la región, los conflictos entre los pueblos por la tierra y el agua, así como la 

opulencia y riqueza de los hacendados de Morelos, todos estos elementos como causas directas 

del proceso revolucionario. 

 Sotelo Inclán consultó, para realizar su obra, el Archivo General de la Nación, 

principalmente el Ramo de Tierras, el Ramo de Mercedes y el Archivo de Buscas. Cabe señalar 

que Sotelo Inclán conformó un archivo propio y que fue donado  en 1993 al pueblo de 

Anenecuilco. 

 Arturo Warman9 es otro de los autores leídos en el curso, con el objetivo de que los 

alumnos comprendan las condiciones de vida de los indígenas y la forma en que se vieron 

afectados, debido al despojo de sus tierras del que fueron presa por parte de los hacendados a 

principios del siglo XX. Incluyo también la obra de Miguel Salinas,10 cronista y profesor de 

Lengua y Literatura , además de periodista, que publicó durante más de una década artículos 

importantes sobre los sitios y personajes más importantes del Estado de Morelos. 

 Con un enfoque regional, los trabajos recopilados por Horacio Crespo,11 investigador del 

Centro de Estudios Históricos sobre el Agrarismo en México (CEHAM) son incluidos en la 

bibliografía del curso, particularmente, para conocer el movimiento jaramillista de principios del 

siglo XX. 

                                                 
8 Jesús Sotelo Inclán, Raíz y razón de Zapata, México, Etnos, 1943, 236 pp. 
9 Arturo Warman, Y venimos a contradecir, México, La casa chata, 1976, 351 pp. 
10 Miguel Salinas, Historia y Pasajes Morelenses, Cuernavaca Morelos, 1980, 630 pp. 
11 Horacio Crespo, (Coord.) Cinco Siglos de Historia Regional, México, Centro de Estudios Históricos sobre el 
Agrarismo en México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 1984, 464 pp. 
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 La obra de John Womack12 es pertinente para estudiar la etapa de la revolución zapatista. 

Su obra nos remite a fuentes documentales que conforman parte esencia de su interpretación, la 

cual es reconocida por los especialistas de la historia mexicana de este periodo. Por esta razón no 

abundaré más sobre esta obra. 

 Finalmente, utilizo el libro de Manuel Mazari,13 quien al igual que Miguel Salinas, es 

cronista de la entidad. Este tipo de obras refieren tópicos que resultan interesantes a los 

estudiantes: tradiciones, costumbres, datos sobre calles, pueblos y personajes de la historia de 

Morelos. 

 La bibliografía seleccionada es utilizada en el curso. De acuerdo al calendario y al avance 

programático, se fijan las fechas en que los alumnos deben leer cada una de las lecturas, de esta 

manera, cuando se revisa un tema, los estudiantes cuentan ya con antecedentes sobre éste y 

pueden participar en clase, ya sea con comentarios o planteando dudas sobre los temas a estudiar. 

 La utilización de estas obras tiene el objetivo de acercar a los estudiantes a los acervos 

bibliográficos del Estado de Morelos. Actualmente, los alumnos recurren cotidianamente a la 

herramienta virtual, con lo cual la lectura de obras impresas es cada vez más escasa en su 

formación. Quizá el problema no está en el uso de las nuevas tecnologías, sino en que los 

estudiantes no son capaces de seleccionar los materiales con criterios académicos. Considero que 

es necesario enseñar o mostrar criterios de selección de libros impresos o páginas de Internet, que 

sepan quién produce la información que van a utilizar, si es información del Gobierno, de la 

Universidad, o de un Centro de investigaciones, que amplíen sus criterios de búsqueda en 

Internet. .De ahí que la lectura de las obras impresas que selecciono forme parte de la evaluación, 

como se verá en el apartado correspondiente. Considero necesario que los profesores de todas las 

                                                 
12 John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana. México, Siglo XXI, 1985, 443 pp. 
13 Manuel Mazari Puerto, Bosquejo Histórico del Estado de Morelos, Morelos, Ediciones del Centenario, 1986, 350 
pp. 
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asignaturas desarrollemos nuevas formas y materiales de enseñanza, utilizando los nuevos 

recursos tecnológicos para atraer a los estudiantes. Pero ello requiere de capacitación tanto 

informática como pedagógica, misma que poco a poco se va introduciendo en la Universidad 

Loyola de América. 

 A lo largo del proceso de la realización de mi informe, he tenido la oportunidad de revisar 

bibliografía actualizada de distintos temas. Como resultado de esa revisión he decido que a partir 

del próximo semestre incorporaré a la bibliografía del cuso el trabajo de Peter Burke14 titulado 

Formas de historia cultural quien en uno de sus capítulos trata sobre la relación entre memoria e 

historia escrita, así como de los medios empleados para la transmisión de esa memoria, 

analizados desde una perspectiva histórica, los cuales adaptaré a los temas del curso: 1) la 

tradición oral de los ancianos. 2) Los recuerdos y otros objetos escritos (en el caso del Estado de 

Morelos, códices coloniales). 3) Las imágenes como pinturas y mapas. Así, abordaré el 

importante tema de lo que Burke llama “Amnesia estructural o colectiva” opuesto a lo que es la 

“Memoria colectiva”. 

 

II.4 Estructura y elementos básicos de la clase 

En este apartado me ocuparé de describir detalladamente la manera en que desarrollo mi 

actividad docente en el aula. Para ello, he dividido el apartado en siete partes, mismas que 

constituyen la estructura general de una clase. En cada una de esas partes describo las actividades 

realizadas durante los 50 minutos que están establecidos para esta asignatura. 

 A lo largo de este apartado iré planteando los diversos problemas a los que me enfrento 

cotidianamente para lograr, por un lado, completar el temario del programa y, por otro lado, 

lograr el aprendizaje de los estudiantes. 
                                                 
14 Burke, Peter, Formas de historia cultural, Madrid, Alianza editorial, 1997, pp. 65-85. 
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A).- Aspectos básicos y preliminares 

Mi actividad regular como docente es la llegada a la escuela con tiempo adecuado para hacer mi 

registro digital y avalar mi  asistencia en la libreta de control, anotando fecha, nombre y firma. 

Además de lo mencionado, debo consignar el tema que impartiré en cada sesión, esto en virtud de 

que la UAEM hace una supervisión académica periódica para confirmar el avance programático 

que se tiene registrado. Cabe señalar que el docente responsable de impartir la materia es el único 

que está autorizado por esa universidad para complementar el formato de la asistencia. Por otro 

lado, éste también es un registro de asistencia para el área administrativa de la escuela, con el fin 

de tramitar pagos o, en su caso, descuentos por ausencia. 

 Como ya lo mencioné, en la primera clase les entrego a los alumnos el contenido temático 

del programa por unidad y por temas. 

 

B).- La apertura. 

Ordenar el grupo. – Por lo general, mi horario de clase es al medio día, ya que la coordinación 

académica considera que en las primeras horas de la jornada deben impartirse las materias con un 

mayor grado de dificultad, como matemáticas, física, química e inglés, en virtud de  que los 

alumnos están más atentos en las primeras horas de clase. 

 Ordenar al grupo es importante, ya que en ocasiones, en las clases anteriores el grupo se 

integró en equipos de trabajo o tuvo un receso, por lo que los pupitres están desalineados. El 

objetivo de ordenar al grupo es contar con la plena atención de éste, así que también se elimina 

cualquier información que aún permanezca en el pizarrón o carteles que hayan sido utilizados en 

las clases previas. 

 



49 
 

C).- Registro de asistencia15 

Una vez que el grupo está ordenado, procedo a pasar lista, esto es importante porque, de acuerdo 

con el reglamento de la escuela, con tres faltas injustificadas los alumnos no tienen derecho a 

examen parcial o de etapa. Así la asistencia es parte esencial de la evaluación, como se verá más 

adelante. 

 La lista de asistencia tiene un formato específico, en el que además debo hacer 

anotaciones de cada uno de los alumnos sobre su participación en clase, entrega de tareas, 

ensayos y prácticas colectivas. Este registro es una guía para evaluación de los estudiantes. Debo 

mencionar que este registro es de carácter obligatorio, ya que la coordinación académica lo 

resguarda para cualquier aclaración sobre asistencias, calificaciones, avances y trabajos de los 

alumnos 

 El formato consta de los siguientes datos: nombre del profesor de la asignatura, materia, 

grupo y ciclo escolar, en el recuadro inferior se registra, número (del alumno) nombre del 

alumno, etapa (a la que corresponde esa lista de asistencia), total de faltas, conducta, 

participación, calificación parcial y calificación final. 

 

D).- Repaso de la clase anterior 

La clase inicia propiamente con el anuncio a los estudiantes del tema de ese día, sin embargo, con 

el fin de relacionar los diferentes temas, realizo un repaso general de la clase anterior. Este repaso 

lo hago a través de preguntas abiertas a los alumnos sobre el tema revisado. Posteriormente 

registro en el pizarrón, con palabras clave o frases, lo más importante de la clase que impartiré. 

Nuevamente, a partir de preguntas, busco que los alumnos comprendan la relación del tema de 

                                                 
15 Véase anexo XI. Registro de asistencia. En este formato, los profesores realizamos una serie de anotaciones a cada 
alumno, con el fin de contar con el mayor número de elementos para su evaluación. 
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ese día con el de la clase anterior. De esta manera, puedo atraer su atención e iniciarlos en el 

ejercicio de reflexionar sobre temas distintos. Las respuestas de los alumnos son registradas como 

participaciones para la evaluación parcial. 

 

E).-Objetivos temáticos de la clase. 

Una vez hecho el repaso, comento al grupo el propósito u objetivo de la clase, aquí señalo la 

importancia del tema que vamos a abordar, lo trascendental de un hecho histórico concreto, como 

lo expresa el programa. Es importante la introducción al tema, ya que es el momento en que se 

puede despertar el interés en los alumnos.  Para ello, postulo una cuestión que puede denominarse 

“pregunta generadora”, es decir, una pregunta a la que los alumnos responden con lo que conocen 

sobre el tema, ya sea nombres de personajes, lugares, documentos, hechos históricos o ideas 

relacionadas con el contexto del tema particular. En el pizarrón registro esa información, ya que 

sirve de guía para impartir el tema y así los alumnos toman nota. 

 Como ya lo he mencionado, bajo un calendario previo, pido a los estudiantes realizar 

diversas lecturas, con el fin de que cuenten con información anticipada que pueda ser utilizada en 

la clase. Por ello, los alumnos pueden aportar información  sobre los personajes o el lugar donde 

se llevó a cabo un hecho histórico. 

 Por ejemplo, para el tema de Morelos prehispánico, les pido a los alumnos que lean el 

capítulo de Druzo Maldonado Jiménez, “Producción agrícola en el Morelos prehispánico16”, que 

les será de utilidad para saber que productos nos fueron heredados por nuestros antepasados y que 

actualmente constituyen la base de nuestra alimentación. En este caso, la pregunta generadora 

                                                 
16 Druzo Maldonado Jiménez, “Producción Agrícola en el Morelos Prehispánico”, en Horacio Crespo, (Coord.) 
Morelos Cinco Siglos de Historia Regional, México, Centro de Estudios Históricos sobre el Agrarismo en México, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 1984, pp. 49-72. 
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versa sobre los tipos de productos que los alumnos identifican con el mundo prehispánico. Una 

vez que los alumnos tienen una idea básica del tema, procedo a exponer  a lo largo de 25 minutos 

y dejo aproximadamente cinco minutos para conclusiones. 

 

F).- Actividades didácticas durante la clase 

Con el objetivo de poner en contacto a los alumnos con el nuevo tema o contenido realizo una 

serie de actividades con los recursos de que dispongo en la escuela. Debo decir que generalmente 

trabajo con pizarrón y plumones, ya que la institución no cuenta con una sala de audiovisuales y 

el equipo portátil es limitado, sólo contamos dos laptop y dos proyectores para toda la escuela. 

Este equipo debe solicitarse con tres días de anticipación, por lo que, a veces, es preferible 

avanzar con los temas programados y utilizar otros materiales didácticos como diapositivas o 

fotocopias. 

 Una de las actividades a realizar en clase es la construcción de una breve línea de tiempo 

o bien un sencillo croquis de la región que estamos estudiando. También hago un glosario de los 

términos utilizados en la clase, datos sobre personajes, etc. Ofrezco información que aún no ha 

sido mencionada con la participación de los alumnos para que completen los datos necesarios del 

tema. 

 Con el objetivo de involucrar a los alumnos en la construcción activa del conocimiento y 

la reconstrucción del hecho histórico, y de mantener la atención de los estudiantes, recurro a 

elementos visuales como reproducciones de cuadros o  fotografías de los personajes centrales del 

hecho histórico o tema de la clase. 

 Para esta actividad, selecciono un personaje o un sitio representativo relacionado con el 

tema, de preferencia a color, reproduzco en fotocopia la imagen y la pego en el pizarrón. En caso 

de disponer de una diapositiva, entonces utilizo el proyector. 
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 Los alumnos deben describir en su cuaderno el mayor número de aspectos sobre lo que 

nos muestra una ilustración determinada. Si se trata de un personaje: nombre completo del 

personaje, lugar de nacimiento, hecho histórico en el que participó, espacios geográficos que 

recorrió, personajes vinculados a él, fechas aproximadas del hecho histórico, otros hechos 

importantes, planes políticos o documentos que se relacionan con el personaje, su vestimenta, e 

incluso pido a los alumnos que hagan referencia a elementos de la fotografía, como el paisaje.17 

 Mientras los alumnos llevan a cabo esta actividad, la cual les lleva aproximadamente 30 

minutos, yo realizo un recorrido por los pasillos del salón para supervisar, orientar y apoyar a los 

estudiantes durante el desarrollo de la actividad. En la lista de grupo registro el trabajo de cada 

uno de los alumnos y anoto una rúbrica en su cuaderno. Para el desarrollo de la clase procuro 

establecer actividades distintas que varían de acuerdo al tema. 

 También utilizo distintas formas de trabajo, una de ellas es el trabajo en equipo: 

1. Exposiciones. Durante las primeras clases explico a los alumnos la importancia de 

trabajar en equipo, poniendo énfasis en la integración del grupo fuera del aula. Les explico que su 

participación es la oportunidad de aumentar su calificación. Cabe señalar que la dirección 

académica nos exige a los profesores este tipo de actividades. 

 Los equipos suelen contar con cuatro participantes. Los temas de las exposiciones se 

establecen desde el inicio del semestre y a lo largo del curso, asesoro a los estudiantes en el 

avance de su investigación, misma que en la fecha indicada presentan ante el grupo. 

 Es importante mantener al grupo en orden y controlar el tiempo de la exposición. Los 

alumnos pasan al frente, cada uno dice su nombre y anuncia el subtema que va a exponer, 

posteriormente se retiran del estrado y sólo el alumno que va a exponer ese subtema se queda al 

frente. 
                                                 
17 Cada trabajo realizado, queda plasmado en el cuaderno del alumno. 
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 Cada alumno hace uso de la palabra y presenta su material de trabajo, previamente 

preparado .Al concluir la exposición de cada alumno yo realizo una síntesis para que el grupo 

tome nota y entramos a una sesión de preguntas sobre lo expuesto, el alumno expositor da las 

respuestas y sólo cuando éstas no son correctas o hay alguna confusión, yo intervengo 

nuevamente, de la misma forman pasan todos los integrantes de ese equipo.  

2. Breves investigaciones en museos o sitios históricos. Una vez que los alumnos conocen 

sobre qué museo van a investigar, primero les recomiendo que busquen en internet la información 

general en las páginas oficiales; que asistan a  la biblioteca y consulten la bibliografía 

correspondiente, folletos, revistas, periódicos y que con esa información acudan al museo 

referido para incrementar su información. Ya en el museo, los estudiantes recorren las salas y 

corroboran los datos obtenidos, tanto a través de las cédulas como de la información que los 

guías les proporcionen. El trabajo escrito debe cumplir con los siguientes requisitos: 

presentación, índice, prólogo, introducción, contenido, conclusiones y obras consultadas. Ese 

material que consta de un mínimo de 10 cuartillas, es la base de la exposición que se presentará 

posteriormente. 

 En relación a actividades individuales, solicito a los estudiantes trabajos por escrito, 

denominados ensayos históricos. El tema del ensayo se enmarca en la historia regional. Es 

importante, entonces, guiar a los alumnos en la búsqueda de información, ya que normalmente 

recurren a internet, por lo que también les proporciono una bibliografía general sobre el tema. 

 Para la entrega del ensayo histórico les doy una fecha límite. El trabajo debe  cumplir con 

los mismos requisitos que el trabajo de la exposición.18  

 

                                                 
18 Véase anexo XII. 
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G).- Actividades finales. 

En esta etapa de la clase les propongo a los alumnos actividades que les ayuden a organizar y 

reforzar el aprendizaje obtenido. Para ello recurro a actividades como cuestionarios sobre el tema, 

elaboración de un juego de palabras o crucigrama, completar el glosario de términos utilizados o 

elaborar un mapa mental sobre el tema de la clase. También incluyo al final anécdotas  y  sucesos 

curiosos sobre los personajes o hechos históricos. Este tipo de información resulta interesante a 

los alumnos y contribuye al aprendizaje de los temas del programa. 

 A lo largo de las siete etapas o fases de la clase, intento generar un buen ambiente de 

trabajo, en base al trato afectivo con los alumnos. Procuro mantener un diálogo con mis alumnos, 

atender a todas sus consultas, los motivo para realizar sus exposiciones y prácticas escolares. 

 Con esta base, promuevo el análisis y la discusión entre ellos para entender más 

claramente el tema o temas del programa. Impulso la investigación y la creatividad, 

proponiéndoles a que “entrevisten” a personajes de la historia de Morelos que ellos consideran 

importantes. 

 Desde el principio, les pido que hablen con toda libertad en mi clase sobre los temas que 

abordamos y que reflexionen sobre si esos hechos tienen o no consecuencias en problemas 

actuales. De este diálogo surgen diferentes preguntas, muchas de las cuáles no las puedo 

responder, sin embargo, en grupo realizamos una búsqueda para dar una respuesta, aunque 

posteriormente yo investigo y en la siguiente clase ofrezco una explicación más completa sobre la 

duda que se planteó.  

 Con esta dinámica, los alumnos me consultan sobre la  bibliografía de la clase, sobre 

temas específicos, exámenes y aspectos de evaluación de la asignatura, lo que ayuda a elevar el 

interés por la asignatura. 
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 En todo momento, me dirijo a los alumnos con mucho, interés y atención, aspectos que 

valoran mucho nuestros jóvenes alumnos. No obstante, ha sucedido que los alumnos comenten 

faltas, mayormente, con el uso del lenguaje. En ese caso, al final de la clase, hablo con el o ellos 

en cuestión para aclarar el problema. 

 Fuera del aula, mantengo una buena relación con los estudiantes, a través de pláticas sobre 

temas de su interés. 

 Si bien, las autoridades de la escuela decidieron que la clase de historia no es complicada 

y que requiere de menos atención que matemáticas o inglés, mi estrategia para lograr despertar 

interés en los alumnos ha sido la relación cordial con ellos. Quizá la solución no es asignar un 

horario matutino para mi clase, sino crear el ambiente propicio para que los estudiantes se 

interesen en temas históricos. 

 Las celebraciones cívicas y populares, como el día de los muertos, el carnaval, son 

escenarios que los maestros de historia debemos de aprovechar para atraer a los alumnos hacia la 

historia, su historia. Las actividades lúdicas colectivas son clave en este objetivo. 

 

II.5 Las prácticas académicas 

Como parte integrante de las clases de “Historia del Estado de Morelos” es importante conocer 

los espacios en los que se realizaron los hechos históricos, los escenarios de la historia, su 

geografía y medio ambiente, su cercanía o lejanía con la capital del Estado, la base de su 

economía y las características de los grupos sociales que los habitan. 

 En base a estos aspectos, realizo con mis grupos visitas y prácticas académicas a museos, 

sitios históricos y zonas arqueológicas de Morelos. A continuación referiré las opciones  que, de 

acuerdo con los temas del  programa de la asignatura, puedo realizar durante un semestre. 
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 Para la unidad uno, dedicada a los antecedentes prehispánicos, visito con los alumnos el 

barrio de Gualupita por ser el más próximo referente a la cultura Olmeca en Morelos. También 

visitamos la zona arqueológica de Chalcatzingo, entre Jantetelco y Jonacatepec. 

 Para estudiar el periodo epiclásico la visita obligatoria es Xochicalco, para el periodo 

postclásico la zona arqueológica de Teopanzolco en Cuernavaca, así como la zona arqueológica 

de Coatetelco y el museo Cuauhnahuac o Palacio de Cortés. 

 Los lugares que se visitan para la segunda unidad llamada “Morelos entre la conquista y 

su formación” son: La hacienda de Cortés en Atlacomulco, el Palacio de Cortés, la catedral de 

Cuernavaca, la iglesia y convento de Tepoztlán, el Jardín Borda, el museo de Santo Domingo en 

Cuautla, la hacienda de San Gabriel, el museo Robert Brady, y la casa de Maximiliano, en 

Acapanzingo. 

 Para la tercera unidad , “Primeros proyectos políticos y reparto agrario 1870-1931” visito 

la biblioteca de Benito Juárez en Tetecala, la hacienda de San Salvador en Miacatlán, el ingenio 

de Zacatepec, la casa de Zapata en Anenecuilco, el museo de Chinameca, el cuartel Zapatista de 

Tlaltizapán y el Palacio de Cortés. 

 Las actividades pedagógicas del programa son muy generales, por lo que es necesario 

plantear actividades especificas para ciertos temas centrales. 

 Todas las prácticas las programo con anticipación y, por política de la escuela, las realizo 

en un día no laborable para no afectar las clases de otras asignaturas. 

 Con mi grupo  integro equipos de trabajo (máximo cuatro alumnos) y a cada uno de éstos 

les entrego el nombre del lugar de la práctica, la fecha, las fuentes bibliográficas y las 

recomendaciones pertinentes. Previo a la práctica les pido que nos reunamos al final de las clases 

para escuchar su exposición y les sugiero que visiten con su equipo de trabajo el sitio sobre el que 

van a exponer. 
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 Esta actividad ha dado buenos resultados académicos, ya que los alumnos buscan integrar 

una investigación lo más completa posible para exponerla en el sitio. En ocasiones, los alumnos 

son acompañados por sus padres o amigos, lo que genera en ellos gran interés por realizar el 

trabajo de exposición. 

 Considero que en esta asignatura las prácticas académicas son valiosas para interesar más 

a los alumnos con la historia, para que conozcan mejor su entidad, las limitaciones económicas, 

educativas, culturales en las que viven actualmente, para que entiendan su participación en la 

sociedad, en este caso, morelense. 

 En este sentido, como se recordará, en la introducción traté sobre la importancia de la 

enseñanza de la Historia, que los alumnos se den cuenta de que el presente tiene su origen en el 

pasado, que nada esta inmóvil y que la sociedad se esta transformando permanentemente que 

cada uno de nosotros forma parte de ese proceso y podemos participar conscientemente en este 

proceso histórico. 

 

II.6 La evaluación de los alumnos 

La evaluación de esta asignatura se integra de varios elementos: desde la asistencia a clases, hasta 

las entregas de tareas, cuadernos, ensayos,  realización de exposiciones y prácticas académicas, el 

examen parcial y el semestral. La escuela exige  a los profesores que en la evaluación a los 

alumnos se consideren diversas actividades, incluso la participación en eventos deportivos o 

culturales. 

 En la asignatura que imparto, la evaluación ordinaria se compone, sobre todo, de trabajo 

académico, mismo que es revisado en tres momentos diferentes. Por un lado, se encuentra la 

evaluación permanente o cotidiana que, como su nombre lo indica, es la evaluación de las 
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actividades de cada clase. Por otro lado, está la evaluación parcial o de etapa que se realiza 

bimestralmente. Finalmente, aplico una evaluación final que es semestral. 

 Además, para los alumnos que durante las evaluaciones mencionadas no lograron obtener 

una calificación aprobatoria, cuentan con la extraordinaria que se realiza fuera del período regular 

de clases y bajo un calendario previo. 

 

II.6.1. Evaluación permanente 

Este tipo de evaluación se basa en la actividad realizada por el alumno durante la clase: su 

conducta y su participación en clase. Sin embargo,  lo más importante es el trabajo en forma de 

síntesis que se realiza sobre el tema de cada clase y consiste en que el alumno registre en su 

cuaderno los aspectos más importantes que se abordaron durante la sesión de 50 minutos, se 

evalúa el desarrollo completo del tema, el contenido, la ortografía y la limpieza del trabajo. 

 Si el trabajo de clase presenta aspectos adicionales propios de su iniciativa y creatividad, 

como una línea de tiempo, una gráfica, un dibujo, un mapa mental o el uso de colores para lo más 

importante del tema, entonces su calificación es mayor por su interés y el esfuerzo. 

 El cuaderno lo presenta el alumno al término de cada sesión para que yo rubrique el 

trabajo realizado y anoto la calificación en la lista de asistencia. 

 Si el tema lo trabajo con base en una lectura previa, los alumnos deben pegar el material 

fotocopiado y las observaciones hechas en su cuaderno, en este caso, las fotocopias deben estar 

revisadas y rubricadas por mí. 

 Todo esto tiene como objetivo que los alumnos estén atentos e interesados en cada clase, 

y reconozcan que su esfuerzo, participación y creatividad se toma en cuenta, saben que cada clase 

representa un porcentaje de su calificación y deben aprovechar esa oportunidad. 
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II.6.2 La evaluación parcial o de etapa 

Esta evaluación consta de un examen19 que se promedia con el examen semestral para obtener la 

calificación final. Los temas que se preguntan son los que se abordaron en la clase, por lo que 

para su estudio, los alumnos tienen que recurrir a su cuaderno donde se registró  cada uno de 

estos temas, así como la bibliografía sugerida al inicio del curso. El examen consta de entre 15 y 

20 preguntas, la mitad de opción múltiple y la otra mitad de tipo abiertas. Para responderlo, se les 

da un tiempo de 90 minutos. 

 Existe cierto rigor y cuidado, en el salón donde se realiza el examen, por parte de los 

aplicadores y los alumnos saben que si éstos  hacen una observación en su examen  éste se 

cancela automáticamente, como lo señala el reglamento de la escuela. Las calificaciones de los 

exámenes parciales o de etapa debo entregarlas a la coordinación  académica dos días después de 

su aplicación. 

 Como se recordará a esta calificación se le suman las de las tareas y actividades, previo 

acuerdo con los alumnos respecto del valor porcentual de cada trabajo. 

 

II.6.2.1 Evaluación de ensayos y exposiciones 

Los ensayos y exposiciones son parte de la evaluación parcial o de etapa. Si bien los trabajos se 

desarrollan en equipo, la participación individual es importante, por lo cual realizo el seguimiento 

previo a la práctica académica o exposición y llevo el registro de la logística así como del nombre 

del responsable de ésta. 

 Para calificar estos materiales, tomo en cuenta las fuentes bibliográficas consultadas, la 

calidad y cantidad del material de apoyo didáctico utilizado, la organización del equipo que 

                                                 
19 Véase anexo XIII. Examen parcial. 
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presenta su trabajo, la expresión oral de los ponentes y el cumplimiento de los objetivos del tema 

en el tiempo  establecido. 

 Al concluir la exposición, el equipo entrega por escrito el resumen, con el nombre de los 

participantes para su evaluación. La calificación, en este caso, tiene un valor de dos puntos para 

el examen parcial o de etapa. 

 

II.6.3. La evaluación semestral 

La evaluación semestral consiste en un examen20 en que se incluyen preguntas de todos los temas 

vistos en el semestre y no son necesariamente las mismas preguntas que se incluyeron en los 

exámenes parciales. El objetivo es que los alumnos repasen los temas vistos y que ponderen lo 

más importante de cada uno de éstos.  

 Es un examen general, en el caso de esta asignatura, abarca desde los Olmecas hasta la 

Reforma Agraria en Morelos de 1931. El examen debe tener, al menos, 40 reactivos, de los 

cuales una parte debe ser de opción múltiple y otra de preguntas abiertas. Se sigue el mismo rigor 

de control que en la aplicación de los exámenes parciales, y el mismo día se examina a todos los 

estudiantes de la preparatoria, en este caso en historia. 

 Los grupos que se integran para esta evaluación se componen de 28 alumnos cada uno, en 

la primera fila se colocan siete alumnos de primer año, la segunda fila siete alumnos de segundo 

año, la tercera fila siete alumnos de tercer año, la cuarta fila nuevamente siete alumnos de primer 

año, en total 28 alumnos por grupo, con un aplicador en cada salón y con tres tipos de exámenes 

de las diferentes materias de historia.  

                                                 
20 Véase anexo XIV. Examen semestral 
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 El mecanismo de control es el siguiente: dos días antes del examen salen las listas en las 

que se programó el nombre del alumno, materia, día del examen, hora de aplicación, salón en el 

que se realizará y el nombre del aplicador. 

 Los alumnos consultan las listas y registran las fechas, la hora y el salón. A los profesores 

aplicadores se nos entregan copia de esa misma lista para el control de asistencia y los exámenes 

exactos y separados por materia. En este caso, se les da un tiempo de dos horas a los alumnos 

para resolver el examen y cuando el grupo concluye, los aplicadores  separamos los exámenes y 

los llevamos a la coordinación académica en donde se integran por materia para que el profesor 

responsable de cada examen lo califique. 

 La forma de promediar las calificaciones de este examen con las evaluaciones parciales es 

la siguiente: la suma de los tres exámenes parciales son el 50% de la calificación del semestre y 

precisamente el examen semestral tiene un valor de 50 % de la calificación, lo que da un total 

final del 100%. 

 A este primer resultado (promedio) sumo las calificaciones obtenidas en el resto de las 

actividades. Para el caso de la materia “Historia del Estado de Morelos” tomo en cuenta los 

ensayos, exposiciones e investigaciones realizadas por los alumnos. 

 Cabe señalar que para la aplicación de estos exámenes se suspenden las clases regulares y 

sólo se presentan los alumnos a los que les corresponde realizar  exámenes semestrales, sólo se 

aplica un examen por día. 

 

II.6.5 Evaluación extraordinaria 

Esta evaluación también consta de un examen que se aplica cuando el alumno no alcanzó un 

promedio aprobatorio en todo el semestre. En este caso, la coordinación académica da el nombre 

o nombres de los alumnos reprobados a cada profesor responsable de su materia, con la finalidad 
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de podernos reunir con los alumnos y tratar sobre las características generales del examen 

extraordinario,21 tales  como: contenido, número de reactivos, tiempo para resolver el examen, 

forma de evaluarlo y fecha de entrega de calificaciones. 

 Este examen incluye todos los temas vistos durante el semestre, pero está integrado por un 

mayor número de preguntas que el examen semestral. Cabe señalar que su aplicación, 

calificación y entrega de resultados se realiza al término del ciclo regular de clases semestrales. 

 En este caso, en virtud del reducido número de alumnos que se presentan a este tipo de 

examen, sólo se presenta como aplicador el profesor responsable de la signatura y se destina un 

aula para cada materia. 

  

 

                                                 
21 Véase anexo XV. Examen extraordinario. 
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CONCLUSIONES 

 

El realizar este informe como trabajo de titulación me ha servido para reflexionar sobre mi 

quehacer como docente, para confirmar la responsabilidad que implica transmitir el conocimiento 

de Historia a nuestros alumnos, para revisar mis actividades laborales minuciosamente y 

ordenarlas para su presentación. 

 Con este informe he caminado por los patios y aulas de las escuelas donde he laborado 

durante diez años y he recordado nombres y rostros de compañeros maestros de alumnos y 

directivos, así como momentos de nervios, de dificultades y satisfacciones, desde luego, recordar 

a mis queridos maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Me ha servido para ordenar mi quehacer docente y para enfocar con mayor atención mi 

actividad cotidiana, e incluso para indagar detalles sobre el origen de la Preparatoria Loyola. Este 

informe me ha permitido identificar mis limitaciones en el ámbito de la informática y entender 

que es necesario incorporar este conocimiento a mi quehacer cotidiano. 

 Por otro lado, he podido observar, que desde el aspecto administrativo, y debido a las 

exigencias de la escuela, es necesario actualizar los formatos de control de asistencia  de 

alumnos, para contar con otros elementos de evaluación, pues los formatos que trabajamos 

además de que tienen, al menos, ocho años, no corresponden a las actividades que debemos 

evaluar y registrar. Propongo que en una junta de maestros cada uno de nosotros presente una 

propuesta de formato, que se discuta y que de ahí surja el nuevo formato de control de asistencia 

de alumnos. 

 Considero que es necesario elaborar un “Manual del curso“ para la asignatura de “Historia 

del Estado de Morelos” que aborde los temas que establece el programa de la UAEM, ya que el 

temario es muy amplio y resulta complicado para los alumnos estudiar desde el preclásico hasta 
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el Morelos contemporáneo. Sería una guía para los alumnos, quienes podrían recurrir a este 

documento para consultar con mayor claridad y precisión los contenidos del programa, 

cronología, geografía, bibliografía y temas específicos fácilmente y sería desde luego una ayuda 

para el docente. 

 Al respecto, me encuentro recopilando algunos materiales que en el futuro puedan 

permitirme elaborar una síntesis de la historia de Morelos, apegada al programa de la materia. Ya 

existen manuales para las materias de Física, Informática y Biología, mismos que han sido 

publicados por la escuela, por lo que existe la posibilidad de imprimir este tipo de materiales 

realizados por los profesores. 

 Este “Manual del curso no sustituiría las lecturas que se exigen durante el curso, más bien 

sería un apoyo para que el alumno tenga mayor claridad sobre los hechos históricos, la geografía 

y la cronología del curso. 

 Otro aspecto que hay que observar es que los exámenes parciales son muy próximos unos 

de otros, y son pocos los temas que se alcanzan a impartir en tan corto tiempo, por lo que 

considero que la aplicación de dos exámenes trimestrales sería lo mas adecuado para un buen 

desarrollo académico. 

 Con relación al programa de la materia, considero necesario que se haga una revisión 

completa del contenido temático del programa por parte de la UAEM, porque desde que imparto 

esta asignatura, hace ocho años, los temas son los mismos. Hay algunos temas a los que se les 

dedica poco espacio como la revolución de 1910, la muerte de Emiliano Zapata y la de Rubén 

Jaramillo; es mínimo lo que se trata sobre los movimientos sociales del Estado, al igual que sobre 

la economía de la entidad. En general, el programa sólo refiere temas de la vida política de los 

gobernadores posrevolucionarios. 
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 Este informe además de que detalla mi actividad docente, es una reflexión sobre mi labor 

durante varios años, sobre los métodos de trabajo que fui adquiriendo con la práctica, las 

circunstancias especiales que he vivido en cada institución educativa y que si bien recibí 

capacitación por parte de éstas, parte de mi formación de docente la adquirí de lo que observé 

como alumno con mis maestros de la UNAM, cada uno de ellos me enseñó lo que se tiene que 

hacer en cada una de las asignaturas que me impartieron. Es decir, me inicié en la docencia con la 

experiencia de alumno, la realidad era y es muy distinta. 

 He aprendido, como docente que la historia tiene que impartirse de una forma práctica, 

que sea de interés para los jóvenes, que si bien la teoría es importante se debe desarrollar 

actividades en donde los alumnos participen con su creatividad e imaginación. 

 Este informe me sirvió para ordenar mi actividad, prácticamente, desde el inicio de clases 

hasta la entrega de la calificación de los exámenes extraordinarios, para darme cuenta que hay 

muchas cosas aún por hacer en este recorrido para mejorar mi actividad profesional.  

 Soy conciente de que debo adaptarme a los nuevos tiempos, y realizar una 

intercomunicación más estrecha con el uso de la comunicación electrónica con los alumnos para 

cuestiones de programas, tareas, dudas, bibliografía,  contenido y fechas de exámenes. 

 Esta reflexión sobre el uso de la tecnología me permite también pensar sobre la 

importancia del libro impreso y la comunicación electrónica para la transmisión de conocimiento. 

 El Internet es una opción como herramienta de conocimiento, consultar información en 

formato electrónico es una práctica común para los alumnos de preparatoria, pero les resulta 

difícil de contextualizar la información. Para ello es necesario dar herramientas a los estudiantes 

para que sean capaces de discernir entre la gran cantidad de información que se publica en este 

medio. 
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 No obstante, sigo pensando que sólo el libro y la lectura pueden lograr esta función de ahí 

la importancia de acercar a los alumnos a las obras históricas, con textos interesantes, atractivos, 

acercarlos a las bibliotecas y librerías, y a los museos. 
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