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Introducción 
 

 La Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) 

surge a partir de reconocer la importancia que tiene la educación media superior 

en todo el país. Es en este nivel educativo en el que los jóvenes requieren de 

obtener las habilidades y los conocimientos para poder adentrarse al mercado 

laboral o a los estudios superiores. Es decir, es un punto decisivo en la 

formación de la juventud del país, por lo que si no se atiende debidamente, 

puede derivar, más adelante, en situaciones sociales, económicas, individuales y 

laborales problemáticas, entre otras repercusiones. 

 

 De esta manera, la MADEMS fue desarrollada para formar docentes 

expertos para la educación media superior. Se trata de un programa donde la 

formación práctica en planteles de bachillerato, guiada por expertos de la 

disciplina de manera conjunta con expertos en el campo de la psicopedagogía, 

es el eje de formación para los maestrantes. A los alumnos de la maestría se les 

proporciona un conjunto de actividades académicas orientadas a la promoción 

del desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para hacer 

más benéfico el trabajo de los profesores en este nivel educativo. 

 

 El docente debe tener dos formaciones que se complementan. En primer 

lugar, tiene que conocer bien la disciplina que se dispone a enseñar, conocer 

sus conceptos, sus teorías, sus distintas visiones y acercamientos, su 

metodología para acceder al conocimiento, etc. Sin este conocimiento, no se 

puede aspirar a ser un buen docente. 

 

 Asimismo, para enseñar se necesita, precisamente, saber hacerlo; es 

decir, dominar los aspectos principales de la práctica docente, como son las 

cuestiones de cómo se genera el aprendizaje y cómo enseñar y evaluar; cómo 

trabajar con adolescentes (en el caso de este nivel de educación); qué 

elementos del contexto social influyen en el proceso de enseñanza–aprendizaje.   
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 Se necesita, en suma, un conjunto de habilidades y capacidades para 

enseñar y para que dicha enseñanza desemboque en el aprendizaje eficaz de 

los alumnos de bachillerato. Por tanto, es imposible concebir un buen docente si 

no se tienen de manera plena estas dos características de las que parte la 

profesión. El profesor que tenga un gran conocimiento sobre su materia, pero 

que carezca de formación docente, no tendrá las herramientas para transmitir su 

conocimiento. De la misma manera en que el profesor que tiene toda la 

capacidad para enseñar, pero poco conocimiento de su materia, no tendrá 

contenidos qué transmitir. 

 

 Por ello, la MADEMS se ha planteado el objetivo principal de "Formar 

sólida y rigurosamente, con un carácter innovador, multidisciplinario y flexible, 

profesionales de la educación a nivel de Maestría, para un ejercicio docente 

adecuado a las necesidades de la Educación Media Superior." 

 

 El presente trabajo de tesis está elaborado de acuerdo a esta directriz. En 

él está vertido el aprendizaje que se obtuvo a lo largo de la maestría, expresado 

a través de una propuesta metodológica para la enseñanza de la Historia de 

México II en el Colegio de Bachilleres. Una propuesta que, ceñida al enfoque 

transdisciplinar, a la teoría constructivista y a la Escuela de los Annales (como 

se verá en el Capítulo II relacionado al marco teórico) busca un conocimiento 

integrador, que abarque el mayor espectro posible y no limite el aprendizaje del 

alumno, sino que lo lleve a la búsqueda de más conocimiento, de más 

cuestionamientos sobre su realidad social y, por ende, a la respuesta de dichas 

cuestiones, y a las soluciones de los problemas que de ellas surjan. 

 

 La tesis consta de tres capítulos principales que, a su vez, se dividen en 

distintos apartados, manteniendo siempre cohesión entre todas las partes. En el 

capítulo primero se muestra, de manera general, el contexto histórico mexicano 

que dio origen al Colegio de Bachilleres, específicamente en el periodo que va 
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de 1960 a 1975. Se expone la situación educativa del país en ese entonces, y la 

necesidad de la creación de nuevas opciones de estudio para la juventud de 

México. De igual forma, se dan a conocer aspectos generales de la institución, 

como son la visión, misión y objetivos; el plan de estudios actualizado y la 

posición que la asignatura de Historia de México tiene en éste, así como su 

importancia para el perfil de egreso de los estudiantes. También se hace 

mención de los programas de asignatura que rigen las materias de Historia de 

México I y II, y del perfil que busca el Colegio en sus egresados. La noción de 

estos temas es sin duda una ayuda fundamental para la configuración y 

desarrollo de la propuesta didáctica vertida en esta tesis, pues constituye la base 

para hacer una planeación de acuerdo con los propios lineamientos 

institucionales. 

 

 Por su parte, el capítulo segundo representa el marco teórico que 

sustenta la planeación de la propuesta didáctica. En éste se explica la teoría 

constructivista desde sus características generales, para después conocer 

específicamente la visión de Jean Piaget y Lev Vygotsky, dos de los más 

importantes teóricos del constructivismo y de la adquisición del conocimiento. 

Posteriormente se hace una revisión más puntual entre el constructivismo, la 

enseñanza y la educación. 

 

 En el siguiente apartado de este capítulo se muestra la importancia que 

tiene aún la llamada Escuela de Annales, surgida en Francia después de la 

Primera Guerra Mundial. Esta escuela mostró al mundo una nueva manera de 

hacer historia, lo que trajo consigo, irremediablemente, una modificación en los 

métodos de enseñanza de la asignatura. La historia nacionalista y oficial que se 

hacía entonces comenzó a ser cuestionada, y surgieron nuevas maneras de 

acceder a la verdad histórica, a partir de cierto rigor científico. 

 

 El segundo capítulo finaliza con el tema del enfoque transdisciplinario, su 

origen, sus exponentes más importantes, su distinción y relación con la 
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pluridisciplina y la interdisciplina. Como se verá en el apartado correspondiente, 

este tipo de enfoque, si bien ya está fundamentado ampliamente, sigue en 

proceso de construcción, pues su misma naturaleza así lo exige. Por tanto, es 

viable mencionar que se presenta como algo novedoso que se está incluyendo 

poco a poco en los métodos de enseñanza, en todos los niveles educativos. 

Luego, la importancia de su inclusión en estrategias didácticas como la 

propuesta contenida en esta tesis, se justifica en la necesidad de encontrar 

métodos más eficaces que lleven de manera más clara el conocimiento a los 

estudiantes. 

 

 Finalmente, el trabajo se cierra con el capítulo tercero y las conclusiones 

generales. Dicho capítulo contiene la parte práctica de la tesis, en la que la 

información del primero y segundo se sintetiza para dar forma a la propuesta 

didáctica que se desarrolla a lo largo de este capítulo.  

 

 A partir del mutuo apoyo entre distintas disciplinas se busca alcanzar un 

conocimiento más certero sobre los contenidos de la asignatura de Historia de 

México, contenidos especificados en los programas expuestos en el primer 

capítulo. La Escuela de Annales permite ampliar el espectro de estudio de la 

Historia, para rebasar el nacionalismo acompañado de sus héroes, relatos y 

batallas. Pues aquí la Historia es entendida como un fenómeno complejo cuyo 

origen se encuentra en los distintos aspectos que conforman a las sociedades. 

Todo ello fundamentado epistemológicamente bajo la teoría constructivista de la 

adquisición del aprendizaje. Por tal razón, la propuesta versa sobre una 

secuencia didáctica para impartir la temática del gobierno de Álvaro Obregón, 

sustentada en una metodología con enfoque transdisciplinar, para vincular el 

estudio del pasado con aspectos políticos, económicos y socioculturales que se 

suscitan en el presente.  
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Capítulo I. La historia en el currículum del Colegio de 

Bachilleres 

 

 A continuación se despliega una descripción de cómo surgió el Colegio de 

Bachilleres, además de hacer mención sobre la importancia de la asignatura de 

Historia y su vínculo con otras áreas disciplinarias. Asimismo, se tratan aspectos 

relacionados con las características de egreso del alumnado, tomando en 

consideración los aportes que les brinda la asignatura en cuestión. 

 

 La información histórica presentada en el Capítulo I tiene el propósito de 

contextualizar el surgimiento del Colegio de Bachilleres en el marco educacional 

de México de la década de los setenta, principalmente, con la finalidad de 

mostrar factores pasados que aún ejercen influencia en los métodos actuales de 

enseñanza y aprendizaje practicados en el Colegio. 

 

 Por otra parte, se da a conocer la visión, misión y los objetivos que se 

plantea el Colegio de Bachilleres, a partir de los cuales forma su propuesta 

educativa, lo cual justifica su inclusión en este capítulo. 

 

 Asimismo, se expone el Plan de Estudios del Colegio, creado a partir de 

la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS); el aporte que hace 

el campo de conocimiento de las ciencias sociales, y en específico de la Historia, 

al perfil de egreso de los estudiantes del Colegio; se presentan los programas de 

asignatura de Historia de México I y II; y se concluye con el perfil de egreso que 

busca formar esta institución educativa mexicana. 
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1.1 Contexto histórico en el que surge el Colegio de Bachilleres 

 

 A partir del comienzo de la segunda mitad del siglo XX, en México se hizo 

visible un incremento en la urbanización y en la industria; asimismo, se 

observaron nuevos patrones de consumo en determinados sectores de la 

población; el Estado se amplió y diversificó para lograr mayores alcances; y el 

crecimiento demográfico se aceleró considerablemente. Esto, entre otras 

circunstancias, generó un impacto trascendente en el sistema educativo del 

país, el cual se fue moldeando progresivamente en los sucesivos periodos 

presidenciales.  

 

 La educación, entonces, se vio en la necesidad de admitir a más sectores 

sociales que habían quedado excluidos de este derecho por muchos años; con 

ello vino la demanda de instituciones, de profesores y de modalidades 

educativas. El crecimiento del número de estudiantes fue tal, que se estima que 

en 1950 la matrícula era de 3,249,200, mientras que al finalizar la década de los 

años setenta el número había aumentado a 20,683,158.( OEI,1994:p 5) 

 

 Específicamente, hacia el año de 1952, los alumnos registrados a nivel 

secundaria ascendían a casi 70 mil, los de educación media superior a 37 mil, y 

los de superior a alrededor de 30 mil. (OEI, 1994: p. 8-9) El alumnado en el nivel 

básico, en secundaria de manera especial, comenzó a incrementarse desde 

finales de los años cincuenta y, para 1970, conservaba este ritmo acelerado de 

crecimiento. Por supuesto, esto derivó en la demanda de educación media 

superior, que hasta entonces no había tenido el eco suficiente dentro del sistema 

educativo mexicano. 

 

 En el sexenio de 1964 a 1970, Díaz Ordaz, junto con el entonces 

secretario de educación pública, Agustín Yáñez, acordó atender con prioridad el 

sistema educativo mexicano, para lo cual crearon una Comisión Nacional de 

Planeamiento Integral de la Educación, conformada por economistas, sociólogos 
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y pedagogos cuyo propósito consistía, basícamente, en generar un panorama 

que revelara las condiciones del sector educativo en el país, reconocer las 

deficiencias de éste y plantear las posibles soluciones. Así, en marzo de 1968, la 

Comisión presentó su informe en un documento dividido en tres volúmenes. 

 

 Entre otros datos y plenteamientos, dicho informe “presentaba una 

apreciación de la demanda de servicios educativos hasta 1970 y 1980 […] Se 

hacían estimaciones cuantitativas de maestros, aulas, laboratorios; asimismo, se 

calculaba el aumento de los servicios en las áreas de educación media, superior 

y técnica.” (González, 1981: p. 408) 

 

 La Comisión dictó también una serie de principios rectores que se debían 

aplicar en el sexenio para la mejora de la educación; entre éstos destacan los 

siguientes: 1. La adopción de métodos pedagógicos eficientes, ‘aprender 

haciendo’ en la primaria y ‘enseñar produciendo’ en la educación media; 2. La 

unificación de la enseñanza media; 3. El enriquecimiento cultural, humanista, de 

la enseñanza técnica y la creación de las carreras técnicas de nivel medio; y 4. 

La reorientación general de la educación en el sentido del trabajo productivo. 

(González, 1981: p. 408) 

 

 No obstante el gran esfuerzo que había realizado la Comisión Nacional de 

Planeamiento Integral de la Educación, su plan de transformación educativa no 

se pudo realizar por diversos factores de índole político y social1. Pero Díaz 

Ordaz dio, aunque discretamente, el primer paso hacia una reforma educativa 

que llegaría junto con el gobierno entrante. 

 

 Al final del sexenio, en 1970, el nivel medio superior contaba con una 

matrícula de 310,434 alumnos, 29,494 profesores y 1,009 escuelas o 

establecimientos donde se impartía. Ese panorama educativo recibió al siguiente 

periodo presidencial, encabezado por Luis Echeverría como jefe del poder 

                                                        
1 Quizá el factor que más peso tuvo fue el movimiento estudiantil de 1968 en México. 
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ejecutivo y Víctor Bravo Ahuja como titular de la Secretaría de Educación 

Pública. 

 

 La primera acción del secretario de educación fue la de modificar la 

estructura orgánica que hasta entonces había estado vigente. Así, se crearon 

cuatro subsecretarías para apoyar en la organización de la educación del país. 

Éstas fueron: Educación Primaria y Normal; Educación Media, Técnica y 

Superior; Cultura Popular y Educación Extraescolar; y Planeación y 

Coordinación Educativa. (González, 1981: 415) 

 

 Tres años más tarde, comenzó un procreso de descentralización a nivel 

educativo. En 1973 se presentó la nueva Ley Federal de Educación, en la cual 

se establecía, entre otros aspectos, que la educación es un servicio público 

ejercido por el Estado (o por la iniciativa privada, la cual deberá atenerse a la 

normativa de dicho Estado); que toda educación impartida por el Estado es 

gratuita; y que todos los habitantes del país tienen derecho a acceder al sistema 

educativo nacional. 

 

 La Ley General de Educación procuró un panorama normativo propicio 

para llevar a cabo una reforma educativa, cuyos “principios son: formación de 

una conciencia crítica; popularización del conocimiento e igualdad de 

oportunidades; flexibilización y actualización permanentes del sistema educativo. 

Su fin último consiste en ir decantando una nueva educación que sirva a la 

construcción del futuro y de una sociedad más justa y más libre fundada en la 

tolerancia y el respeto a la dignidad del hombre, organizada racionalmente, sin 

explotación ni servidumbre, donde éste pueda alcanzar sus más altas 

aspiraciones.”2 (González, 1981: pp. 416-417) 

 

                                                        
2 Como se verá más adelante, en el apartado del mapa curricular del Colegio y el plan de estudios, este 
discurso sigue vigente, con modificaciones formales que no alteran tanto el sentido principal.   
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 De esta manera se pretendía terminar con la educación dogmática y 

autoritaria que venía, desde años atrás, enseñando a los estudiantes del país. 

La reforma educativa sirvió como referente para revisar y actualizar todos los 

métodos y procedimientos del sistema educativo nacional. 

 

 Al respecto de dicha reforma, el entonces secretario de educación 

mencionó que ésta “abarca todos los niveles y trata de estructurarlos 

progresivamente conforme a un contenido y a una metodología que garanticen 

una preparación científica y humanística sólida. La estructura programática debe 

darle al estudiante una formación general, para que tenga una base cultural 

homogénea, una orientación especializada de acuerdo a su vocación y su grado 

de escolaridad, conocimientos y actividades complementarias de carácter 

terminal que le permitan, en caso de interrupción de estudios, su adapatación 

inmediata al desarrollo económico del país.” (Medoza, 1981: p. 511) 

 

 Así, durante el sexenio de Luis Echeverría se ampliaron 

considerablemente los servicios educativos; también se incrementaron las 

instituciones de educación a lo largo del país; los programas de estudio de 

primaria y secundaria fueron actualizados; y se hizo una nueva producción de 

libros de texto gratuitos, en los que eran visibles los lineamientos más recientes. 

Además, “se impulsó la enseñanza abierta, se creó el Sistema de Primaria 

Intensiva para Adultos, se fundaron escuelas para el aprovechamiento de 

recursos marinos y la investigación educativa a través del Departamento de 

Investigaciones Educativas del CINVESTAV-IPN y del Centro de Investigaciones 

Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  (OEI, 1994: p. 13) 

 

 En el marco de estos hechos se crearon nuevos institutos y organismos 

para la impartición y administración de la educación en los diferentes niveles. Así 

fue como surgió el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la Educación (CEMPAE); el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE); el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); 
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la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); y la Universidad Autónoma de 

Chapingo (UACh). Todos ellos surgieron debido a la creciente demanda de 

educación en todos los niveles, y a un plan u objetivo nacional: procurar el 

progreso de México apostando a la modernización del sistema educativo. 

 

 Durante la XIV Asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Media Superior (ANUIES), llevada a cabo en 1972, 

se planteó la estructura académica para el nivel medio superior, vertida en tres 

áreas de formación: básica, específica, y de capacitación para el trabajo, 

además del área paraescolar. Un año más tarde, esta misma asamblea hizo 

notoria la gran demanda que existía a nivel medio superior y dio la 

recomendación a las autoridades federales de crear un bachillerato formativo, 

propedéutico y terminal con duración de tres años. 

 

 Con ello, el nivel medio superior también se vio involucrado en la reforma 

educativa. Cuando el gobierno de Echeverría llegaba a su fin, dicho nivel había 

tenido un crecimiento de 188 %, de ahí la necesidad de apoyar a las 

preparatorias que estaban bajo custodia de la UNAM, y a otros tipos de opciones 

terminales y ambivalentes. (Bisquerra, 1989:p. 34) 

 

 A pesar de esto, seguía siendo un tanto insuficiente la oferta del gobierno, 

por lo que se le dio impulso a los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECYT), a los Centros de Estudios Tecnológicos (CET), a los Centros de 

Estudios Tecnológicos Agropecuarios (CETA) y a los Institutos Tecnológicos 

Agropecuarios y Pesqueros, creados todos en 1973. Asimismo, se formó, como 

complemento de la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y 

Humanidades de la UNAM, con un enfoque diferente. Pablo González 

Casanova, rector de la UNAM (1969-1972) y principal impulsor de esa propuesta 

educativa, apuntó que el Colegio debía coadyuvar a alcanzar un país que fuera 

“…cada vez más, una nación independiente y soberana, con menos injusticias y 

carencias”; además propuso que se atendiera una demanda creciente de 
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estudiantes del nivel medio superior en el espíritu de una nueva universidad 

construida por su comunidad, al respecto afirmó: “el Colegio será el resultado de 

un esfuerzo de la Universidad como verdadera Universidad, de las facultades, 

escuelas e institutos como entidades ligadas y coordinadas y de sus profesores, 

estudiantes y autoridades” (Gaceta UNAM, 1º de febrero, 1971: 7) Por tal razón, 

la absorción de egresados de secundaria se elevó del 72 % en 1970 a casi 80 % 

en 1976. (OEI, 1994: p. 16) 

 

 Fue también en el año de 1973, específicamente en el mes de 

septiembre, cuando se publicó el decreto presidencial en el que se expresaban 

las bases para la formación del Colegio de Bachilleres, atendiendo las 

recomendaciones que un año antes había realizado la ANUIES. 

 

 Este organismo público descentralizado se creó con el objetivo de ofrecer 

estudios de nivel medio superior en las modalidades escolarizada y no 

escolarizada. Se le dio total autonomía orgánica y administrativa, y los recursos 

económicos para su mantenimiento vendrían tanto del poder federal como de los 

diversos poderes estatales en donde se estableciera dicho Colegio. Se le asignó 

la tarea de impartir educación propedéutica que preparara a los alumnos para la 

universidad, además de capacitarlos en el ámbito laboral a través de 

aprendizajes técnicos que les permitieran conseguir un trabajo al egresar. 

 

 Así, en febrero de 1974, la institución educativa abrió sus puertas a 

aproximadamente 12,000 alumnos en cinco planteles: El Rosario (1,683 

alumnos); Cien Metros (2,801 alumnos); Iztacalco (2,682 alumnos); Culhuacán 

(2,257 alumnos); y Satélite (2,725 alumnos).3 

 

 El sistema de educación abierta, por su parte, comenzó sus actividades 

en estos centros de estudio, pero hasta abril de 1976. Esto con el propósito de 

                                                        
3 Aparentemente, el prototipo del Colegio de Bachilleres se echó a andar, antes que en la Ciudad de 
México, en el estado de Chihuahua, con tres planteles construidos en 1973, poco después de darse a 
conocer el decreto en el que se aprobaba la creación de esta institución educativa.  
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llevar la educación a aquellas personas que no podían tomar el curso presencial 

o sistema escolarizado. 

 

 El Colegio fue aceptado positivamente como una nueva opción de 

bachillerato por los egresados de secundaria; la demanda siguió a la alza y, en 

pocos años, fue necesaria la creación de otros planteles. Así, entre 1977 y 1978 

se abrieron once colegios más (Vicente Guerrero, Iztapalapa, Cuajimalpa, 

Aragón, Aeropuerto, Nueva Atzacoalco, Nezahualcóyotl, Xochimilco, Milpa Alta, 

Contreras, y Tláhuac); en 1979 otros tres (Pedregal, Azcapotzalco y Ecatepec); y 

en 1985 uno (Del Valle). 

 

 Conforme pasaron los años, el Colegio de Bachilleres salió del ámbito 

local para expandir su influencia al interior de la república mexicana. Por 

ejemplo, en el año de 1983 se creó el Colegio de Bachilleres del estado de 

Guerrero; en 1986 el Colegio de Bachilleres de Baja California Sur; y en 1988 el 

Colegio de Bachilleres de Tamaulipas. En cuanto al egreso histórico, se estima 

que, desde 1976, ha concluido su bachillerato en el Colegio un total de 402,869 

alumnos4. Esta cifra es compartida por la modalidad escolarizada y por la no 

escolarizada: la primera cuenta con 390,427 egresados, mientras que la 

segunda con 12,442, aproximadamente. 

 

 Actualmente, el Colegio imparte la educación media superior a alrededor 

de 100,000 bachilleres tan sólo en los 20 planteles ubicados en el Ciudad de 

México y el Área Metropolitana. De éstos, se calcula que 90,000 pertenecen al 

sistema escolarizado, siendo atendidos por más de 5,000 profesores. El resto 

(10,000 aproximadamente) está inscrito en alguna de las dos modalidades no 

escolarizadas: Sistema de Enseñanza Abierta o Bachillerato en Línea5. 

 

 Además de ser una pieza importante en el desarrollo de la educación 

                                                        
4 Cifra calculada hasta 2010. 
5 Datos extraídos de www.cbachilleres.edu.mx 
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media superior mexicana, el Colegio de Bachilleres ha incrementado su alcance 

al llevar el sistema abierto a empresas, dependencias públicas y grupos sociales 

en general, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del interior de 

la república e, incluso, en Estados Unidos. Esta apertura fue posible gracias a 

los diversos centros de asesoría y centros de evaluación establecidos en todo el 

país; dichos centros van de la mano de las plazas comunitarias instaladas por el 

Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT). 

 

 El Colegio de Bachilleres surgió en una época histórica de México cuya 

constante era el cambio y el crecimiento acelerados. La modernidad trajo 

consigo nuevos retos en diferentes ámbitos, siendo el de la educación uno de 

los que más requería atención para enfocarlo a las exigencias de la realidad 

mexicana que estaba en formación. Dos circunstancias fueron fundamentales 

para la creación del Colegio: la demanda de la población estudiantil, que cada 

vez crecía más y solicitaba, por tanto, más opciones educativas al finalizar el 

nivel básico; y la necesidad de poner en marcha en el país un nuevo sistema 

educativo para el nivel medio superior, que permitiera a los alumnos prepararse 

para su paso a la universidad o, si lo preferían, entrar al campo laboral a través 

de herramientas técnicas proporcionadas durante su tránsito por el bachillerato. 

En este contexto nació el Colegio de Bachilleres, institución educativa que 

continúa siendo un referente para los jóvenes de esta nación. 

 

1.2 Misión, visión y objetivos del Colegio de Bachilleres 

 

 El Colegio de Bachilleres, cuya directriz principal se divide en impartir e 

impulsar la educación de nivel medio superior, es un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la 

Ciudad de México. Está facultado para: I. Establecer, organizar, administrar y 

sostener planteles en el área metropolitana de la Ciudad de México, así como en 

el resto de las distintas Entidades Federativas donde fuere necesario, de 

conformidad con su presupuesto aprobado; II. Impartir educación a través de las 
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modalidades escolar y no escolarizada; III. Establecer sus planes de 

organización académica; IV. Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas 

académicos; V. Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que 

se imparta el mismo tipo de modelo educativo; VI. Otorgar y retirar 

reconocimiento de validez a estudios realizados en planteles particulares que 

impartan el mismo modelo dentro de este tipo educativo (SEP, 2006: p. 57) 

 

 A partir de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)6, 

el Colegio de Bachilleres replanteó su misión, misma que se describe en los 

siguientes términos: “Formar ciudadanos competentes para realizar actividades 

propias de su momento y condición científica, tecnológica, histórica, social, 

económica, política y filosófica, con un nivel de dominio que les permita movilizar 

y utilizar, de manera integral y satisfactoria, conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes, pertenecientes a las ciencias naturales, las ciencias 

sociales y a las humanidades. Se busca que nuestros estudiantes egresen con 

una formación académica integral, de calidad, con motivación e interés por 

aprender, con adopción de los valores universales que les permitan una 

adecuada inserción en la sociedad y un buen desempeño en sus actividades 

académicas o laborales.” (Colegio de Bachilleres, 2011: pp. 20-21) 

 

 Esto resulta fundamental ya que, al ser el bachillerato un tipo de 

enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina en particular, el 

alumnado debe de contar con bases sólidas que le permitan afrontar los retos 

propios de la educación superior y, de esa forma, tener opciones para vincularse 

en el campo laboral del área que haya elegido cada alumno en particular. 

 

 De lo anterior deriva la visión del Colegio, que es la de consolidarse como 

una institución educativa lider en el ámbito académico, y con prestigio entre la 

sociedad mexicana; proporcionar enseñanza a estudiantes caracterizados por la 

excelencia y comprometidos tanto con su persona, como con la sociedad de la 

                                                        
6 Véase el apartado 1.3 de este capítulo. 
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que forman parte. Su visión también engloba elementos que van más allá de lo 

estrictamente académico, pues se proyectan como una institución con 

instalaciones equipadas adecuadamente, seguras y estéticas; con procesos 

administrativos eficientes que favorezcan la formación de bachilleres 

competentes para la vida (Colegio de Bachilleres, 2011: p. 21). 

 

 A la misión y visión del Colegio se suman tres objetivos estratégicos que 

la institución pretende alcanzar. El primero es desarrollar en los alumnos 

diversas competencias: autodeterminación y cuidado de sí mismo, expresión y 

comunicación, pensamiento crítico y reflexivo, aprendizaje autónomo, trabajo 

colaborativo y participación responsable en la sociedad. Estas competencias 

procurarán la utilización integral de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores científicos y humanísticos, para que los estudiantes se integren con 

eficacia en los distintos ámbitos que componen su vida social e individual. 

 

 El segundo objetivo tiene que ver con brindar a los alumnos un ambiente 

de convivencia, caracterizado por su pluralidad, respeto y por el uso efectivo de 

las tecnologías de la información. Dar un espacio donde se fomente el 

aprendizaje responsable, autónomo, colaborativo y estratégico, y en el que se 

puedan desarrollar discusiones apegadas a la libertad individual basada en el 

rigor académico. 

  

 Finalmente, formar mexicanos que valoren la condición multicultural en la 

que se desarrolla su país, es el tercer objetivo planteado por el Colegio. Se 

pretende que los egresados enriquezcan, con contribuciones prácticas, el 

sistema democrático de la nación mexicana, sobre todo con la promoción de la 

solidaridad y la tolerancia hacia los demás. El compromiso que la institución 

tiene con la formación educativa de los jóvenes mexicanos requiere de un 

trabajo en conjunto, donde el profesorado, principalmente, tome de manera seria 

el papel capital que desempeña, y profundice en su profesionalización y 

capacitación continua en el ámbito docente; pues sólo a partir de este constante 
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empeño se podrá acceder a los objetivos y a la misión que el Colegio de 

Bachilleres se ha planteado desde sus inicios. 

 

 El presente trabajo de tesis tiene su base y fundamento justo en esta 

problemática, que ha derivado en la falta de estrategias docentes pertinentes 

para la enseñanza de las diversas asignaturas que componen el plan de 

estudios del Colegio de Bachilleres. Por ello, en las siguientes páginas está 

vertida la descripción de un conjunto de estrategias didácticas que pretenden dar 

una nueva perspectiva en la enseñanza de la asignatura de Historia de México, 

la cual, desde la postura adoptada aquí, ha ido perdiendo la importancia 

académica y social que le corresponde debido a la poca eficacia de los métodos 

tradicionales, los cuales exigen una pronta transformación que culmine en 

actividades académicas significativas, que permitan cambiar la concepción 

erronea de la Historia de México, vista solamente como un cúmulo de datos 

referentes al pasado, y no como una disciplina que, de ser bien entendida, 

aporta mucho al presente. 

 

1.3 Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres en el marco de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 

 

 En el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 se presentó una propuesta 

para reformar la educación media superior, atendiendo a una serie de 

circunstancias negativas que se venían gestando en este nivel educativo: 

prevalencia de un perfil bajo durante muchos años en la agenda nacional de 

educación; falta de una propuesta educativa concreta; la última vez que se 

intentó reformar fue en 1982. Con base en dicho parámetro, sin mucho éxito; se 

generó una aglomeración de planes y programas de estudios diversos y 

dispares; baja cobertura demográfica, alta deserción y eficiencia terminal pobre; 

su calidad era cuestionable, así como la pertinencia y relevancia de los 

contenidos que presentaba. (Colegio de Bachilleres, 2009:p. 4) 

 



17 
 

 De esta manera, la reforma educativa en el nivel medio superior se 

planteaba como objetivo principal un sistema “que atienda la creciente demanda 

de estudios, a través de modelos innovadores y flexibles basados en las TIC y 

en el balance entre información y formación, entre enseñanza y aprendizaje, 

encaminada a formar jóvenes capaces de situarse en un mundo global, a través 

del desarrollo y perfeccionamiento de competencias”. (Colegio de Bachilleres, 

2011: p. 14) 

 

 El Sistema Nacional de Bachillerato planteó, entonces, tres principios 

básicos que ayudarían a mantener una línea de trabajo que guiara la 

construcción de la reforma: 1. Reconocimiento universal de todas las 

modalidades y subsistemas de bachillerato; 2. Pertinencia y relevancia de los 

programas de estudio; y 3. Tránsito de los estudiantes entre los subsistemas. 

Asimismo, señaló cuatro ejes rectores para la reforma: 1. Marco curricular 

común que procure un perfil general en los egresados del bachillerato; 2. 

Definición y regulación de las modalidades ofertadas a los jóvenes; 3. 

Mecanismos de gestión; y 4. Certificación complementaria del Sistema Nacional 

de Bachillerato. 

 

 A partir de estos fundamentos, las autoridades educativas tanto federales 

como estatales, en colaboración con la ANUIES y con diversos especialistas en 

el área de contenido educativo, debían planear la reforma educativa del nivel 

medio superior. Finalmente, la reforma tenía que alcanzar ciertos objetivos 

específicos que justificaran su creación; estos son: contar con estándares 

comunes respetando la diversidad; definir el perfil del egresado de bachillerato; 

promover la profesionalización de docentes y directivos; favorecer la portabilidad 

de estudios; y permitir la construcción de un sistema de información y evaluación 

para la toma de decisiones. (Colegio de Bachilleres, 2009: p. 6) 

 

 La reforma viene acompañada de un instrumento que, según la 

Subsecretaría de Educación Media Superior, es clave en el desarrollo del nivel 
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educativo en este sector: el Marco Curricular Común (MCC), documento en el 

que se define el perfil del egresado en general, y el cual está desarrollado a 

partir de competencias7 y no de una concreción de los varios planes de estudio 

existentes. 

 

 Dicho marco busca hacer efectivo el conocimiento adquirido durante el 

bachillerato en la vida laboral y cotidiana, en situaciones reales que exigan la 

aplicación de lo aprendido; también apuesta por la formación de seres humanos 

con buena capacidad de reflexión, que se traduzca en opiniones certeras para el 

beneficio de su sociedad; crear sistemas educativos dinámicos que permitan a 

los alumnos cambiar de modalidades y subsistemas, de acuerdo con sus 

necesidades; y pretende elevar el porcentaje de egresados (con buena calidad), 

mientras reduce el abandono escolar en este nivel. 

  

 A partir del 2007, la Secretaría General del Colegio de Bachilleres, en 

conjunto con la Dirección de Planeación Académica de la institución, comenzó a 

desarrollar un documento que derivó en el llamado Modelo Académico, texto en 

el que “se establecen los referentes conceptuales e instrumentales en los cuales 

se sustenta el nuevo proyecto académico del Colegio de Bachilleres.” (Colegio 

de Bachilleres: 2011, pág. 8) 

 

 El Colegio de Bachilleres, al ser una institución de orden gubernamental, 

tuvo la obligación de replantear algunos aspectos de su sistema educativo 

debido a la puesta en marcha de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS). No obstante, el Colegio conserva su carácter de “organismo 

                                                        
7 La ANUIES define las competencias como un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 

específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias 

sociales. Dichas competencias, en suma, dan como resultado el perfil del egresado. En total se contemplan 

once competencias agrupadas a su vez en seis categorías: I. Se autodetermina y cuida de sí; II. Se expresa 

y comunica; III. Piensa crítica y reflexivamente; IV. Aprende de forma autónoma; V. Trabaja en forma 

colaborativa; y VI. Participa con responsabilidad en la sociedad. (Colegio de Bachilleres: 2011; pág. 39)  
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descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Igualmente, 

mantiene su concepción como Bachillerato General que proporciona formación 

para estudios superiores y formación laboral.” (Colegio de Bachilleres, 2011: p. 

20) Asimismo, continúa sentando sus bases educacionales en la escuela 

constructivista, y siempre enfocado al aprendizaje en sí. 

 

 Sin embargo, la reforma obligó al Colegio de Bachilleres a plantear el 

cambio de dirección que llevara hacia prácticas educativas novedosas, las 

cuales permitieran cohesionar, de manera eficiente, la educación, la vida y el 

trabajo. Esto requirió de la modificación del plan de estudios del Colegio. 

 

 Tanto la modificación del mapa curricular8, como la integración del Marco 

Curricular Común en el Colegio implicó replantear los contenidos y la 

metodología para su enseñanza, con la finalidad de propiciar el egreso de 

alumnos mejor preparados para las exigencias de la vida actual:  
  

  

 “Se requiere de ajustes en las formas de enseñanza y el uso de los 

 recursos didácticos, transitando hacia el manejo educativo de las nuevas 

 tecnologías. Estos ajustes implican también procesos de formación y 

 actualización docente, así como de construcción de un repositorio digital  de

 información y de materiales didácticos, además del establecimiento de  nuevas 

 condiciones y criterios para la evaluación de las prácticas  educativas.” (Colegio 

 de Bachilleres, 2011: p. 22) 

 

 Y no sólo eso, el hecho de crear un currículum basado en competencias 

derivó en el establecimiento de un nuevo marco de referencia, y en la 

redefinición de lo que es ser estudiante. Además, se requirió concretar las 

implicaciones filosóficas y educativas de la sociedad del conocimiento, y 

                                                        
8  La estructura curricular que tiene el Colegio de Bachilleres corresponde a la determinada por el 
Bachillerato General. 
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formular una definición completa del proceso de enseñanza–aprendizaje–

evaluación. 

 

 Ahora bien, el plan de estudios del Colegio de Bachilleres, teniendo como 

referencia la RIEMS, fue aprobado el 12 de noviembre de 2008 por la Junta 

Directiva de la institución. A pesar de ello, en los años subsecuentes ha tenido 

modificaciones, las cuales atienden a la necesidad de detallarlo para que su 

operación sea eficaz. En este sentido, el plan tiende a ser modificado 

constantemente por carecer de un periodo para su revisión. Todos los ajustes 

vienen de la Junta Directiva, misma que funge como máximo órgano de decisión 

en el Colegio, y única con la facultad de determinar la aplicación de las 

modificaciones que se proponen. La última revisión y modificación del plan de 

estudios del Colegio de Bachilleres se efectuó en el 2014. 

 

 En los cimientos de dicho plan de estudios se encuentra el 

constructivismo, cuya teoría expone que los estudiantes deben desarrollar su 

propio conocimiento, tomando como referente lo que ya conocen; el 

conocimiento obtenido y bien enfocado los llevará a actuar de manera práctica 

de acuerdo a cada circunstancia que se les presente. Por ello, el plan de 

estudios del Colegio se caracteriza por una estructura en la que los contenidos 

se desarrollan de lo simple a lo complejo, es decir, el alumno estudiará al 

principio temas de los que ya tiene ciertas nociones y que sirven como 

antecedente para los temas nuevos. El desempeño esperado en los estudiantes 

es de mayor “complejidad y autogestión conforme transcurre su formación, a la 

vez que se establece como criterio de programación la solución de problemas en 

ambientes que desarrollen la comprensión y el razonamiento, así como el 

pensamiento crítico y participativo.” (Colegio de Bachilleres, 2011: p. 60) 

 

 El plan de estudios del Colegio está compuesto por tres áreas: el Área de 

Formación Básica, el Área de Formación Específica y el Área de Formación 

Laboral. Cada una tiene su función particular en el desarrollo del perfil de egreso 
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que se busca obtener en los alumnos; por ello, es de suma importancia que 

estén bien definidas dentro del plan. 

 

 El Área de Formación Básica agrupa un conjunto de asignaturas cuyos 

contenidos representan los conocimientos considerados, por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior, indispensables para todos los estudiantes que 

cursen el bachillerato. Son considerados conocimientos básicos por 

establecerse como los más importantes y representativos dentro de los campos 

del conocimiento humano. 

 

 En esta área se ubican las competencias genéricas, que son comunes a 

todos los egresados de la Educación Media Superior (EMS), y consideradas 

clave debido a su importancia y su aplicación a lo largo de la vida; tienen un 

carácter transversal, pues su relevancia se encuentra en todas las disciplinas y 

espacios curriculares de la EMS, y transferibles por apoyar la capacidad de los 

estudiantes en la adquisición de otras competencias. De igual modo, aquí se 

contemplan las competencias disciplinares básicas, la cuales representan la 

base común de la formación disciplinar en el marco del Sistema Nacional de 

Bachillerato. (SEP, 2008: p. 2) 

 

 Las competencias en el Área de Formación Básica están organizadas en 

cinco campos disciplinares, que son lenguaje y comunicación, matemáticas, 

ciencias experimentales–naturales, humanidades y ciencias sociales, y 

desarrollo humano. Los campos disciplinarios agrupan aquellas competencias 

que comparten entre sí métodos, lenguajes, objetos de estudio y técnicas de 

trabajo, por lo que es lógico que puedan contar con un enfoque didáctico 

compartido. (Colegio de Bachilleres, 2011: p. 61) 

 

 Por su parte, el Área de Formación Específica “favorece la formación 

propedéutica general, a través de materias optativas que fortalecen los 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes desarrollados en el Área Básica, 
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profundizando en diversos campos del saber, y ayudando a la definición 

vocacional del estudiante”. (Colegio de Bachilleres, 2011: p. 17) Esto implica, 

pues, una doble función de esta área, ya que, mientras el alumno amplía los 

conocimientos previos, se está definiendo y perfilando para lo que podría ser su 

futura profesión. Es necesario hacer explícito a los alumnos cuáles son sus 

aptitudes para que puedan enfocarse en ellas y desarrollarlas. 

 

 El Área de Formación Específica engloba las competencias disciplinares 

extendidas, las cuales no son compartidas por todos los alumnos de la EMS. 

Éstas dan especificidad al modelo educativo de los distintos subsistemas de la 

propia EMS. Por supuesto, tienen mayor alcance y profundidad que las 

competencias disciplinares básicas. 

 

 Las competencias disciplinares extendidas vienen agrupadas en áreas de 

formación con orientación propedéutica: Fisico–Matemáticas, Quimico–

Biológicas, Económico–Administrativas, y Humanidades y Artes. Dichas áreas 

corresponden a los conjuntos de saberes de carácter preparatorio para la 

educación superior; es decir, estas competencias están destinadas a proveer de 

herramientas a los alumnos en caso de pretender acceder a un nivel superior de 

educación. 

 

 La última área, de Formación para el Trabajo, está enfocada a contribuir 

en el proyecto de vida de los alumnos, dentro del ámbito laboral. Para ello, se 

crean diferentes situaciones prácticas que propicien la adquisición de 

conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, derivando en la producción de 

algún bien o servicio para la sociedad. Así, los alumnos tendrán diversas 

herramientas que les permitirán integrarse, con éxito, en el mundo laboral, y 

serán capaces de cubrir las necesidades materiales y existenciales que tengan 

tanto en su vida individual como en la social. En esta área se desarrollan las 

competencias profesionales básicas, mismas que proporcionan a los estudiantes 

una formación elemental para el trabajo. 
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 Finalmente, para hacer más integral la formación de los alumnos, el 

Colegio de Bachilleres incluye en su plan de estudios diversos cursos y talleres 

de índole artístico y deportivo. Asimismo, se da servicio de orientación 

vocacional y vocación escolar, para ayudar a los estudiantes en la definición de 

su futuro. A pesar de que esta parte del plan no contempla ningún crédito y, por 

tanto, es extracurricular, sirve bastante en la formación del bachiller. 

 

 La concreción de competencias, campos de conocimiento y líneas de 

formación asociadas con la búsqueda de pertinencia dan como resultado un plan 

de estudios que, de manera general, ordena la actuación institucional y es 

congruente con los preceptos de la RIEMS, específicamente con el Marco 

Curricular Común elaborado a partir de la definición de la reforma. 

 

 Las asignaturas de cada campo y área de formación se organizan en el 

plan de estudios del Colegio de dos maneras: vertical, para buscar la coherencia 

con las asignaturas del mismo semestre; y horizontal, para relacionar las 

asignaturas del mismo campo. Lo anterior con el fin de lograr una secuencia e 

integración lógica y práctica entre las asignaturas de todos los semestres que 

componen el bachillerato. 

 

 El plan de estudios del Colegio de Bachilleres está integrado por varios 

bloques con la finalidad de consolidar la perspectiva general de todas las 

asignaturas, permiendo así al alumnado tener una formación técnica y 

académica que le da la posibilidad de vincularse, a futuro, con instituciones de 

educación superior, internarse directamente al campo laboral, o bien alternar 

ambas opciones. 

 

 En el plan de estudios se contemplan 44 asignaturas de carácter 

obligatorio, consideradas como “formación básica” y equivalentes a 262 créditos. 

Además, se incluyen 4 asignaturas optativas o de “formación específica”, que 

corresponden a 24 créditos. Finalmente, el plan contiene un grupo ocupacional 
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de “formación para el trabajo”, el cual tiene entre 5 y 7 módulos en 28 salidas 

ocupacionales; éste equivale a 40 créditos. Al finalizar el bachillerato, los 

egresados deberán de haber cumplido con un total de 326 créditos. 

 

 A continuación9 se presenta el Plan de Estudios, actualizado hasta el 

2014, del Colegio de Bachilleres en su versión gráfica y en los tres niveles: Área 

de Formación Básica, Área de Formación Específica y Área de Formación 

Laboral. Esto con el fin de que se vean los cruces que tiene, tanto horizontales 

como verticales, la asignatura de Historia con otras asignaturas que forman el 

tronco común. 

 

 

 

                                                        
9 Por cuestión de espacio, el Plan de Estudios se despliega a partir de la página siguiente. 
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A continuación, se detallan las áreas optativas , así como las asignaturas 

correspondientes a cada semestre. 

 

 
 

 

 Como se observa en el plan de estudios, el constructivismo está presente 

en éste a partir de las tres vertientes que lo conforman: “el principio de 

construcción del conocimiento por medio de estructuras sucesivas de 

complejidad creciente ante problemas que requieren solución; la construcción de 

significados desde las estructuras cognitivas previas; y el inicio del proceso de 

construcción desde la zona de desarrollo próximo del estudiante.” (Colegio de 

Bachilleres, 2011: p. 69) 
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 La totalidad del plan de estudios está basada en un sistema progresivo en 

el que se comienza con temas disciplinarios más familiares para el alumno, 

simples y menos formales, y se continúa con otros de características más 

profundas, que representan un grado de exigencia mayor. El Área de Formación 

Básica correspondería a la primera etapa, mientras que el Área de Formación 

Específica a la segunda. 

 

 Dicho sistema interviene en la distribución de las horas destinadas para 

cada asignatura. En los tres primeros semestres, la carga horaria va en 

crecimiento paulatino, para estabilizarse en los tres últimos; las asignaturas con 

más horas al principio del bachillerato ceden parte de su tiempo a otras de corte 

instrumental, como Inglés e Informática, con la finalidad de que el alumno 

desarrolle estas habilidades. 

 

 En el caso de Historia de México I, impartida en el tercer semestre, e 

Historia de México II, correspondiente al cuarto semestre, las horas destinadas 

para su estudio se mantienen igual en el plan, es decir, no aumentan ni se 

reducen. 

 

 El plan de estudios del Colegio había estado vigente por más de quince 

años, periodo en el que las acciones educativas institucionales variaron y 

derivaron en prácticas que se alejan del modelo previsto en la RIEMS. Ejemplo 

de esto es que, en los últimos cuatro años, en el Colegio han coexistido al 

menos cuatro planes de estudio diferentes: Plan vigente, Plan de la reforma 

curricular 2001 – 2006, Plan de formación pertinente, y Plan del sistema abierto 

y a distancia. Estos planes están estructurados con base en enfoques centrados 

en las disciplinas científicas y humanísticas, mas no en las competencias que se 

deben desarrollar. 

 

 El plan actual del Colegio establece las bases disciplinares y pedagógicas 

a partir de las cuales los docentes desarrollarán su práctica. Para ello deberán 
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basarse en los programas de asignatura que vienen junto con el plan de 

estudios. Con estos instrumentos se aspira a facilitar la comprensión de la 

organización y el tratamiento didáctico de los contenidos de las asignaturas, 

delimitando la secuencia y continuidad de los conocimientos y competencias 

incluidos en los campos de conocimiento, áreas de formación, dominios 

profesionales y salidas ocupacionales. El objetivo es contribuir al logro de 

aprendizajes con calidad, y a generar un perfil de egreso sustentado en los 

cuatro saberes fundamentales: Aprender a aprender, Aprender a hacer, 

Aprender a ser y Aprender a convivir. 

 

 En suma, el plan de estudios del Colegio de Bachilleres, cuya última 

versión corresponde al 2014, está estructurado a partir de las competencias 

(genéricas, disciplinares básicas, disciplinares extendidas y profesionales 

básicas) y del perfil de egreso creado a partir de la RIEMS y vertido en el MCC. 

Con ello se aleja de la formación de un plan basado en el contenido de las 

materias, para enfocarse en las necesidades del estudiante que surgen de su 

entorno social. Esta nueva perspectiva tiene pocos años funcionando en el país, 

al menos en la educación pública, y específicamente en el Colegio de 

Bachilleres, por lo que aún no existen datos concretos de su efectividad o de su 

deficiencia. 

 

 Emitir un juicio sin tener alguna base sólida que lo sustente podría ser 

prematuro, y la posibilidad de errar es mayor. Quizá, lo único cuestionable, 

desde la posición de este trabajo, es la cantidad de horas que se dedican a 

ciertas materias en comparación con otras: el peso recae sobre matemáticas, la 

cual se mantiene con cuatro horas a la semana a lo largo de todo el bachillerato; 

en cambio, todas las materias correspondientes al campo de conocimiento de 

las Ciencia Sociales, entre las que se encuentra Historia de México I e Historia 

de México II, no rebasan las tres horas por semana en tres años. 

Aparentemente, la diferencia no es mucha; pero se hace evidente cuando se 

piensa que la materia de matemáticas se desarrolla en alrededor de 96 horas en 
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seis semestres, mientras que Historia de México I y II, juntas, apenas alcanzan 

las 24 horas en dos semestres. Es decir, la Historia de México, de acuerdo con 

este plan de estudios, se podría cursar, teóricamente, en un sólo día corrido, lo 

cual parece insuficiente si se mira el gran pasado que tiene este país. En este 

sentido, el cuestinamiento principal recaería sobre la formación del plan de 

estudios a partir de un modelo de competencias. 

 

1.3.1 El campo de conocimiento de las Ciencias Sociales y su 

relación con la asignatura de Historia de México 

 

 En el marco del Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres, las Ciencias 

Sociales tienen como prioridad la formación de ciudadanos con un nivel de 

reflexión amplio que les permita ser parte activa del desarrollo de su momento 

histórico, teniendo plena consciencia de éste. Además, procuran una mentalidad 

en los alumnos capaz de generar interpretaciones críticas de su entorno social y 

cultural, valorar prácticas diferentes a las propias, y una actitud responsable 

hacia los demás integrantes de su sociedad. 

 

 El campo de las Ciencias Sociales es parte del Área de Formación Básica 

establecida en el plan de estudios, y mencionada líneas atrás. Su contribución al 

perfil de egreso radica en las herramientas teórico–metodológicas, referentes al 

ámbito social, con que provee al estudiante para que éste sea capaz de 

comprender su medio y ser un personaje activo en él. Podrá el egresado 

analizar los acontecimientos sociales, y los problemas que de éstos deriven, 

para establecer interpretaciones relacionadas a aspectos económicos, políticos y 

culturales que influyan directa o indirectamente en el entorno personal, local, 

nacional y mundial. 

 

 Asimismo, dicho campo tiene como intención “que el estudiante cuente 

con algunos referentes teóricos y metodológicos de diferentes disciplinas 

sociales para interpretar la realidad social de una manera crítica y reflexiva, y 
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proponer alternativas de solución a los problemas actuales desde una 

perspectiva científica–social” (Colegio de Bachilleres: 2015, p. 9) 

 

 Las Ciencias Sociales fomentan un proyecto de vida acorde al entorno 

local, nacional y mundial, en el que además se respeten y valoren las diversas 

prácticas culturales ajenas a las propias. Con ello se espera que los egresados 

generen una conciencia que comprenda la pluralidad de la época, y sean 

partidarios de la tolerancia y la democracia. 

 

 Las asignaturas que integran este campo son: Ciencias Sociales I y II, 

Historia de México I y II, y Estructura Socioeconómica de México I y II. Su 

relación se fundamenta en el hecho de que comparten el mismo objeto y campo 

de estudio, aunque con métodos particulares y diferentes enfoques de 

interpretación social, lo que permite a los alumnos reflexionar y aproximarse al 

análisis de su entorno social, desde distintas perspectivas. 

 

 Al cursar las asignaturas correspondientes al campo de las Ciencias 

Sociales, se pretende que el egresado cumpla con las siguientes competencias: 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como un constructo continuo; 

2.Relaciona acontecimientos históricos de México y el mundo con el presente; 

3.Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 

nacionales e internacionales que la han configurado; 4. Tiene consciencia de las 

diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género que 

existen en la sociedad, así como las desigualdades que conllevan; 5. Establece 

la relación entre las circunstancias políticas, económicas, culturales y 

geográficas que conforman un acontecimiento social; 6. Analiza los factores y 

elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad 

de una organización y su relación con el entorno socioeconómico; 7. Tiene la 

capacidad de evaluar las funciones de las leyes y su transformación a través del 

tiempo; 8. Compara las características de los diversos sistemas sociopolíticos 

que se han gestado a lo largo de la historia; 9. Critica, positiva o negativamente, 
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las instituciones que conforman el Estado Mexicano, y entiende la manera en la 

que éstas impactan en la vida de los ciudadanos; y 10. Respeta y da valor a la 

diversidad de prácticas sociales debido a que reconoce sus significados en el 

marco de un sistema cultural. (Colegio de Bachilleres, 2011: p. 43) 

 

 La influencia de la Historia de México en las competencias antes 

mencionadas es notoria, sobre todo, en los puntos uno, dos y tres, en los cuales 

es explícito el tratamiento histórico de los acontecimientos sociales. No obstante, 

indirectamente, el resto de las competencias también se ve permeado por la 

asignatura en cuestión, ya que sus contenidos sirven de apoyo para el resto de 

las asignaturas que componen el campo de conocimiento de las Ciencias 

Sociales. 

 

 En el caso específico de Historia de México, la asignatura tiene como 

finalidad formar en el estudiante la capacidad de interpretar los procesos 

históricos que han estructurado el Estado – Nación en México, así como sus 

repercusiones políticas, económicas, sociales y culturales en el contexto 

nacional e internacional del siglo XIX y principios del siglo XX. Con ello se busca 

que el alumno actúe en consecuencia con una perspectiva histórica en su vida 

cotidiana, local, nacional y global. (Colegio de Bachilleres, 1998: 122) 

 

 Es por ello que el alumno, al utilizar los elementos teóricos y 

metodológicos propios de la Historia, sus diversos enfoques y la modernidad 

como elemento de análisis histórico, podrá analizar el surgimiento del Estado – 

Nación en México a partir de procesos históricos significativos, y comprender los 

procesos de cambio y sus repercusiones en el México moderno. (Subsecretaría 

de EMS, 2007: p. 324) 

 

 La enseñanza de la asignatura promueve un enfoque que permite el 

análisis de los procesos históricos, en sus diferentes dimensiones, a partir de las 

relaciones e interrelaciones de los actores sociales en un contexto donde 
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intervienen diversos factores que generan el cambio de las estructuras 

tradicionales y modernas. De esta manera es posible analizar la historia de 

México, y su relación con el contexto universal, en el marco del desarrollo del 

capitalismo moderno del siglo XIX y principios del siglo XX. 

 

1.4 Programas de asignatura de Historia de México I y II 

 

 Todas las asignaturas que conforman el plan de estudios del Colegio de 

Bachilleres están basadas en un programa de estudios, mismo que funge como 

“la unidad funcional del Plan de Estudios donde se concreta y comunica la 

intencionalidad educativa institucional.” (Colegio de Bachilleres, 2011: p. 70) Las 

bases para la formación de dichos programas son el proyecto educativo del 

Colegio, el perfil de egreso del estudiante y del docente, contenidos en el Marco 

Curricular Común, mencionado líneas arriba. 

 

 Desde el punto de vista docente, los programas de asignatura 

representan una herramienta para la planeación, operación y evaluación del 

ejercicio formativo de los alumnos del Colegio. El programa especifica las 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales que el docente debe de 

desarrollar en los alumnos, así como las estrategias didácticas secuenciales a 

seguir para alcanzar los objetivos de aprendizaje que se han estipulado. 

 

 Las principales funciones de los programas de asignatura son: justificar la 

pertinencia de la asignatura dentro del plan de estudios, y su contribución al 

perfil de egreso; exponer la finalidad de la materia; mostrar los campos 

temáticos que deberá abarcar la asignatura; hacer explícitas las características 

de las situaciones en las que se puede desarrollar una competencia 

(problemática situada); dar una serie de recomendaciones para que los alumnos 

tengan fuentes informativas adicionales; explicitar los criterios a partir de los 

cuales se evidenciarán los aprendizajes, los niveles de dominio de las 

competencias aceptados y el tipo de evidencias e intrumentos que se 
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considerarán pertinentes para evaluarlos en sus tres modalidades: diagnóstica, 

formativa y sumativa; y finalmente, orientar al docente con prácticas didácticas 

que deriven en una enseñanza constructivista enfocada en el desarrollo de 

competencias. 

 

 Asimismo, los programas de asignatura se componen de cuatro 

elementos base que integran sus ejes articuladores: “interrelaciones entre las 

competencias genéricas y disciplinares (básicas y extendidas) o genéricas y 

profesionales (básicas); el núcleo temático, la problemática situada y los niveles 

de desempeño.” (Colegio de Bachilleres; 2011: p. 71) 

 

 Interrelaciones entre competencias. Se caracterizan por constituir el 

perfil de egreso, lo cual marca el desempeño que el alumno debe alcanzar al 

concluir el curso de la asignatura. 

 

 Núcleos temáticos. Se refieren a los conceptos, teorías, leyes, 

procedimientos y valores esenciales de cierta disciplina, lo cual el bachiller debe 

conocer para analizar, interpretar y dar una posible respuesta a alguna situación 

que se le presente en determinado momento. 

 

 Problemáticas situadas. “Aluden a hechos, prácticas o actividadades de 

la realidad que se abordan en dos sentidos: como ámbito de aplicación de la 

disciplina y como problema relacionado con el contexto cotidiano o de 

experiencia de vida de los estudiantes. (Colegio de Bachilleres; 2011: p. 72) 

 

 Niveles de desempeño. Se explican como la expresión concreta y 

objetiva de las competencias que el individuo, en este caso el egresado, pone en 

práctica cuando realiza alguna tarea o actividad relacionada con alguna 

asignatura. 
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 En cuanto a los elementos que componen el programa de cada 

asignatura, se contemplan cinco: presentación, ubicación de la asignatura, 

intenciones de la asignatura, el enfoque didáctico, y el bloque temático: 

 

 Presentación. Se hace una descripción del programa según sea la 

asignatura; asimismo, se plantea el beneficio a corto, mediano y largo plazo que 

el alumno deberá presentar una vez concluido el semestre. 

 

 Ubicación de la asignatura. Muestra el lugar que ocupa cada materia 

dentro de la estructura del plan de estudios, aportando datos como el área de 

formación a la que pertenece, el campo disciplinario y el semestre en el que se 

encuentra. 

 

 Intenciones de la asignatura. En este apartado del programa de 

asignatura se “determinan las competencias que deberá lograr el estudiante al 

término [del curso], a través de la delimitación de los núcleos temáticos del 

conjunto de asignaturas o módulos que la conforman y define las metas a las 

que se desea llegar en el proceso educativo.” (Colegio de Bachilleres; 2011: p. 

74) Atendiendo al hecho de que el plan de estudios, y todo lo que gira alrededor 

de él, está estructurado a partir de las competencias establecidas en la RIEMS, 

este apartado resulta importante debido a que en él se vierte la justificación del 

porqué de la asignatura en relación con dichas competencias. 

 

 Enfoque didáctico. Se dan recomendaciones para la realización de 

estrategias de aprendizaje, enseñanza y evaluación, además de plantearse el 

enfoque de los lineamientos psicopedagógicos y disciplinarios de la asignatura, 

los cuales se generan en las interrelaciones establecidas entre competencias 

genéricas y disciplinares, y en el enfoque constructivista guiado por el 

aprendizaje a partir de situaciones. 

 



37 
 

 Bloque temático. Aquí se congregan elementos como el título del 

bloque, las horas que éste dura, su propósito, el núcleo temático, la problemática 

situada, las estrategias de aprendizaje, enseñanza y evaluación, los niveles de 

desempeño, las evidencias e instrumentos de evaluación, los materiales de 

apoyo, y las fuentes de información directas y adicionales. 

 

 Como se vio líneas arriba, cada asignatura se valida y justifica en un 

programa específico, el cual sirve como base para que el docente establezca 

estrategias que ayuden a la adquisición certera de los aprendizajes establecidos 

en el proyecto académico del Colegio. 

 

 Así, los docentes deben de emplear sus capacidades y competencias10 

para atender, de la mejor manera, los intereses y las necesidades de la 

comunidad estudiantil, a través de la organización de actividades que propicien y 

promuevan el aprendizaje colaborativo, que acentúen contenidos y que hagan 

más propicios los ambientes en el aula para la adquisición del conocimiento. 

 

 Particularmente, la asignatura de Historia de México I concebida en el 

plan de estudios del Colegio, e impartida desde el tercer semestre, tiene la 
                                                        

10 El Marco Curricular Común establece el perfil que debe cubrir el docente; éste se encuentra englobado 

en once categorías principales: I. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional; II. 

Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo; III. Planifica los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en contextos 

disciplinares curriculares y sociales amplios; IV. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje 

de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional; V. Evalúa los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje con un enfoque formativo; VI. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo; VII. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los 

estudiantes; VIII. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional; IX. Complementa su formación continua con el conocimiento y manejo de la tecnología de la 

información y la comunicación; X. Integra las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; y XI. Guía el proceso de aprendizaje independiente de sus estudiantes. (Colegio 

de Bachilleres: 2011; pp. 53 - 59) 
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finalidad de generar en el estudiante la capacidad de analizar los procesos 

históricos a partir de los cuales se ha formado el país. También provee al 

alumno de herramientas que le permiten comprender las repercusiones que 

dichos procesos históricos han tenido en el ámbito político, económico, social y 

cultural de México y el mundo. Esto con la finalidad de que proyecte soluciones 

a problemas actuales, con una conciencia plena del pasado y su importancia 

para la vida diaria. 

 

 La asignatura en cuestión está organizada a partir de tres bloques 

temáticos: 1. La Historia como disciplina científica; 2. El proceso de construcción 

de la nación mexicana (1810-1876); y 3. El porfiriato: modernización y crisis 

(1876-1910). Estos bloques son el eje que guía el curso de la asignatura en el 

tercer semestre, y también son el preámbulo para el siguiente curso Historia de  

México II. 

 

 El enfoque que presenta la materia de Historia de México I, según el 

programa de asignatura, da al alumno la oportunidad de conocer los procesos 

históricos “en sus diferentes dimensiones a partir de las relaciones e 

interrelaciones de los actores sociales en un contexto donde intervienen diversos 

factores que generan el cambio de las estructuras tradicionales y modernas; lo 

cual permite analizar la Historia de México, y su relación con el contexto 

universal, en el marco del desarrollo del capitalismo moderno del siglo XIX y 

principios del siglo XX.” (Colegio de Bachilleres; 2015: p. 10) 

 

 Se busca, a través del ejercicio de los métodos y procedimientos propios 

de la Historia, apoyar la formación de ciudadanos críticos y analíticos que 

puedan establecer las relaciones tiempo–espacio / causa–efecto entre los 

distintos procesos históricos, para derivar en una concepción propia como 

sujetos históricos. 
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 De esta manera, al hacer uso de la metodología de la Historia, de sus 

distintos enfoques teóricos y de la época moderna como objeto de análisis 

histórico, el alumno será capaz de asimilar los cambios del entorno suscitados a 

través del tiempo, y la manera en que éstos se manifiestan en el presente. 

 

 Por tanto, el enfoque por competencias que presenta la asignatura de 

Historia de México I demanda un proceso de enseñanza–aprendizaje en el que 

los alumnos piensen de forma histórica. El docente tiene la tarea de hacer 

evidente la relación que existe entre el pasado y el presente, a partir de la 

generación de mentes críticas y reflexivas que trabajen en conjunto, partiendo 

de la tolerancia, el respeto y la equidad. “La práctica educativa contribuye a la 

creación de ambientes de aprendizaje que permiten a los alumnos realizar 

análisis de casos y elaborar evidencias que serán evaluadas a través de 

portafolios ya sea de forma individual o colectiva a lo largo de todo el curso.” 

(Colegio de Bachilleres: 2015, p. 10) 

 

 La asignatura de Historia de México I está compuesta, como ya se vio, a 

partir de tres bloques temáticos presentados cada uno con la siguiente 

información: nombre del bloque, carga horaria, propósito, contenidos, referentes 

para la evaluación, orientaciones para el aprendizaje, enseñanza y evaluación 

(apertura, desarrollo y cierre de la asignatura), fuentes bibliográficas para el 

alumno, fuentes bibliográficas para el docente, y recursos didácticos para la 

enseñanza. 

 

 En el primer bloque temático de la asignatura (La historia como disciplina 

científica) se contemplan 12 horas en total para su impartición, y tiene el 

propósito de capacitar al estudiante para que pueda aplicar la metodología de la 

historia en la comprensión de los hechos que suscitaron la conformación de la 

nación mexicana. El contenido que presenta se engloba en cuatro temas 

generales: 1. La Historia como disciplina científica; 2. Elementos de análisis de 

la Historia; 3. Historiografía y corrientes de interpretación de la historia: 
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Historicismo, Positivismo, Materialismo Histórico y Escuela de los Annales; y 4. 

Modernidad como elemento de análisis histórico. (Colegio de Bachilleres: 2015, 

p. 11) 

 

 En cuanto a los referentes para la evaluación estipulados en el programa 

de asignatura, conviene señalar los siguientes: a) Explica el concepto de historia 

como acontecimiento y conocimiento; b) Identifica los elementos de análisis de 

la Historia: tiempo–espacio, causa–efecto y actores sociales; c) Caracteriza la 

historiografía como medio de análisis y construcción científica de la Historia; d) 

Caracteriza las principales corrientes de interpretación de la Historia y su 

aplicación en el análisis de los procesos históricos; e) Diferencia entre 

modernidad y modernización; f) Ejemplifica las manifestaciones de la 

modernidad en la realidad social; y g) Ejemplifica la importancia de la Historia a 

través de la relación pasado–presente. (Colegio de Bachilleres, 2015: p. 11) 

 

 Asimismo, el programa de asignatura de Historia de México I contiene 

“Orientaciones para el aprendizaje, enseñanza y evaluación”, desarrolladas en 

tres apartados: Apertura, Desarrollo y Cierre. A grandes rasgos, en la apertura 

se debe presentar la asignatura, incluida la carga horaria, la forma de trabajo y 

de evaluación, entre otros aspectos generales. También se pide a los alumnos 

contestar un cuestionario diagnóstico que dé al docente una idea más o menos 

clara del conocimiento previo que tienen los estudiantes respecto a la materia. 

Finalmente, en la apertura se debe presentar una situación social actual con la 

intención de que los estudiantes traten de comprenderla como parte de un 

proceso histórico, atendiendo a los elementos de análisis de la historia. 

 

 Para el desarrollo de la asignatura, el programa plantea cinco puntos a 

considerar. En primera instancia, se pide a los alumnos hacer una investigación 

en diferentes fuentes sobre conceptos como historia, tiempo, espacio, causa, 

efecto, etc., para posteriormente generar un “conceptuario” que les facilite el 

proceso de aprendizaje. De manera posterior, los alumnos deben profundizar en 
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el concepto de historiografía y en las fuentes utilizadas para desarrollar un 

análisis de este tipo. Una vez realizado lo anterior, se solicita el trabajo grupal, 

en el que deberán leer el material proporcionado por el profesor, el cual trata 

sobre las corrientes de interpretación de la historia; ésta tarea culminará en la 

elaboración de un cuadro en el que se contrasten las categorías de análisis y las 

formas de interpretación de la historia.  

 

 El siguiente paso en el desarrollo de la asignatura es brindar un 

documento que explica los conceptos de modernidad, modernización y las 

distintas manifestaciones de ésta. Al final de la lectura, los alumnos deberán 

elaborar un ensayo en el que apliquen los conocimientos teóricos adquiridos en 

un ejemplo de la Historia de México. Por último, en el desarrollo se pide a los 

estudiantes que escojan una corriente de interpretación histórica para realizar el 

análisis de alguna problemática planteada y puedan identificar las 

manifestaciones de lo moderno. 

 

 En cuanto al cierre especificado en el programa de asignatura, el docente 

debe pedir a los alumnos que reflexionen respecto a la utilidad de la Historia, 

una vez realizados los puntos anteriores a lo largo de todo el bloque temático. La 

evaluación deberá ser sumativa, y en ella se tienen que considerar el portafolio 

de evidencias y la exposición de la problemática, realizada por los estudiantes. 

 Así se plantea el desarrollo del primer bloque temático de la asignatura de 

Historia de México I, con el propósito de alcanzar los objetivos estipulados en el 

plan de estudios, y la generación de competencias establecidas en el Marco 

Curricular Común y en la RIEMS. 

 

 El programa de asignatura de Historia de México II también enmarca 

dicha asignatura en el Área de Formación Básica, y se cursa en el cuarto 

semestre del bachillerato. Su intención principal se describe en el programa de 

asignatura de la siguiente manera: “El estudiante comprenderá el proceso 

histórico mexicano en el contexto mundial desde 1910 hasta nuestros días, 
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analizando la transición y configuración del Estado Moderno en México (1910-

1940); su proceso de consolidación (1940-1970); las repercusiones de la 

modernidad y la emergencia de la sociedad civil desde 1970, para que pueda 

interpretar críticamente la problemática económica, social y cultural de México 

en el momento actual.” (Colegio de Bachilleres; 1998: p. 11) 

 

 Sin embargo, es importante apuntar que este programa de asignatura que 

se describe aún no ha sido delineado por la RIEMS, y éste data del año de 1993, 

por lo que los contenidos pueden estar ya rebasados y los métodos de 

enseñanza–aprendizaje también. Al respecto, cabe citar el siguiente texto 

obtenido de la página oficial del Colegio de Bachilleres: “En este espacio se 

encuentran los programas vigentes de las asignaturas de Primer, Segundo y 

Tercer semestres del Plan de Estudios 2014. Los correspondientes a las 

asignaturas de Cuarto, Quinto y Sexto Semestres del Plan 2009 [donde se 

contempla Historia de México II] aún no han sido ajustados en el marco del Plan 

de Estudios 2014 y aprobados por la Junta Directiva.”11 

 

 Lo anterior apunta a la carencia de planeación y actualidad educativa en 

la asignatura, a pesar de que la RIEMS comenzó a formarse desde el año 2007. 

Los contenidos podrían variar de cierta forma, sin alterarse sustancialmente. 

 Ejemplo de ello es que para comprender parte del desarrollo de México 

como nación es indispensable dar un vistazo al periodo conocido como 

Porfiriato; en este sentido, el contenido del programa actualizado de la 

asignatura de Historia de México II deberá contemplar, de manera necesaria, la 

inclusión de dicho periodo para que el alumno entienda la formación de su 

nación. 

 

 La falta de actualidad viene en sentido educativo; es decir, los métodos 

para la enseñanza de los contenidos podrían ya no resultar eficientes para los 

objetivos que se ha planteado el mismo Colegio, y podrían también resultar un 

                                                        
11 Fragmento extraído de www.cbachilleres.edu.mx  [consultado el 18 de julio de 2016]. 

http://www.cbachilleres.edu.mx/
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tanto obsoletos si se les pone en comparación con los avances que, desde 

entonces hasta ahora, se han hecho en materia de enseñanza–aprendizaje. En 

este sentido, la propuesta didáctica que se plantea en el presente trabajo 

contribuiría a detallar los medios por los cuales se pretende alcanzar 

determinado conocimiento y, más aún, cierta competencia que derive en generar 

el perfil de egreso que se espera en los alumnos del Colegio de Bachilleres. 

 

1.5 Perfil de egreso en el  Colegio de Bachilleres 

 

 Se puede definir el perfil de egreso como un elemento articulador de las 

competencias genéricas, es decir, de las competencias disciplinares básicas, las 

disciplinares extendidas12 y las profesionales. El conjunto de estas competencias 

permite la homologación de procesos formativos para la portabilidad de los 

estudios entre las distintas instituciones de educación media superior, al mismo 

tiempo que posibilita la comparación y valoración, a mediano y largo plazo, de la 

eficacia del proceso educativo, y ofrece la oportunidad de dar continuidad al 

bachillerato a través de la educación superior. 

 

 Al concluir su proceso formativo en el Colegio de Bachilleres, el 

estudiante egresado será capaz de: 1. Construir una interpretación de la realidad 

a partir del análisis de la interacción del ser humano con su entorno y en función 

de un compromiso ético; 2. Desarrollar y aplicar habilidades comunicativas que 

le permitan desenvolverse en diferentes contextos y situaciones cotidianas, y 

que le faciliten la construcción de una visión integral de su lugar en el mundo y 

su integración a la sociedad; 3. Utilizar diferentes tipos de lenguajes 

(matemático, oral, escrito, corporal, gráfico, técnico, científico, artístico, digital, 

                                                        

12  Las competencias disciplinares extendidas y las disciplinares básicas son definidas tomando como 
referencia las áreas en las que tradicionalmente se ha organizado el saber; se expresan en abordajes 
disciplinares específicos, mismos que tienen su campo de aplicación en el contexto de dichas áreas. En el 
Colegio de Bachilleres se delimitan en cuatro dominios profesionales: Físico–Matemáticas, Químico– 
Biológicas, Económico–Administrativas y Humanidades y Arte.   
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etc.) como soporte para el desarrollo y aplicación de competencias, y para las 

actividades que se desprenden de los distintos ámbitos de la vida cotidiana, 

académica y laboral; 4. Desarrollar habilidades para la indagación y para el 

análisis de hechos sociales, naturales y humanos; 5. Analizar y proponer 

soluciones para los problemas que presente su vida cotidiana, académica, 

laboral, tecnológica y científica; 6. Diseñar  y realizar un proyecto de vida 

académica y personal, tomando como base el pensamiento crítico y reflexivo 

que lo conduzca a la integración con su entorno de manera positiva; 7. Mostrar 

una actitud tolerante y respetuosa ante la gran diversidad de manifestaciones 

culturales, creencias, valores, ideas y prácticas sociales; 8. Valorar el impacto de 

la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana y académica, así como en el 

campo laboral; 9. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de 

manera crítica, eficaz y eficiente en sus actividades cotidianas, académicas y 

laborales; 10. Ejercer el autocuidado de su persona en los ámbitos de la salud 

física, emocional y el ejercicio de la sexualidad, tomando decisiones informadas 

y responsables. (Colegio de Bachilleres, 1998: 222) 

 

 En este capítulo quedan expuestos los aspectos generales que 

constituyen al Colegio de Bachilleres, desde su formación en la década de los 

setenta, hasta el perfil de egreso que se busca en cada uno de los estudiantes. 

El crecimiento poblacional en México, sobre todo en la zona de la actual CDMX, 

derivó en la demanda de más y mejores servicios. El sistema educativo del país 

se vio entonces en la necesidad de acercar a más mexicanos el conocimiento, 

pues la infraestructura de entonces (y aun la de ahora) ya no era suficiente. 

Asimismo, los contenidos educativos tenían que ser actualizados urgentemente, 

pues los planes y programas de estudio, en todos los niveles educativos, habían 

caído en la inmovilidad total. Así fue que llegó la reforma educativa, gestada 

desde principios de 1970, y con ella una serie de modificaciones en la educación 

mexicana. Gracias a dicha reforma, se crearon diversos institutos de educación 

media superior, entre los que destaca el Colegio de Bachilleres. 
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 El Colegio de Bachilleres nace y se mantiene actualmente como un 

organismo descentralizado que ofrece una alternativa para los jóvenes 

mexicanos que van a cursar el nivel medio superior. Ofrece tres modalidades de 

estudio: presencial, abierta y a distancia. Su plan de estudios está formado a 

partir de diversas competencias que se pretenden generar en los alumnos, y 

consta de tres áreas principales: Área de Formación Básica, Área de Formación 

Específica y Área de Formación Laboral. 

 

 En el plan de estudios se contemplan 44 asignaturas de carácter 

obligatorio, consideradas como “formación básica” y equivalentes a 262 créditos. 

Además, se incluyen 4 asignaturas optativas o de “formación específica”, que 

corresponden a 24 créditos. Finalmente, el plan contiene un grupo ocupacional 

de “formación para el trabajo”, el cual tiene entre 5 y 7 módulos en 28 salidas 

ocupacionales; éste equivale a 40 créditos. Al finalizar el bachillerato, los 

egresados deberán de haber cumplido con un total de 326 créditos. 

 

 La asignatura de Historia de México se circunscribe en el campo de la 

Ciencias Sociales, el cual pertenece al Área de Formación Básica, lo que quiere 

decir que todos los alumnos que cursen el bachillerato en esta institución 

deberán estudiar dicha asignatura. De acuerdo con los estatutos del Colegio, las 

Ciencias Sociales buscan la formación de ciudadanos con un nivel de reflexión 

amplio, que les permita ser parte activa del desarrollo de su momento histórico, 

teniendo plena consciencia de éste.  

 

 Contribuye al perfil de egreso a través de herramientas teórico–

metodológicas con que prepara a los estudiantes para que sean capaces de 

analizar su medio y ser actantes en él. Los estudiantes deberán adquirir la 

capacidad para comprender los acontecimientos sociales, y los problemas que 

de éstos deriven, para establecer interpretaciones relacionadas con aspectos 

económicos, políticos y culturales que influyan directa o indirectamente en el 

entorno personal, local, nacional y mundial. 
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 Para todo ello, el Colegio de Bachilleres ha adoptado la teoría 

constructivista de la adquisición del aprendizaje, como se señala en el 

documento denominado Modelo Académico13. Por tanto, el plan de estudios y 

los metodos de enseñanza que implementa el Colegio están confeccionados de 

acuerdo con las ideas constructivistas, al igual que la propuesta didáctica 

presentada en el capítulo tercero de este trabajo, la cual obtiene mayor 

consistencia con la implementación de las aportaciones de la Escuela de 

Annales y el enfoque transdisciplinario. 

 

 Así, el siguiente capítulo tiene el propósito de profundizar en aspectos 

teóricos relacionados con el ya mencionado constructivismo, la Escuela de 

Annales y el enfoque transdisciplinar, para que la propuesta didáctica expuesta 

más adelante tenga una mayor fundamentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Véase apartado 13 
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Capítulo II. Marco teórico que sustenta la aproximación 

didáctica  

 

 A continuación se presentan los inicios, fundamentos, ideas, conceptos, y 

teorías de tres corrientes de pensamiento que ayudarán a entender la propuesta 

didáctica vertida en el Capítulo III de este trabajo. Dichas corrientes son, en el 

orden en que aparecen aquí, el constructivismo, la Escuela de Annales y el 

enfoque transdisciplinar. En cada caso se exponen los conceptos, categorías y 

métodos que consolidan el marco teórico que le da sustento a la propuesta 

didáctica, para aterrizarlos en el ámbito educativo y en la influencia tan 

trascendente que han tenido sobre éste. 

 

2.1 La corriente constructivista 

 

 Actualmente, muchos estudiosos de diferentes disciplinas, como la 

psicología y la pedagogía, están de acuerdo en considerar el modelo 

constructivista como el más efectivo para la práctica educativa, es decir, para 

desarrollar de manera idónea el proceso de enseñanza–aprendizaje. (Maqueo, 

2004: p. 21) Sin ir más lejos, el Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres, e 

incluso la institución misma, tiene una clara y explícita tendencia constructivista, 

planteada en los fundamentos teóricos del Modelo Académico14. 

 

 Y a pesar de todas las investigaciones y los avances que se han hecho 

en esta materia, resulta aún complicado establecer una definición unívoca de lo 

que es la teoría constructivista, si se atiende al hecho de que dicha teoría rompe 

su caudal en varias vertientes. Así, se puede hablar de un constructivismo 

cognitivo, cuya génesis se encuentra en las ideas epistemológicas de Jean 

Piaget; o bien de un constructivismo de orientación socio–cultural (llamado de 

igual forma constructivismo social, socio–constructivismo o co–constructivismo) 

                                                        
14 Véase el apartado 1.2 de este trabajo. 



48 
 

basado en los planteamientos de Lev S. Vygotsky 15 ; o también del 

constructivismo teorizado por la visión de Berger y Luckmann. 

 

 Las diferencias más notorias entre estas vertientes constructivistas se 

encuentran en un nivel epistemológico; por ejemplo, el carácter más o menos 

externo de la construcción del conocimiento, el carácter grupal o individual de 

dicha construcción, o qué tanta disociación hay entre el sujeto y el mundo que 

éste pretende conocer. 

 

 Sin embargo, es cierto que estas perspectivas no se contraponen y, más 

aún, se complementan una con otra para arrojar indicios con respecto a una 

teoría general del constructivismo. ¿Y qué comparten?, la idea generalizada de 

que “el conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto, y no un 

despliegue de conocimientos innatos ni una copia de conocimientos existentes 

en el mundo externo.” (Serrano y Pons, 2011: pp. 2-3) 

 

 Considerando la propuesta didáctica plasmada en este trabajo, el 

presente apartado se enfocará en específico a la tesis piagetiana que dio pie al 

constructivismo cognitivo; y también al constructivismo socio-cultural originado 

en los trabajos de Vygotsky. Se pretende que ambas perspectivas formen una 

unidad de significado que dé justificación teórica a lo contenido en el siguiente 

capítulo. 

 

2.1.1 La teoría de Jean Piaget  

 

 Por lo que respecta a Jean Piaget, su propuesta “es sin lugar a dudas el 

edificio teórico más completo e integrado al que ha dado lugar el estudio del 

desarrollo humano desde un punto de vista psicológico.” (Villar, 2001: p. 263) Su 

obra ha tenido un impacto sumamente trascendente en la psicología evolutiva 

                                                        
15 También “Vigotsky o Vigotski”. 
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del siglo XX, filtrándose incluso hasta la actualidad en diversas áreas del 

aprendizaje y, por supuesto, la educación. 

 

 No obstante, Piaget no se planteó un problema educativo cuando 

comenzó a desarrollar su teoría. Las respuestas que él buscaba eran más de 

corte filosófico y, específicamente, epistemológico. En concreto, el problema de 

la adquisición del conocimiento, de su origen, de cómo conoce el ser humano. 

(Villar, 2001:    p. 267) 

 

 Así, para resolver estas cuestiones, Piaget utilizó el método empírico 

centrándose en la observación de algunos niños, que le servirían como medio 

para obtener sus primeras conclusiones. El niño interesa como precursor del 

adulto, se estudia el pensamiento infantil y su desarrollo como medio para 

comprender mejor el pensamiento científico propio del adulto. 

 

 Piaget consideraba que el proceso mediante el cual se obtiene o 

construye el conocimiento se realiza de manera individual en la mente del sujeto, 

lugar donde éste almacena sus representaciones del mundo. En este sentido, el 

aprendizaje se concibe como un proceso interno que “consiste en relacionar la 

nueva información con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la 

revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas 

representaciones.” (Serrano y Pons, 2011: p. 6) 

 

 Asimismo, entendía al sujeto cognoscente (aquél que tiene la capacidad 

de conocer) como a un ser que participa de forma activa en la construcción de 

su conocimiento16. El esquema conceptual de este teórico parte de la categoría 

de acción, la cual se considera fundamental tanto para el desarrollo cognitivo 

como para el psicológico; de tal forma que hasta las acciones más simples, 

                                                        
16 Contrario a lo que planteaba la teoría conductista, que vino en declive después de las aportaciones de  
Piaget en el ámbito del aprendizaje.   
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como los reflejos innatos, obedecen a una interacción del sujeto con el objeto. 

(Maqueo, 2004: p. 22) 

 

 Piaget notó en los niños que observó que éstos están implicados en la 

tarea de dar significado al mundo circundante, a través de la construcción de 

conocimientos relacionados con él mismo, con los demás y con los objetos. De 

tal forma que “por medio de un proceso de intercambio entre el organismo y el 

entorno, o el sujeto y los objetos que le rodean, el niño construye poco a poco 

una comprensión tanto de sus propias acciones como del mundo externo. En 

este conocimiento juega un papel fundamental la acción del sujeto. Para conocer 

los objetos el sujeto tiene que actuar sobre ellos y transformarlos: desplazarlos, 

agarrarlos, conectarlos, combinarlos, separarlos, unirlos, etc.” (Villar, 2001:       

p. 268) 

 

 Entonces, la acción deviene en el fundamento de cualquier actividad 

intelectual, desde el sencillo hecho de un bebé que observa, hasta la 

complejidad de la abstracción del mundo externo. Piaget afirma, pues, que el 

conocimiento es inherente a la acción, a las transformaciones que el sujeto 

realiza en el y sobre el mundo que lo contiene. Lo que quiere decir que el 

conocimiento no se halla en el sujeto ni en el objeto en sí, sino en la interacción 

entre ambos. 

 

 De acuerdo con Piaget, las operaciones principales para adquirir y 

desarrollar el conocimiento a través de su adaptación a la realidad son: la 

asimilación y la acomodación. La asimilasción, desde la disciplina biológica, 

consiste en integrar elementos exteriores a estructuras en evolución, o ya 

acabadas, de un organismo. Así, Piaget afirma que ninguna conducta tiene un 

comienzo absoluto, sino que siempre parte de estructuras preexistentes que se 

modifican para dar cabida a los nuevos conocimientos. Propuso que los seres 

humanos, al interactuar con su ambiente, obtienen información de éste. Pero, de 

toda esa información nueva, el sujeto sólo podrá captar la que se relacione con 
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su conocimiento ya almacenado; es decir, la información externa es asimilada 

cuando es similar, mas no idéntica, a los conocimientos que ya se poseen. 

 

 En este sentido, sería muy difícil aprender algo, si no se tiene un 

conocimiento previo que permita el acercamiento a esa nueva realidad que se 

presenta al sujeto; entonces, si éste entiende su mundo con base en lo que 

conoce, su conocimiento lo limita. 

 

 Al proceso que complementa a la asimilación Piaget lo llamó 

acomodación, ya que, una vez que las experiencias han sido incorporadas a las 

estructuras cognitivas del sujeto, es necesario reajustarlas o acomodarlas para 

integrar la información nueva a la información antigua. Se trata de la 

modificación, mayor o menor, que tiene lugar en dichas estructuras de 

conocimiento cada que se adquiere un nuevo conocimiento. 

 

 Considerando la tesis de Piaget, “los objetos ofrecen cierta resistencia a 

ser conocidos por estructuras ya construidas (asimilados), por lo que el sujeto ha 

de modificar (acomodar) sus estructuras de conocimiento para que puedan dar 

cuenta de los nuevos objetos. Este reajuste del conocimiento permite al niño 

conocer más parcelas de la realidad y modificar o construir nuevos esquemas de 

conocimiento que utilizará para abordar nuevos objetos.” (Villar, 2001, p. 270) 

 

 Este pensador suizo veía a la inteligencia humana como una construcción 

con una función adaptativa, tal y como otros organismos vivos desarrollan 

herramientas que les permiten existir17. Así, “de la misma manera en que las 

teorías biológicas explican la diversidad de ‘formas’, de estructuras orgánicas 

que contribuyen, de manera más o menos sofisticada en diferentes especies, a 

la adaptación del organismo a su medio, para Piaget su teoría psicológica tratará 

de describir y explicar las diferentes ‘formas’ o estructuras del pensamiento, 

cómo evolucionan y cómo cada una de ellas contribuye, de manera más o 

                                                        
17 Esta concepción biológica proviene de su formación: Piaget también era biólogo. 
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menos sofisticada, a la adapatación del ser humano a la realidad.” (Villar, 2001: 

p. 268) 

 

 Piaget concebía a la inteligencia como un constructo, es decir, como un 

sistema en el que cada conocimiento se relaciona entre sí para construir una 

estructura coherente que se aplica para conocer el entorno. Esta idea parte de la 

biología, ciencia que aportó mucho a disciplinas como la psicología y la 

lingüística, sobre todo por su percepción sistemática del mundo.  

 

 El desarrollo cognoscitivo depende de la asimilación de información 

ligeramente diferente de los conocimientos previos, y de la reestructuración del 

conocimiento existente, que se modifica y adapta a la nueva información para 

poder añadirla a los esquemas de conocimiento del sujeto. 

 

 Piaget explicaba el desarrollo cognoscitivo como una construcción de 

reequilibrios y reestructuras sucesivas en la que, cuando una información nueva 

es asimilada a las estructuras ya existentes, se presenta un proceso de equilibrio 

que da como resultado una nueva estructura cognoscitiva. 

 

 La finalidad del desarrollo cognoscitivo, entendido como una construcción 

progresiva, es alcanzar cierto equilibrio en la edad adulta; sin embargo, al ser un 

proceso en continuo cambio, dicho equilibrio se modifica irremediablemente 

debido a las actividades del sujeto, mismas que se amplían de acuerdo con la 

edad. 

 

 Algo importante en el planteamiento de Piaget es que existen tres tipos de 

conocimiento que el sujeto construye al interaccionar con los objetos físicos o 

sociales: el conocimiento físico, el lógico–matemático y el social18. La educación, 

entonces, se considera como un proceso de formación global, y no meramente 

                                                        
18 Evidentemente, en el conocimiento social se circunscribe el conocimiento histórico.  
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informativo. La enseñanza debe de ser progresiva, pues progresivo es el 

proceso de aprendizaje. 

 

 El conocimiento que se tiene permite generar más conocimiento, el cual, 

una vez integrado a la estructura mental del sujeto, procura la obtención de más 

conocimiento, y así sucesivamente.Tomando en consideración lo expuesto 

anteriormente, y aterrizándolo en el ámbito de la educación, tratar de enseñar a 

un sujeto conceptos o fenómenos que van más allá de su estructura intelectual 

preexistente traería pocos beneficios. Lo que se enseña al sujeto sólo es 

asimilado de manera eficaz cuando se genera una reconstrucción activa o una 

reinvención. 

 

 Piaget mismo dijo que “cada vez que se le enseña prematuramente a un 

niño algo que habría podido descubrir solo, se le impide a ese niño inventarlo y, 

en consecuencia, entenderlo completamente. Es evidente que eso no significa 

que el profesor no tenga que diseñar situaciones experimentales para facilitar la 

invención del niño.”19 Por tanto, el aprendizaje está supeditado a los niveles de 

desarrollo previos del sujeto. 

 

 En concreto, los aspectos educativos que más se vieron influenciados por 

la teoría del conocimiento de Piaget fueron: la concepción de nuevos objetivos y 

contenidos educativos; nuevos métodos más acordes con la naturaleza del 

proceso de enseñanza–aprendizaje, relacionados estrechamente con el papel 

que juega el alumno y el profesor en dicho proceso; y el diseño de planes de 

estudio con base en el desarrollo evolutivo. (Villar, 2001: p. 297) 

 

2.1.2 La teoría de Lev Vygotsky 

 

 La teoría de Lev Vygotsky, por su parte, comenzó a desarrollarse en la 

década de 1920, aunque no fue sino hasta en fechas más recientes que se 
                                                        
19 Fragmento extraído de Villar, 2001: p. 294. 
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asimiló su gran potencial para el campo educativo. (Díaz Barriga F. y G. 

Hernández Rojas, 1998: p. 211) 

 

 Para este psicólogo de origen ruso, así como para algunos de sus 

contemporáneos, hacía falta una reformulación de la psicología, pues el 

conductismo, corriente psicológica con mucho auge durante principios del siglo 

XX, tenía un enfoque de análisis de los procesos mentales que pretendía reducir 

todo fenómeno a sus elementos, y no ofrecía una explicación satisfactoria 

respecto a las conductas perceptuales complejas. 

 

 Vygotsky fue crítico de muchas de las ideas existentes que tenían como 

base la investigación del comportamiento de los animales20. Él era de la opinión 

de que la mayoría de los experimentos psicológicos tenían como base el modelo 

estímulo–respuesta, el cual no generaba grandes avances teóricos cuando se 

trataba de aplicar a formas más elevadas de la conducta humana. 

 

 Así, Vygotsky descartó el método científico, ya que consideraba que las 

nuevas ideas requerían de nuevas formas de investigación. Debía concebirse un 

nuevo medio de estudio para acceder a la naturaleza de la conducta humana, ya 

que ésta difiere cualitativamente de la conducta animal, al igual que la 

adaptabilidad y el desarrollo histórico. 

 

 Tomó como influencia a Engels y su método dialéctico para el estudio de 

la sociedad, el cual implica que el hombre afecta a la naturaleza y la naturaleza 

al hombre. Por tanto, el hombre crea, a través de sus cambios en la naturaleza, 

las condiciones naturales nuevas que apoyan su existencia. 

 

 Vygotsky extrapoló las ideas de la sociología a la psicología, y planteó 

que la internalización de los sistemas producidos culturalmente, como la lengua 

y la escritura, implican transformaciones en la conducta y forman un puente 

                                                        
20 Un claro ejemplo de esto es el famoso método conductista conocido usualmente como “perro de Pavlov”. 
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entre formas tempranas y tardías de desarrollo del individuo. Señaló que el 

enfoque está en el análisis de los procesos, no de los objetos, y el peso debe 

caer sobre la explicación más que la descripción. 

 

 El análisis de los procesos requiere de una exposición dinámica de los 

puntos importantes que componen la historia del proceso, y la explicación se 

enfoca en buscar las relaciones causales y dinámicas de dichos procesos, más 

que la descripción de los rasgos actuales de un objeto. (Klinger y Vadillo, 1997: 

p. 26) 

 

 Según Vygotsky, el desarrollo de la inteligencia constituye un proceso 

sociogenético, ya que la actividad mental es privativa de los seres humanos y es 

el resultado del aprendizaje social, de la interiorización de signos sociales, de la 

cultura y de las relaciones sociales. Afirmaba que el desarrollo del pensamiento 

está determinado por la lengua; es decir, por las herramientas lingüísticas del 

pensamiento y la experiencia sociocultural. 

 

 La lengua, en este paradigma, tiene un papel fundamental en el proceso 

de aculturación de los seres humanos y en el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores; ésta se usa primero con fines comunicativos sociales, 

para influir en los demás y comprender la realidad circundante, y después se usa 

para influir en el sujeto mismo a través de su internalización. (Hernández Rojas, 

1992: p. 221) 

 

 Un concepto fundamental en la teoría de Vygotsky es el de la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP), mismo que ha tenido una gran repercusión en la 

enseñanza debido a que le asigna un papel relevante al docente y al ambiente 

educativo en general. La ZDP se concibe como la distancia entre el nivel de 

desarrollo real del sujeto congnoscente tal y como pueder ser determinado a 

partir de la resolución independiente de problemas, y el nivel más elevado de 

desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolución de problemas 
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bajo la guía de un docente. Es decir que existe diferencia entre lo que puede 

hacer el alumno solo (nivel de desarrollo consolidado) y lo que puede hacer con 

la ayuda de un docente (nivel de desarrollo potencial). 

 En la práctica, el profesor debe de presentar nuevas experencias de 

aprendizaje de manera en que éstas sean cualitativa y cuantitativamente 

superiores a los conocimientos previos del alumno, para que éste logre una 

superación en su desarrollo cognitivo. Así, Vygotsky pone énfasis en la 

importancia de la función mediadora del docente, en el trabajo cooperativo y en 

la enseñanza recíproca entre pares.La teoría de la ZDP tuvo un profundo eco en 

el llamado “interaccionismo social”, otro enfoque de la psicología educativa que, 

al relacionar estrechamente al sujeto con su entorno, demanda ciertas 

condiciones en el salón de clases que propicien la interacción y el desempeño 

idóneos dentro del grupo escolar, entre alumno–docente y alumno–alumno. 

 

 La mediación que ejerce el docente es fundamental para el aprendizaje 

del alumno, el cual, por su propia cuenta, no podría desarrollar su capacidad 

intelectual tanto como lo haría con un guía que le enseñe, progresivamente, de 

acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentre el alumno. Si bien es 

cierto que el sujeto sigue siendo la parte principal en la adquisición del 

conocimiento, como afirmaba Piaget, ahora Vygotsky completa ese cuadro con 

el importante rol que debe cubrir el docente. Como se ve, Vygotsky se enfoca 

más en el ámbito eductativo que Piaget, y pone dos elementos que no figuraban 

con tanta presencia en la teoría de éste: el aspecto social del aprendizaje y el 

papel del mediador, que en términos educativos se refiere al docente, pero en 

realidad puede hacer alusión a cualquier sujeto que influya de manera positiva 

en el desarrollo cognitivo de otro sujeto, cuya estructura intelectual se encuentre 

en un estadio inferior. (Vielma, 2000: p.30) 

 

 

 

 



57 
 

2.1.3 El constructivismo en la educación 

 

 En suma, el enfoque constructivista establece, visto desde una 

perspectiva educativa, que cada alumno forma su conocimiento añadiendo 

nueva información, experiencias, hechos, etc., a una estructura intelectual que 

tiene y que se modifica cada que adquiere o interioriza esos elementos nuevos, 

mismos que le servirán para seguir conociendo el mundo que lo rodea, y para 

generar relaciones racionales y significativas respecto a su entorno. 

 

 El aprendizaje está visto como un proceso y no como un fin; por lo que es 

necesario atender dicho proceso y crear herramientas y estrategias didácticas 

que lo fortalezcan y lo hagan efectivo. En este sentido, el alumno debe, con 

ayuda del docente, conocer su propio proceso de aprendizaje para que pueda 

influir en él; el rol del alumno, entonces, es un rol necesariamente activo, tanto o 

más que el del propio docente. En el salón de clase, éste debe debatir sus ideas 

a través del desarrollo de razonamientos bien orientados (según la etapa de 

desarrollo en la que se encuentre el alumno), así como entender las ideas de 

sus compañeros de clase y aprender de ellas, ser participativo, tolerante y, por 

supuesto, estar interesado en la construcción de su conocimiento. 

 

 En cuanto al papel que juega el docente, el constructivismo ha dejado ver 

que su intervención es fundamental, y el poco o mucho éxito que obtenga se 

verá reflejado en la estructura intelectual del alumno, la cual, si no fue 

desarrollada con eficacia, difícilmente podrá acceder a conocimientos más 

profundos. Los encargados de la generación de planes de estudio deben basar 

sus propuestas en el desarrollo progresivo del conocimiento. El docente debe 

hacer accesible la información para el alumno, adaptarla de tal manera que el 

alumno pueda adherirla a su estructura cognitiva. 

 

 Asimismo, las tareas del docente son: estimular al alumno para que éste 

deduzca principios por sí mismo; crear actividades o situaciones educativas que 
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generen el interés de los alumnos; tomar en consideración los conocimientos 

previos del alumno; orientarlo en la formación de su conocimiento; propiciar la 

interacción entre los alumnos para apoyarse mutuamente y para adquirir 

habilidades sociales; enseñar a pensar de manera crítica y a utilizar la lengua 

para expresar el pensamiento de forma adecuada, logrando una comunicación 

efectiva. 

 

 El constructivismo está más presente que nunca en la educación, en 

todos los niveles escolares, y en la gran mayoría de las escuelas del país. Su 

trascendencia se puede observar en la formación de los planes de estudios, en 

los métodos de enseñanza–aprendizaje practicados en las aulas, así como en 

los objetivos que se plantea la diversidad de instituciones educativas mexicanas. 

(Serrano, J. M. y Pons, R. M., 2008: p. 681). 

 

 

 De igual forma, la oferta educativa del Colegio de Bachilleres ha estado 

siempre cimentada sobre preceptos constructivistas; y ahora con más razón 

debido a la Reforma Integral para la Educación Media Superior, echada a andar, 

como ya se mencionó antes, a partir del año 2007, y la cual considera el método 

constructivista como el más adecuado para la formación de los alumnos. 

(Colegio de Bachilleres, 2011: pp. 27-30) No obstante, los programas de 

asignatura del Colegio no han sido del todo completados o actualizados de 

acuerdo a la RIEMS, específicamente el de la asignatura de Historia de México 

II, cuyo programa vigente data de 1998 porque los escenarios académicos han 

cambiado ante nuevos retos del enfoque social. Es por ello que se necesitan 

propuestas didácticas con un enfoque constructivista (considerando que es el 

que trae mayores beneficios para el aprendizaje), las cuales propicien el flujo 

adecuado de conocimiento en los alumnos. 
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2.2 La Escuela de Annales en la didáctica de la Historia 

 

 Esta escuela, y su método de enseñanza de la disciplina histórica, es la 

consecuencia “de la interacción dialéctica entre un proceso histórico de 

investigación y producción historiogrática, unas condiciones sociales, políticas, 

económicas y mentales de su presente, y la aportación del genio individual de 

unos historiadores, que viven, piensan, investigan y hacen historia en un 

determinado momento histórico (1929) en un determinado espacio (Francia) y 

que han recibido y repensado una determinada formación escolar y social, es 

decir, que viven inmersos en una determinada cultura, pero que, como veremos, 

nos se limitarán a reproduciría acríticamente.” (Sánchez Delgado, 1993: p. 322) 

 

 Los preceptos que rigen la denominada Escuela de Annales fueron 

vertidos en la revista Annales d’historie économique et sociale, publicada a partir 

de enero de 1929, en Francia, bajo la tutela de Marc Bloch y Lucien Febvre. En 

dicha revista estaba congregada una gran parte de los historiadores que 

practicaban este método de hacer historia. 

 

 La Escuela de Annales surge como reacción a un tipo de historia 

nacionalista que se gestó en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. En 

ese momento, el Estado francés invirtió una buena cantidad de capital para la 

realización de investigaciones históricas, de tal forma que los historiadores 

comenzaron a tener, de cierta manera, funciones burocráticas. Entonces se crea 

el Comité de Trabajos Históricos, mientras la Escuela Metódica, cuyos artículos 

se publicaban en la Revue Historique21, lanzada en 1876 por G. Monod, tomaba 

fuerza al aliarse con el republicanismo patriótico y su deseo por recuperar 

Alsacia–Lorena. Es decir, en ese momento, la investigación histórica francesa 

está a las órdenes del estado, creando textos nacionalistas que desembocarán, 

                                                        
21  En este sentido, también es importante mencionar la Revue des questions historiques, donde se 
encuentran los historiadores ultra monárquicos, a quienes también realiza una crítica la Escuela de 
Annales.  
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debido a sus ideales, en un conflicto contra Alemania durante la Primera Guerra 

Mundial. (Sánchez Delgado, 1993: pp. 327-328) 

 

 Así como la investigación, la enseñanza de la Historia en Francia se ve 

influenciada por las pasiones patrióticas, al grado de considerar esta disciplina 

como un instrumento de educación cívica, con el cual se le mostrará al alumno 

las hazañas de los creadores de la nación, todas las batallas que libraron y toda 

la sangre que se derramó para obtener la libertad, las instituciones y las leyes 

que dicho alumno goza. 

 

 Los partidarios de la Escuela de Annales se opusieron tajantemente a la 

historia positivista y nacionalista en la que, de cierta manera, fueron formados. 

Critican su aspecto bélico y, sobre todo, esa vieja manera de hacer historia: 

biográfico–politico–militar. Ante esto, los annalistas reaccionaron con una 

historia que promovía la paz, y en la que el aspecto social y económico cobraba 

una importancia considerable. 

 

 Por otro lado, la concepción que los historiadores de Annales tenían 

sobre la ciencia también era distinta a lo que había sido hasta entonces; es 

decir, para ellos la ciencia ya no representaba un conocimiento total ni unívoco, 

una verdad absoluta. Por tanto, la historia, vista ahora como una disciplina 

abierta a la interpretación, ya no se podía insertar en el campo científico en un 

grado tan pleno como, por ejemplo, la física, en donde toda afirmación puede 

experimentarse; mientras que en la Historia, entendida como el conocimiento de 

los hechos pasados, “en el mejor de los casos –cuando existe documentación– 

se puede verificar un hecho, no una interpretación. La historia no se repite. El 

físico puede decir, en presente condicional, ‘si hiciera esto, sucedería aquello’, y 

puede verificar de inmediato la validez de su hipótesis. Por el contrario, si un 

historiador dice (en pasado condicional): ‘si se hubiera hecho esto, hubiera 

sucedido aquello’, nada le permite probarlo. Como norma general se le aconseja 

abstenerse de ello.” (citado por Sánchez Delgado, 2002: p. 332) 
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 No obstante, esto no significa que la historia no pueda acceder a un 

estatuto de ciencia, como afirmaba Bloch, sino que se admite que un 

conocimiento puede ser científico, sin que se requieran demostraciones estrictas 

o leyes de repetición inmutables. Además, los historiadores de la Escuela de 

Annales consideraban a la historia como una ciencia en proceso de formación, 

por lo que precisamente uno de sus retos mayores era el de formar el camino 

hacia la cientificidad de la historia. 

 

 La Escuela de Annales no se caracteriza por una producción teórica 

considerable, debido a que rechazaba todo dogmatismo que los condicionara en 

sus interpretaciones históricas. “Mantuvieron siempre una actitud absolutamente 

abierta hacia la diversidad de tendencias, con el fin confesado de no excluir a 

nadie.” (Sánchez Delgado, 1993: p. 348) Aunque esto no los eximió de atender 

la reflexión teórica respecto a su quehacer como historiadores. Finalmente, tanto 

Febvre como Bloch saben que no puede haber ciencia si no hay teoría, y la 

historia, en tanto que aspiraba a convertirse en ciencia, no podía dejar de 

producir teorías. 

 

 Al respecto, el propio Febvre afirmó que “sin teoría preconcebida no hay 

trabajo científico posible. La teoría, construcción del espíritu que responde a 

nuestra necesidad de comprender, es la experiencia misma de la ciencia. Toda 

teoría está fundada, naturalmente, en el postulado de que la naturaleza es 

explicable. Y el hombre, objeto de la historia, forma parte de la naturaleza. El 

hombre es para la historia lo que la roca para el mineralogista, el animal para el 

biólogo, las estrellas para el astrofísico: algo que hay que explicar. Que hay que 

entender. Y por tanto, que hay que pensar.” (Febvre, 1986: p. 179) 

 

 Contraria a la posición tradicional, en la que la historia se reduce a una 

acumulación de datos, la Escuela de Annales plantea que se deben de 

seleccionar los hechos con base en un plan previo, marcado por el historiador, el 

cual propicie la interrogación adecuada de los documentos de donde se extraen 
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dichos hechos. Este plan debe mantenerse flexible por cualquier variabilidad que 

se presente, pues, como se vio, los planteamientos de la historia pueden ser 

certeros, más no irrevocables. (citado por Sánchez Delgado, 1996: p. 351) 

 

 La Escuela de Annales entiende a los hechos como construcciones del 

propio historiador, y ya no como construcciones hechas por el pasado. “Revisa 

los hechos como si vinieran dados por la historia, quien no es consciente de que 

los hechos están fabricados por él, que él los ha escogido necesariamente. Es 

un ayudante técnico. Que puede ser excelente. Pero no es un historiador.” 

(Sánchez Delgado, 1993: p. 353–354) 

 

 Otra circunstancia que oponía a la escuela métodica tradicional con la 

Escuela de Annales era el carácter objetivo del historiador, defendido por la 

primera y rechazado por la segunda. En efecto, tanto Febvre como Bloch 

negaban que existiera una objetividad absoluta al momento de hacer historia, 

pues la simple acción de seleccionar ciertos datos y dejar otros fuera 

(atendiendo al hecho de que no se puede abarcar la totalidad) ya implica un 

cuestionamiento a este intento de objetividad. 

 

 Febvre menciona al respecto que toda historia es elección: “lo es porque 

existe el azar que aquí destruyó y allá salvaguardó vestigios del pasado. Lo es 

porque existe el hombre: cuando los documentos abundan, abrevia, simplifica, 

hace hincapié en esto, relega aquello a segundo término. Y lo es, 

principalmente, por el hecho de que el historiador crea sus materiales o los 

recrea, si se quiere: el historiador no va rondando al azar a través del pasado 

[…] sino que parte con un proyecto preciso en la mente, un problema a resolver, 

una hipótesis de trabajo a verificar.” (Febvre, 1986: pp. 21-22) 

 

 La Escuela de Annales se desapega del dominio que venía ejerciendo, 

desde muchos años atrás, la historia política, y por tanto la historia diplómática y 

bélica que se relacionan necesariamente con aquélla. Los historiadores de esta 
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escuela llevan su mirada a terrenos como el económico y el social. Pretendían 

formar una historia total, “una historia capaz de dar cuenta de toda la 

complejidad de interrelaciones dialécticas que constituyen el desarrollo histórico 

de las sociedades humanas.” (Sánchez Delgado, 1993: p. 364) 

 

 Al respecto, Bloch comenta que, “en una sociedad, sea la que sea, todo 

se liga e interdetermina: la estructura política y social, la economía, las 

creencias, las manifestaciones más elementales lo mismo que las más sutiles de 

la mentalidad.” (citado por Sánchez, 1998, p. 364) Por ello, la historia debe 

abarcar mucho más allá de los simples hechos patrióticos, pues, desde este 

punto de vista, están muy lejos de haber sido ellos solos los que crearon las 

diferentes naciones. 

 

 Ahora bien, una carácteristica fundamental de la Escuela de Annales es 

que sus estudios involucran a otras disciplinas sociales para alcanzar sus 

objetivos. El historiador modelo, según Henri Berr, debe estudiar el pasado, a la 

vez bajo todos sus aspectos y por todos los medios que pueden servir a la 

historia. (Sánchez, 1993: p. 370) 

 

 Marc Bloch fue el historiador de los annalistas que más fomentó este 

método de hacer historia. En sus trabajos se puede observar claramente la 

influencia de disciplinas como la sociología, la lingüística, la geografía, la 

etnología, la antropología y la psicología, unas con más presencia que otras. 

 

 Esta manera de estudiar la historia a través no sólo de la historia misma, 

sino de otras disciplinas sociales, desembocó en un método que Bloch 

estableció: la comparación entre sociedades próximas en el espacio o el tiempo. 

Su metodología está basada en cuatro fases: 1. Descubrir semejanzas; 2. 

Buscar las influencias recíprocas; 3. Buscar aquello que, sin que haya habido 

imitación entre ambas sociedades, ha conducido a las semejanzas observadas 

(búsqueda de las causas); y 4. Proponer conclusiones después del análisis de 
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las semejazas y diferencias entre sociedades. (Sánchez Delgado, 1993: pp. 372-

373) Incluso Bloch salió de su ámbito regional (Francia) y extendió su método, 

aplicándolo en una historia comparada de los países europeos. 

 

 Febvre también compartía esta visión interdisciplinar. En L’Encyclopédie 

française, de la cual fue director por encargo del ministro de educación nacional, 

optó por un método en el que “cada problema fuese captado de modo 

interdisciplinar en lugar de desglosarlos atendiendo a las distintas disciplinas […] 

Una de sus mayores ambiciones será fomentar el encuentro entre las diversas 

ciencias humanas através de la constitución de equipos colectivos de 

investigación.” (Sánchez, 1993: p. 380) 

 

 Parte de este carácter interdisciplinar se debe a que, para Febvre, es 

indispensable colocar a los hombres dentro de un determinado espacio que los 

condiciona, a la vez que les da una serie de posibilidades para actuar. Así, los 

hombres mantienen con su entorno relaciones dialécticas: éste condiciona su 

forma de actuar, su comportamiento y la manera en que ven el mundo, a la vez 

que aquéllos construyen y modifican su entorno a través de dichos 

comportamientos y percepciones. De tal forma que señirse a una sola disciplina 

para estudiar un fenómeno tan complejo resulta insuficiente. 

 

 Los planteamientos epistemológicos más patentes de Febvre, mismos 

que adoptaron los historiadores annalistas, se pueden resumir en dos teorías: 1. 

La historia es una ciencia cuyo objeto de estudio se construye a partir de la 

formulación de hipótesis y el pensamiento racional aplicado a los hechos 

humanos efectuados a través del tiempo; 2. La historia representa una totalidad 

en la que los hechos de cualquier tipo muestran un alto grado de 

interdependencia. (Sánchez, 1993: p. 383) 

 

 En este sentido, la Escuela de Annales propugna la concepción de cada 

realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. Es 
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decir, mantienen una visión holista que les impondrá el reto de dar una 

explicación global de la estructura social, a partir del engranaje de las partes que 

la componen: la economía, la sociedad, la ciencia, etc. 

 

 Y es que los historiadores pertenecientes a esta escuela tenían claro que 

la historia basada solamente en héroes y nacionalismo no llevaba a resultados 

fructíferos, sino a una narrarrativa casi épica. La Escuela de Annales cultivó “una 

historia social, económica, demográfica y de mentalidades colectivas” (Sánchez, 

1993: p. 412) en la que se tenía que dar cabida a la totalidad de aspectos que 

componen la vida social del hombre. 

 

 Pues la Escuela de Annales considera a la historia, más que como el 

transcurrir de hechos, el transcurrir de hechos humanos; es decir que esta 

escuela forja la historia humana. Al respecto, Lucien Febvre menciona que “la 

tarea del historiador es volver a encontrar a los hombres que han vivido los 

hechos y a los que, más tarde, se alojaron en ellos para interpretarlos en cada 

caso.” (Febvre, 1986: p. 29) 

 

 Marc Bloch piensa en el mismo sentido que Febvre cuando afirma que el 

objeto de estudio que constituye la historia son los hombres (en plural, con lo 

que hace alusión a la colectividad). Afirma que “más que el singular, favorable a 

la abstracción, conviene una ciencia de lo diverso, que es el modo gramatical de 

la relatividad. Detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas o 

de las máquinas, detrás de los escritos aparentemente más fríos y de las 

instituciones aparentemente más distanciadas de los que las han creado, la 

historia requiere aprehender a los hombres.” (citado por Sánchez, 2002: p. 417) 

 

 Cabe apuntar que los hombres a los que se refiere Bloch no son los 

grandes gobernantes ni los grandes generales ni todos aquéllos que se colocan 

en la élite de un país. Para los annalistas, los hombres en los que 
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verdaderamente se encuentra el quehacer histórico son aquellos que “no tienen 

un nombre”, es decir la masa, la población. (Sánchez Delgado, 1993: p. 417) 

 

 Por otro lado, los annalistas estaban conscientes de la importancia de los 

documentos y textos escritos, que en muchos casos testificaban de manera más 

o menos certera los hechos humanos. Sin embargo, en oposición a los 

historiadores positivistas, quienes sólo se basaban en documentos para hacer 

historia, los annalistas incluyeron en sus estudios otras fuentes de información 

que les ayudarían a concebir una historia abarcadora, total. Así, incluyeron en su 

método de estudio, además de los textos, aspectos como la tradición oral, 

vestigios arqueológicos e incluso material artístico, incluida la literatura. 

 

 Al respecto, Sánchez Delgado (1993) comenta que, “en cuanto a las 

fuentes escritas, ampliarán su espectro más allá de los repertorios documentales 

de los archivos, prestarán atención y elevarán al rango de documentos históricos 

textos como los literarios, que hasta entonces no habían tenido consideración 

como fuentes históricas, dado que de ellos resultaría difícil obtener los hechos 

tal cual sucedieron, pero que son fuente de inapreciable valor para el campo de 

las mentalidades, por ejemplo.” (pp. 420-421) 

 

 Para la Escuela de Annales, la enseñanza de la historia debe eliminar su 

empeño por el simple relato de los hechos y por el enciclopedismo, que 

representa la mera acumulación de datos. Y no es que la memoria sea 

innecesaria, pero los annalistas consideraban que ésta no representaba la 

capacidad cognitiva humana más relevante. Habías otras capacidades 

cognitivas que se podían desarrollar en los estudiantes a través del estudio 

histórico. 

 

 Lucien Febvre pensaba que lo importante era fomentar en los alumnos: 

“la capacidad de comprensión, la capacidad de pensar históricamente, 

temporalmente, y la capacidad de pensar espacialmente, en el caso de la 
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geografía, que como se ha podido comprobar, él no separa en absoluto de la 

historia y, como se verá en los sistemas educativos, suelen aparecer asociadas 

casi siempre la geografía y la historia.” (Sánchez Delgado, 1993: 441) 

 

 El mismo Febvre hace mención sobre la importancia de los libros de texto 

para los alumnos22. Pero considera que estos “manuales” deben estar diseñados 

especialmente para el periodo de desarrollo cognitivo en el que se encuentra el 

alumno. (Febvre, 1986: p. 153) Y es aquí donde la Escuela de Annales retoma 

ciertas ideas del constructivismo que, para entonces, también estaba en boga 

dentro del estudio psicológico. 

 

 Además, no se trata de generar libros de texto en los que solamente 

estén vertidos datos, fechas, nombres, tratatos, etc., sino de crear materiales 

que amplíen la visión de los procesos sociales, “a problematizar el pasado, a 

buscar vías de comprensión amplias de los procesos históricos que le sirvan 

para la vida, a romper con todos los dogmatismos de cualquier signo que 

únicamente contribuyen a fomentar la estrechez de miras.” (Sanchéz Delgado, 

1993: p. 443) 

 

Crear libros de texto basados sólo en la acumulación de datos genera pruebas 

en las que los alumnos más exitosos son los que tienen una mayor capacidad de 

memorizar dichos datos, y no aquellos que tienen la capacidad de desarrollar un 

pensamiento crítico y racional sobre los problemas históricos y su vinculación 

con la realidad presente. 

 

 Ahora bien, el docente no se debe limitar a repetir lo que ya de por sí está 

escrito en los libros, pues representaría una pérdida de tiempo para aquellos 

alumnos que saben leer o, mejor dicho, saben comprender lo que leen. El 

docente debe de orientar las lecturas a partir de sus propias reflexiones, de lo 

                                                        
22 En su texto, el autor se refiere a los “niños”, específicamente. 
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que el piensa respecto al texto. Pero sólo en el sentido de guía, no de imposición 

de sus ideas, pues esto implicaría frenar el desarrollo crítico de los alumnos. 

 

 El método crítico es, desde la visión de la Escuela de Annales, 

fundamental en el quehacer histórico y, por tanto, debe estar presente también 

en la enseñanza de esta ciencia. Dicho método debe suprimir de "la mente del 

alumnado tanto la imagen de una historia completamente acabada y cierta que 

debe limitarse a aprender, como la imagen de una historia inútil, porque todo en 

ella es dudoso y mera opinión, sin ningún valor racional y científico. El 

conocimiento del método crítico debe contribuir a crear en el alumnado la 

imagen de una historia en construcción que pretende progresivamente acercarse 

a la verdad." (Sánchez Delgado, 1993: p. 447) 

 

 Aterrizando lo anterior en el ámbito nacional mexicano, cabe mencionar 

que los antiguos planes de estudio diseñados para el nivel medio superior tenían 

una clara tendencia hacia la enseñanza positivista, que tanto Bloch como Febvre 

criticaron a lo largo de su carrera. En la asignatura de Historia sólo se resaltaba 

el aspecto militar ejecutado por los grandes personajes que "forjaron la patria". 

Acaso se llegaba a verter en las clases algunas aclaraciones económicas o 

sociales que dieran más panorama histórico a los alumnos. 

 No obstante, actualmente los planes y programas de estudio a nivel 

bachillerato han adoptado una posición totalizadora 23 , pues, a partir de los 

postulados de la Escuela de Annales, se entendió que la realidad social se 

constituye por múltiples fenómenos que se influyen mutuamente. Partiendo de 

esta ambición, el método tradicional, periódico, cronológico, narrativo no alcanza 

para satisfacer o alcanzar el objetivo planteado. De ahí que se haya retomado la 

Escuela de Annales para el replanteamiento de qué enseñar y cómo enseñar 

historia. Con ello, no sólo se llenará a los alumnos con datos históricos, sino que 

                                                        
23 Es a partir de 1993 que se echa a andar un "nuevo" método de enseñanza de la historia, aunque a nivel 
secundaria para después repercutir en el nivel medio superior. 
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se les formará una mentalidad crítica que les ayude a asimilar los problemas 

sociales sucitados a lo largo del tiempo, y su repercución en el presente. 

 

 Así, la corriente historiográfica de Annales a formado parte del enfoque y 

propósitos de la enseñanza de la asignatura de Historia en los últimos años (a 

pesar de que esta corriente se gestó desde 1929), tanto a nivel básico como a 

nivel medio superior. En la enseñanza de la Historia, entonces, se deben incluir 

contenidos relacionados con aspectos económicos, sociales, culturales, 

artísticos e incluso de la vida cotidiana, pues es innegable que todos éstos forjan 

la historia de una nación. 

 

 Además, se le debe de enseñar al alumno que de esa Historia que 

aprende también es partícipe a través de sus acciones en el entorno en que se 

desarrolla. Por ello es necesario encontrar métodos didácticos que permitan el 

acceso efectivo a los objetivos que se están planteando en la actualidad. 

 

 Dentro de este marco educativo nacional, se entiende por totalidad la 

articulación de los fenómenos económicos, sociales, de mentalidad, culturales y 

políticos. Esta concepción le da, como afirmaban Bloch y Febvre, el carácter 

científico a la Historia, la cual se observa como un conocimiento en constante 

construcción, como hechos humanos capaces de ser descritos, interpretados y 

explicados bajo argumentos teóricos con la seriedad y el rigor que exige la 

ciencia. 

 

 La labor del profesor consistiría, entonces, en reconocer la pluralidad 

interpretativa existente, y esforzarse por transmitir una visión objetiva de la 

Historia a través del proceso de enseñanza–aprendizaje. Esto no significa que la 

enseñanza de las ciencia sociales, y de la Historia particularmente, pueda 

realizarse asumiendo una posición neutra. Como afirmaba Bloch, la objetividad 

histórica es relativa. 
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 Además, dentro de esta propuesta educativa, el proceso se refiere al 

conjunto de acontecimientos y cambios de la sociedad que se interrelacionan, se 

combinan e interactúan de manerta compleja en tiempos y espacios 

determinados. Por tanto, el estudio de la Historia requiere de un principio 

organizador de los acontecimientos que la consituyen, para acercarlos a los 

alumnos y puedan comprenderlos. 

 

 Asimismo, el método comparativo que aplicó Bloch en sus estudios ya 

está implícito en los planes y programas de estudio de la educación básica 

mexicana. El propósito principal de la asignatura de Historia es que los alumnos 

sean capaces de identificar: "los rasgos principales de las grandes épocas de 

desarrollo de la humanidad y las principales transformaciones que han 

transcurrido en la vida material, en las manifestaciones culturales en la 

organización social y política y en el desarrollo del pensamiento científico y 

tecnológico." (SEP, 1993: p. 100) 

  

 De esta manera, ya no será una enseñanza–aprendizaje de la Historia 

basada en la fragmentación de la misma, sino que abarcará múltiples aspectos 

de los hechos, procesos, sucesos y acontecimientos, lo cual permitirá establecer 

una transversalidad con disciplinas sociales como la geografía, la antropología, 

la sociología y la lingüística. Es indudable la influencia que tuvo la Escuela de 

Annales tanto para el estudio histórico, como para su enseñanza. Cambió la 

manera de ver la historia y, sobre todo, de hacer historia, al no limitarse a los 

hechos bélicos que sólo resaltan el fervor patriótico y, en el peor de los casos, 

hasta desatan guerras. Los historiadores de esta escuela optaron por asomarse 

a otros aspectos que conforman, incluso más que otros, la historia de la 

sociedad. Dieron un carácter científico a la Historia, que hasta ese momento 

carecía de uno fundamentado con argumentos racionales, tomando en 

consideración que el cocimiento de ésta no puede ser del todo verificable, pero 

sí certero. Cambiaron el rol del historiador, al convertirlo en un analista de los 

hechos históricos, más que un narrador de éstos. 
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2.3 El enfoque transdisciplinario 

 

 Los historiadores de la Escuela de Annales ya se habían percatado de las 

relaciones intrínsecas que existen entre las distintas áreas o disciplinas del 

conocimiento social. Sus máximos exponentes, Bloch y Febvre, habían hecho 

uso de la sociología, la geografía, la antropología, la arqueología y la lingüística 

para acercarse al conocimiento histórico; pues veían en todas ellas herramientas 

que les ayudarían a concebir la historia totalizadora que se habían planteado. 

 

 No obstante, es hasta muchos años después que se comenzará a hablar 

de transdiciplina, interdisciplina y pluridisciplina24, contrarrestando el creciente y 

fortalecido fenómeno de la especialización del conocimiento, que alejaba cada 

vez más el acercamiento entre disciplinas, dispersando así el conocimiento, 

dejándolo fuera de cohesión. Es entonces que, hacia finales de la década de los 

sesenta, un grupo de científicos y académicos de origen europeo comenzó una 

labor de integración del saber. 

 

 Nicolescu (1996: p.11) menciona que "el término [transdisciplinariedad], 

que apareció hace tres décadas de manera casi simultánea en los trabajos de 

investigadores tan diversos como Jean Piaget, Edgar Morin, Eric Jantsch y 

muchos otros, se inventó en aquel momento para traducir la necesidad de una 

transgresión jubilosa de las fronteras entre las disciplinas, sobre todo en el 

campo de la docencia, para superar la pluri y la interdisciplinariedad."  

   

 Y a pesar de que se había dejado de considerar durante algún tiempo, el 

enfoque transdisciplinar ha retomado fuerza en los últimos años, atendiendo a 

los desafíos que representa el mundo en esta época. En un momento anterior a 

la primera mitad del siglo XX, la diversidad de disciplinas era bástisima; además 

de que, así como cada lengua se divide en múltiples dialectos, cada una de 

                                                        
24 Por supuesto, cada vertiente tiene sus características particulares, por lo que no podríamos englobarlas 
todas en un solo conjunto. 
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estas disciplina derivaba en múltiples especialidades, a tal grado de que ni los 

miembros de una misma disciplina podían ponerse de acuerdo en cuanto a sus 

estudios. La especialización, a pesar de haberse concebido como una 

profundización positiva en los distintos conocimientos, trajo consigo el 

hermetismo entre disciplinas, de tal forma que no había un punto de relación en 

el que pudieran coincidir el matemático con el lingüista, o el sociólogo con el 

físico, más allá de tratar temas superfluos. (Nicolescu, 1996: p. 36) 

 

 Al respecto, Edgar Morin comenta, en su página web25, que existe una 

crisis de crecimiento: "la construcción disciplinaria del conocimiento ligada a 

formas culturales que tienen rango cosmovisivo. Esto significa que a partir de las 

'miradas' de autores y escuelas se establecieron dogmas y doctrinas; por lo 

tanto, nos legaron una noción teórica muy difundida acerca del surgimiento de 

las disciplinas científicas. Así entonces, nos enfrentamos al proceso de 

separación y delimitación de objetos de estudio en disciplinas como la física, la 

química, la biología, y el conocimiento social." 

 

 Ante este caos por el que pasaba el saber humano, ciertos estudiosos y 

científicos vieron la necesidad de establecer vínculos entre las distintas 

disciplinas existentes. Esto debido, en parte, a que se comenzaron a encontrar 

(como era lógico) puntos de coincidencia entre las diferentes disciplinas, como 

objetos de estudio similares, o por las demandas de las actividades humanas 

que las integraron en el quehacer. Así, hacia la segunda mitad del siglo XX 

comienza el estudio pluridisciplinario e interdisciplinario, mismos que buscan la 

unificación, por distintos medios, de las disciplinas humanas. 

 

 La interdisciplina es descrita, por Morin, como "la forma de organización 

de los conocimientos, donde los métodos que han sido utilizados con éxito 

dentro de una disciplina, se transfieren a otra, introduciéndolos en ella sobre la 

                                                        
25  Véase: www.edgarmorin.org [Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2016] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.109oa?id=67612145012> ISSN 1665-8140 

%3chttp:/www.redalyc.org/articulo.109oa?id=67612145012%3e 
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base de una justificación, que pretende siempre una ampliación de los 

descubrimientos posibles o la fundamentación de estos."26 El resultado de esta 

transferencia de métodos puede desembocar en la ampliación y precisión de 

dicho método, así como en el cambio disciplinario por completo27. 

 

 Nicolescu identifica tres grados de interdisciplinariedad: 1. El grado de 

aplicación, por ejemplo, los métodos de los que echa mano la física nuclear 

transferidos a la medicina se traducen en la aparición de tratamientos novedosos 

en contra del cáncer; 2. El grado epistemológico, que se da cuando los métodos 

de una disciplina son vertidos en otra para dar como resultado avances 

epistemológicos en la disciplina que recibe el método; y 3. El grado de 

generación de nuevas disciplinas, "por ejemplo, la transferencia de los métodos 

de la matemática al campo de la física ha generado la física matemática, de la 

física de las partículas a la astrofísica ha generado la cosmología cuántica, de la 

matemática a los fenómenos meteorológicos o los de la bolsa ha generado la 

teoría del caos, de la informática al arte, el arte informático." (Nicolescu, 1996:  

p. 37) 

 

 Por otra parte, la pluridisciplina (también llamada multidisciplina) no 

modifica los campos ni los objetos de estudio de las diferentes disciplinas, ni 

tampoco el bagaje metodológico que poseen. Esta corriente expresa que cada 

disciplina da su visión específica, para cohesionarse con el resto de las visiones 

disciplinarias y así generar un informe final de investigación que caracteriza, 

desde las distintas perspectivas involucradas, aquello que se está 

investigando28. 

 

                                                        
26 Fragmento extraído de www.edgarmorin.org  [Fecha de consulta: 11 de agosto de 2016] Disponible en: 
:<http://www.redalyc.org/articulo.oa=194114586009> ISSN 
 
27 En este caso se formaría una disciplina nueva basada en otras distintas. Por ejemplo, Morin cita el caso 
de la terapia familiar, en la que concluyen métodos de la antropología, la psicología y la sociología 
aplicados a la familia. 
28  Cf. la definición que da Morin en la siguiente liga: http://www.edgarmorin.org/que-es-
transdisciplinariedad.html  

http://www.edgarmorin.org/
%3chttp:/www.redalyc.org/articulo.oa=194114586009%3e 
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 En este sentido, la pluridisciplinariedad comprende el estudio de un objeto 

de una sola y única disciplina por varias disciplinas a la vez. Nicolescu 

ejemplifica esta cualidad cuando dice que la filosofía marxista puede estudiarse 

a través de una mirada cruzada de la filosofía con la física, la economía, el 

psicoanálisis o la literatura. De esta manera, el objeto de estudio resulta 

beneficiado al enriquecerse con la aportación de varias disciplinas, y el 

conocimiento que de él se tiene se profundiza. (Nicolescu, 1996: p. 37) 

 

 Estos dos enfoques, el pluridisciplinar y el interdisciplinar, presentan una 

serie de problemas que los llevan a la ineficacia en algunas ocasiones. Entre 

dichos problemas, Morin subraya el hecho de que hay disciplinas que se 

resisten, por su propia naturaleza, a usar métodos ajenos. Asimismo, hace 

constatar las "diferencias de lenguajes y formas de asumir la explicación, la 

descripción y la fundamentación de los conocimientos [...] Sin embargo este par 

de visiones constituyen pasos adelante en el camino hacia formas nuevas de 

organización de los conocimientos, más compatibles con una perspectiva 

compleja."29 

 

 Ya entrando al terreno transdisciplinar, como su prefijo trans- lo anuncia, 

se trata de lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las disciplinas, y 

más allá de toda disciplina (Nicolescu, 1996: p. 37); siendo su finalidad la de 

comprender el mundo presente por medio de la unificación del conocimiento. 

 

 Morin afirma que la transdiciplina busca el conocimiento relacionado y, 

por tanto, complejo, que "nunca será acabado", pero aspira al diálogo y la 

revisión permanentes. Pensar en un sólo punto de vista para un objeto (que 

sería el caso de una disciplina particular) es negar la existencia de las diferentes 

visiones que dan significado a los objetos. La realidad puede ser vista, entonces, 

a partir de múltiples aspectos. 

                                                        
29 Fragmento extraído de la página web: www.edgarmorin.org [Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2016] 
Disponible en:<http://www.redalyc.org/art5012> ISSN 1665-8140 
 

http://www.edgarmorin.org/
%3chttp:/www.redalyc.org/art5012%3e 
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 Así como Morin, Nicolescu hace explícita la diferencia radical que existe 

entre el estudio disciplinario y el transdisciplinario; al mismo tiempo en que 

explica cómo se complementan: "La investigación disciplinaria concierne, a lo 

sumo, a un solo y mismo nivel de Realidad; de hecho, en la mayoría de los 

casos, sólo comprende fragmentos de un único y mismo nivel de Realidad. En 

cambio, la transdisciplinariedad se interesa por la dinámica generada por la 

acción de varios niveles de Realidad a la vez. El descubrimiento de esta 

dinámica tiene que pasar por el conocimiento disciplinar." (Nicolescu, 1996: p. 

38) 

 

 De esta manera, el enfoque transdisciplinar, que no constituye una nueva 

disciplina que abarca a todas las demás, no rechaza la importancia de las 

disciplinas individuales, pues de éstas parte para realizar sus estudios, a la vez 

que cada disciplina se reconstruye y nutre a través del conocimiento generado 

por el estudio transdisciplinar. 

 

 Ahora bien, los niveles de Realidad, la lógica del tercero incluido y la 

complejidad son los tres aspectos determinantes de la metodología de la 

investigación transdisciplinaria, mismos que guardan semejanza con los tres 

postulados de la ciencia moderna. (Nicolescu, 1996: p. 38) 

 

 Dichos postulados, sin embargo, sólo parecen rigurosamente aplicables a 

la física, mientras que las otras disciplinas los satisfacen de manera parcial. Esto 

no significa, en cambio, que "la ausencia de una formalización matemática 

rigurosa de la sicología, de la historia de las religiones y de otras múltiples 

disciplinas no conduce a la eliminación de estas disciplinas del campo de la 

ciencia; incluso las ciencias de punta, como la biología molecular, no pueden 

pre- tender, por lo menos por el momento, una formalización matemática tan 

rigurosa como la de la física. En otras palabras, hay grados de disciplinariedad 
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en función de que se asuman, de mane- ra más o menos completa, los tres 

postulados metodológicos de la ciencia moderna." (Nicolescu, 1996: p. 38) 

 

 Si se tienen en cuenta los tres aspectos que determinan la metodología 

de la investigación transdisciplinar, se pueden observar tres grados de 

transdisciplinariedad, que corresponden con la pluridisciplinariedad, la 

interdisciplinariedad y la disciplinariedad. En concreto, apunta Nicolescu (1996), 

"La disciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad son las cuatro flechas de un único y mismo arco: el del 

conocimiento." (p. 39) 

 

 A pesar de ello, la pluridisciplina y la interdisciplina son enfoques 

totalmente distintos al enfoque transdisciplinar, en el sentido en que buscan un 

fin diferente, siendo la comprensión del mundo el objetivo transdisciplinario, al 

cual no se podría acceder tomando como herramienta la investigación 

disciplinaria. Por su parte, la finalidad de la pluri y la interdisciplinariedad siempre 

deriva en la investigación disciplinaria, al ser un complemento de ésta, es decir 

al ayudarle a alcanzar sus objetivos específicos. 

 

 Como rasgos fundamentales de la actitud transdisciplinar, Nocilescu 

(1996) menciona tres: el rigor, la apertura y la tolerancia. "El rigor es, en primer 

lugar, el rigor del lenguaje en la argumentación sustentada en el conocimiento 

vivo, interior y exterior, de la transdisciplinariedad." (p. 87) 

 

 La transdisciplinariedad es concebida, de manera simultánea como un 

corpus de pensamiento y una experiencia vivida, ambos aspectos inseparables. 

Entonces, el lenguaje utilizado por la transdisciplina tiene la obligación de 

traducir, tanto en palabra como en acto, dicha simultaneidad generada a partir 

de los aspectos mencionados. En este sentido, cualquier deslizamiento excesivo 

por parte del pensamiento discursivo o de la experiencia nos saca del campo de 

la transdisciplinariedad. El lenguaje transdisciplinario obtiene su fundamento de 



77 
 

la "inclusión del tercero", que se encuentra siempre entre el "Por qué" y el 

"Cómo", entre el "Quién" y el "Qué". El rigor al que hace referencia Nicolescu 

intenta unir el abismo del "Por qué" con el del "Cómo", el "Quién" y el "Qué". Lo 

que da como resultado "una búsqueda perpetua, alimentada, de manera 

permanente, por los saberes nuevos y las experiencias nuevas. El rigor de la 

transdisciplinariedad tiene la misma naturaleza que el rigor científico, pero los 

lenguajes son diferentes. Se podría incluso afirmar que el rigor de la 

transdisciplinariedad es una profundización del rigor científico [...]" (Nicolescu, 

1996: pp. 87-88) 

 

 La apertura se refiere a la aceptación de aquéllo que es desconocido, 

inesperado e imprevisible. Atendiendo al hecho de que la investigación 

transdisciplinar nunca acaba, se puede decir que esos factores ajenos, en algún 

momento, se convertirán en factores conocidos después de ser investigados. Sin 

embargo, a su vez, formarán otros nuevos que serán desconocidos en principio. 

Y así sucesivamente. 

 

 Esta apertura obliga al investigador transdisciplinar a rechazar cualquier 

tipo de dogma, ceñirse a alguna ideología en específico, o adherirse a un 

sistema de pensamiento. "Esta apertura es el signo del nacimiento de un nuevo 

tipo de pensamiento inclinado tanto hacia las respuestas como hacia las 

preguntas. El Sujeto es en sí mismo la pregunta abisal que asegura la 

permanencia del cuestionamiento. El rechazo al cuestionamiento y la certeza 

absoluta son la marca de una actitud que no se inscribe en el campo de la 

transdisciplinariedad. La cultura transdisciplinaria es la cultura del 

cuestionamiento perpetuo que acepta las respuestas como temporales." 

(Nicolescu, 1996: p. 88) 

 

 Finalmente, la tolerancia se refiere al resultado que se obtiene al 

constatar ideas y verdades con carácter contrario a los principios fundamentales 

de la transdisciplinariedad. Cuando existe un problema de elección, por ejemplo 
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entre una visión evolutiva y una involutiva (siguiendo a Nicolescu: 1996: p. 88), 

la transdisciplina debe optar por alguna posición, la evolutiva. Sin embargo, su 

propia naturaleza le confiere la obligación de constatar la existencia de una 

elección opuesta a la suya, que en este caso sería la involutiva. Así pues, el 

enfoque transdisciplinar no pretende oponerse a esta elección contraria a la 

suya, por el hecho de que dicha elección se inscribe también en la naturaleza 

del "Sujeto". Es decir, existe y, por tanto, no se puede negar. 

 

 Como se ve, el campo que abarca la investigación y la práctica 

transdisciplinarias es un océano inmenso, inacabable en cierto sentido. Éste va 

de la fecundación de la investigación disciplinaria hasta la elaboración de un 

proyecto de civilización. 

 

Nicolescu (1996) concluye en su manifiesto: 

 

 "La transdisciplinariedad no es la vía, sino una vía para dar testimonio de 

nuestra presencia en el mundo y de la experiencia vivida a través de los 

extraordinarios saberes de nuestra época. Una voz donde resuenan las 

capacidades del ser. Como lo señalaba claramente Jacques Robin, la 

transdisciplinariedad vivida puede conducirnos no sólo al cambio de 

mentalidades, sino también a un cambio de comportamiento social. Es necesario 

cuestionarse sobre las condiciones que deben crearse para hacer surgir este 

nuevo comportamiento […] Cuando se abre la caja de Pandora, los males que 

se escapan amenazan a los humanos que pueblan la Tierra. En el fondo de la 

caja, estaban guardadas la espera y la esperanza. Y es de esta espera y esta 

esperanza que pretende dar testimonio la transdisciplinariedad." (pp. 99, 101) 

 

2.3.1 El enfoque transdiciplinario en la educación 

 

 En cuanto al enfoque transdisciplinar y la educación, Nicolescu (1996) 

comenta que "el advenimiento de una cultura transdisciplinaria, que minimice las 
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tensiones de la vida en el planeta, no es posible sin un nuevo tipo de educación 

que comprenda todas las dimensiones del ser humano." (p. 93) El autor 

considera que el sistema educativo está basado en valores de otro siglo, y no 

atiende a los cambios que surgen en la época contemporánea. 

 

 Y es que la educación plantea un aspecto fundamental para la formación 

de los hombres, pues, en el fondo, la vida individual y social se estructura desde 

la educación, "y ésta es el centro de nuestro devenir. El futuro se concibe desde 

la educación que se ofrece en el presente, aquí y ahora." (Nicolescu, 1996: p. 

93) 

 

 El problema educativo, de acuerdo con Nicolescu, ya no es tanto un 

problema que atañe a cada país, pues la globalización de los desafíos propios 

de esta época conlleva, necesariamente, a la globalización de los problemas de 

la educación. Al respecto, Nicolescu (1996) apunta: "Las conmociones que 

enfrenta este campo [el educativo], en cualquier país, no son más que los 

síntomas de una única y misma falla en los valores y las realidades de una vida 

planetaria en mutación." (p. 93) 

 

 Por fortuna, ya existe una consciencia de este desfasamiento entre la 

realidad cambiante y los sistemas educativos mundiales. Diversos coloquios, 

informes y estudios dan muestra de ello. Uno de los informes más exhaustivos 

que se ha realizado relacionado a este tema fue el elaborado por la Comisión 

Internacional de la Educación para el Siglo XXI, la cual está vinculada con la 

UNESCO. Jacques Delors, quien preside dicha Comisión, expuso un reporte en 

el que apunta con énfasis a los cuatro pilares de una nueva educación: aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser 30 . 

(Nicolescu, 1996: p. 93) 

 

                                                        
30 Como se observa en el Capítulo I de este trabajo, los pilares mencionados por Delors quedan implícitos 
en los planes y programas de estudio, incluído el del Colegio de Bachilleres. Asimismo el perfil de egreso se 
ve permeado por esta concepción de la educación. 
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 Sin duda, afirma Nicolescu (1996), "el enfoque transdisciplinario puede 

hacer una contribución importante para el advenimiento de un nuevo tipo de 

educación." (p. 93) En lo que se refiere a "aprender a conocer", el autor comenta 

que esto significa aprender los métodos que ayudan al individuo a distinguir la 

realidad de la ilusión, además de acceder de forma inteligente a los saberes 

propios de su época. Para ello es indispensable el "espíritu científico", el cual 

debe inculcarse desde edad temprana y así permitir el acceso, desde el principio 

de la vida, a la riqueza que representa dicho espíritu científico, basado en el 

cuestionamiento, en el rechazo a las respuestas prefabricadas y a cualquier 

certeza que contradiga los hechos. 

 

 Pero esto no significa que los planes de estudio deban estar, como 

sucede aún, llenos de materias de carácter científico, ni de un mundo que se 

basa en la abstracción y la formalización, lo cual "sólo podría conducir al opuesto 

exacto del espíritu científico, y las respuestas hechas de otra época se 

remplazarían por otras respuestas hechas (esta vez con cierta brillantez 

'científica'); en suma, un dogmatismo se reemplazaría por otro." (Nicolescu, 

1996: p. 94) 

 

 La calidad en lo que se enseña es lo que constituye el acceso al 

verdadero espíritu científico. Y con calidad Nicolescu (1996) se refiere a hacer 

entender al niño, al adolescente o al adulto, "en el corazón mismo del proceso 

científico que es el cuestionamiento permanente en relación con la resistencia a 

los hechos, las imágenes, las representaciones y las formalizaciones." (p. 94) 

 

 Por su parte, "aprender a conocer" se define como la capacidad de 

establecer enlaces entre los distintos saberes que constituyen el conocimiento 

humano y sus significados en la vida cotidiana. Este es un proceso puramente 

transdisciplinario, y funge como el complemento necesario del proceso 

disciplinario, "pues conlleva un ser siempre religado, capaz de adaptarse a las 

exigencias cambiantes de la vida profesional y dotado de una flexibilidad 
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siempre orientada hacia la actualización de sus capacidades interiores." 

(Nicolescu, 1996: p. 94) 

 En cuanto a "aprender a hacer", se refiere a la adquisición de un oficio y 

de ciertos conocimientos y prácticas interrelacionadas. El hecho de adquirir un 

oficio incluye, necesariamente, una especialización. Sin embargo, dedicar la vida 

a un solo oficio sería, siguiendo a Nicolescu (1996), arriesgado, en el sentido en 

que podría conducir al desempleo, a la exclusión y al sufrimiento que desintegra 

al ser. (p. 94) 

 

 Esto se aclara si se comprende que en esta época, las exigencias 

laborales imponen a los individuos la condición de poseer varios conocimientos, 

y no uno en específico: "Si queremos conciliar exigencia competitiva y 

preocupación por igualdad de oportunidades para todos los seres humanos, todo 

oficio en el futuro tendrá que ser un oficio que se pueda tejer, un oficio que esté 

religado al interior del ser humano y a los hilos que lo religan con otros oficios. 

Desde luego, no se trata de adquirir varios oficios a la vez, sino de construir un 

núcleo flexible que permita rápidamente el acceso a otro oficio." (Nicolescu, 

1996: p. 94) 

 

 "Aprender a vivir juntos" quiere decir, fundamentalmente, que debe existir 

un respeto por las normas que rigen las relaciones entre los seres que 

conforman una sociedad. Las normas, antes de cumplirse, deben, idealmente, 

ser entendidas por los individuos y aceptadas por éstos, además de constatar la 

inexistencia de coacciones externas hacia los indiviudos. 

 

 En este sentido, Nicolescu (1996) apunta: "Vivir juntos o quiere decir 

simplemente tolerar al otro en sus diferentes opiniones sobre color de piel y 

creencias; doblegarse a las exigencias de los poderosos; navegar entre los 

meandros de los numerosos conflictos; separar por completo la vida interior de 

la exterior; hacer creer al otro que se le escucha, mientras uno sigue convencido 

de la precisión de sus propias posiciones. Si esto es así, entonces 'vivir juntos' 
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se transforma indudablemente en todo lo contrario: la lucha entre unos y otros." 

(p. 95) 

 Finalmente, "Aprender a ser", otro de los pilares educativos propuesto por 

Delors, plantea una cuestión que Nicolescu (1996) expresa de la siguiente 

manera: "Sabemos existir, pero ¿cómo aprender a ser?" (p. 96) Para ello, 

propone primero definir bien la palabra "existir", que, en sus propios términos, es 

descubrir los condicionamientos de los individuos, descubrir la armonía o la 

discordancia entre la vida individual y social, sondear los fundamentos de las 

convicciones para descubrir lo que se encuentra en el fondo. "Para fundar el ser, 

es necesario primero escavar sobre nuestras certezas, creencias, 

condicionamientos; cuestionar, cuestionar siempre, y para ello, también el 

espíritu científico constituye una guía muy valiosa. Es algo que aprenden tanto 

profesores como estudiantes." (p. 96) De esta forma, el aprendizaje del ser es 

continuo, y tiene una dinámica en la que el profesor informa al alumno y el 

alumno al profesor. 

 

 Como se ve, existe una interrelación entre los cuatro pilares del sistema 

educativo nuevo que se propone. Esta interrelación se hace patente con la 

pregunta: ¿Cómo aprender a ser aprendiendo a conocer, y cómo aprender a ser 

aprendiendo a vivir juntos? 

 

 Desde la óptica transdisciplinar, hay una trans-relación31 que vincula los 

cuatro pilares del sistema educativo, misma que tiene su génesis en la propia 

constitución como seres humanos. 

 

 Nicolescu (1996) concluye el apartado dedicado a la educación de la 

siguiente manera: "Una educación viable sólo puede ser una educación integral 

del hombre, según la fórmula muy precisa del poeta René Daumal. Una 

educación que se dirige a la totalidad abierta del ser humano y no a uno solo de 

sus componentes […] La educación transdisciplinaria confirma, de nuevo, la 

                                                        
31 Sic. Nicolescu, 1996: p. 96. 
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creciente necesidad actual de una educación permanente. La educación 

transdisciplinaria, por su propia naturaleza, debe realizarse no sólo en las 

instituciones de educación, desde el preescolar hasta la universidad, sino 

también durante toda la vida, y en todos los espacios de la vida." (pp. 96-97) 

 

 Después de recorrer el Capítulo I de este trabajo de tesis, y relacionarlo 

con este apartado respecto a la educación transdisciplinar, no cabe duda de que 

los planes y programas de estudio que están en pleno desarrollo dentro de la 

educación mexicana, en todos los niveles, incluyen este enfoque para su 

creación, y para el planteamiento de nuevos métodos de enseñanza que sean 

eficaces en cuanto a su búsqueda por la formación de ciudadanos con un 

conocimiento integral. 

 

 El Colegio de Bachilleres no es ajeno a esta visión transdisciplinar y, 

como quedó constatado en el mencionado Capítulo I, su visión, misión, 

objetivos, perfil de egreso, plan de estudios y programas de asignaturas están 

permeados por el enfoque transdisciplinar, el cual constituye la formación de un 

novedoso sistema educativo que pretende ser global. 

 

 A través de todo este segundo capítulo se manifiestan las teorías que 

ayudaron a la conformación de la propuesta didáctica contenida en el capítulo 

subsecuente. Por una parte, el constructivismo da luces respecto de cómo se 

adquiere el conocimiento y, por tanto, cómo se debe enseñar, considerando las 

etapas de desarrollo humano por las que atraviesan los estudiantes a lo largo de 

su formación escolar. Pues no será benéfico mostrar cierto conocimiento a un 

individuo que todavía no tiene la facultad de adquirirlo. 

 

 De tal forma que la propuesta didáctica presentada a continuación tomó 

en consideración, como lo sugiere la escuela constructivista, la etapa en la que 

los alumnos de bachillerato se encuentran, con el fin de encontrar estrategias de 
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enseñanza–aprendizaje efectivas, que permitan la adquisición del conocimiento 

en cuestión, en este caso sobre el desarrollo de la Historia de México. 

 

 Como los documentos oficiales del Colegio de Bachilleres lo expresan 

abiertamente, el plan de estudios de la institución fue creado tomando como 

base la teoría constructivista; es decir que dicho plan se desarrolla de manera 

progresiva, dando a los alumnos el conocimiento de forma ordenada y de 

acuerdo con la etapa de desarrollo en la que se encuentran.  

 

 En el caso particular del campo de conocimiento relativo a las Ciencias 

Sociales, ubicado en el Área de Formación Básica, primero se comienza con el 

estudio de los fundamentos teóricos de dichas ciencias (primer y segundo 

semestre), para dar paso a las asignaturas de Historia de México I y II (tercer y 

cuarto semestre). Finalmente, concluye este campo con la asignatura de 

Estructura Socioeconómica de México I y II (quinto y sexto semestre). 

 

 De acuerdo con la teoría constructivista, la adquisición del conocimiento 

debe ser progresiva, y el conocimiento previo ayudará siempre a entender y a 

aprehender el nuevo. En este sentido, resulta idónea la manera en la que está 

estructurada la enseñanza de las Ciencia Sociales en el Colegio de Bachilleres, 

pues primero se enseña qué son y cuál es su función dentro de la sociedad, 

para después ir a la práctica, en este caso con la asignatura de Historia de 

México, que constituye (desde una perspectiva basada en la teoría de la Escuela 

de Annales) una cienca social.  

 

 También se hace patente la presencia de la Escuela de Annales en los 

temas que se estudian durante el curso de Historia de México I y II, pues éstos 

van más allá de la historia tradicional y oficial, para indagar en aspectos 

económicos, culturales y sociales del pasado mexicano. Por ejemplo, temas 

como La consolidación del liberalismo mexicano y su impacto jurídico–político; 

La economía de enclave en el Porfiriato; o La sociedad porfirista y sus 
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contradicciones32, muestran el afán del Colegio por la eseñanza de la Historia de 

México desde varias vertientes, para generar un conocimiento global. 

 

 La Escuela de Annales ayudó a la confección de la propuesta didáctica en 

tanto que sus preceptos de hacer y enseñar una Historia más rigurosa, alejada 

del nacionalismo patriótico, fueron aplicados en ella. Lo que se pretende es que 

el alumno se forme una idea más completa y certera del desarrollo histórico de 

México, por lo que el espectro de estudio debe rebasar los acontecimientos 

bélicos y fijarse en cuestiones económicas, sociales, culturales y hasta 

geográficas, aspectos que componen la vida de una sociedad, su pasado y su 

devenir.  

 

 Así, el contenido histórico que se prentende enseñar con la propuesta 

didáctica va más allá de la memorización de fechas, nombres de tratatdos y de 

personajes, que finalmente componen sólo una parte muy reducida de lo que es 

la Historia de México. En este sentido es importante la inclusión de esta teoría 

francesa en el marco teórico del trabajo, pues deja claro el camino que se 

pretende atravesar en la enseñanza de la Historia. 

 

 El capítulo que a continuación se presenta constituye el paso de la teoría 

a la práctica, por medio de una propuesta didáctica en la que se busca enseñar 

a los alumnos del Colegio de Bachilleres, que cursan la asignatura de Historia de 

México II, el tema de El proceso de reconstrucción del Estado Posrevolucionario, 

presidencia de Álvaro Obregón (1920-1924). Esto fundamentado en la teoría 

constructivista, en la Escuela de Annales y en el enfoque transdisciplinario, 

propuestas que componen el marco teórico.   

 

 

  

                                                        
32 Estos núcleos temáticos están presentes en el programa de asignatura de Historia de México (Colegio de 
Bachilleres, 2012: 12, 179, 257). 
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Capítulo III 

El proceso de reconstrucción del Estado Posrevolucionario, 

Presidencia de Álvaro Obregón (1920-1924): Propuesta 

Didáctica. 

 

 En este capítulo, se presenta la elaboración de la propuesta didáctica, así 

como la obtención de los resultados de la aplicación al Grupo 411, Historia de 

México II, del Colegio de Bachilleres, Plantel 5 Satélite, turno matutino, del 

semestre 2016 A. 

 Se plantea una propuesta de trabajo, para desarrollar el tema El proceso 

de reconstrucción del Estado Posrevolucionario, Presidencia de Álvaro Obregón 

(1920-1924), correspondiente al Bloque temático 1. Construcción del Estado 

Moderno Mexicano (1910-1940). Se consolidan estrategias desde una 

perspectiva constructivista con enfoque transdisciplinar, en donde se enfatiza en 

el análisis de la Historia, desde los acontecimientos del presente hacia el 

pasado.  

Esta propuesta didáctica, surge con la finalidad de contrarrestar la falta de 

interés que el alumnado muestra en la clase de Historia. Sobre todo ante la 

cuestión de que dicha materia es percibida como aburrida y tediosa, que no 

representa aspectos significativos en relación al presente, motivo por el cual, el 

alumnado muestra desinterés por el estudio de los acontecimientos históricos.   

 

3.1 Contenidos Generales de la Asignatura de Historia de 

México  

 A continuación se muestran los temas  generales de Historia de México II, 

con la finalidad de conocer los contenidos de los temarios estipulados por el 

Colegio de Bachilleres, para tener una visualización general  de los temas 
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previos y posteriores, al tema concreto en el que se desarrolla este trabajo de 

tesis.  

 

BLOQUES TEMÁTICOS  

 

Bloque Temático 1 

 

Construcción del Estado Moderno Mexicano(1910-1940) 

 

Propósito  

 

 El estudiante será capaz de analizar crítica y reflexivamente el proceso de 

construcción del Estado Moderno Mexicano de 1910 a 1940 en su contexto 

internacional, para comprender la consolidación del Estado mexicano e 

interpretar su realidad histórico-social, local y nacional.  

 

Contenidos y Referentes para la evaluación 

 

 

Contenidos 

 

Referentes para la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

1. La Revolución Mexicana.  

2. El proceso de reconstrucción del 

Estado posrevolucionario.  

 

- Caracteriza el proceso de la 

Revolución Mexicana y sus 

implicaciones para la construcción del 

Estado Moderno Mexicano.  

- Analiza las implicaciones socio-

políticas de la Primera Guerra Mundial 

en la conformación del Estado 
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3. El Nacionalismo Cardenista.  Mexicano.  

- Analiza la influencia ideológica de la 

Revolución Rusa de 1917 en la 

Construcción del Estado Moderno 

Mexicano.  

- Relaciona el Corporativismo y el  

Nacionalismo del Cardenismo como 

base para la consolidación del Estado 

Moderno Mexicano.  

- Compara las diferentes expresiones 

culturales en la vida cotidiana de 1920 

a 1940 como elementos de identidad 

del Estado Moderno Mexicano.  

- Identifica la influencia de proceso del 

Estado Moderno Mexicano en la vida 

del México actual.  

 

 

Bloque temático 2 

 

Consolidación del Estado Moderno (1940-1982) 

 

Propósito  

 

 El estudiante será capaz de analizar críticamente el proceso de 

consolidación del Estado Moderno Mexicano en el contexto internacional para 

identificar los factores que generaron la crisis de dicho Estado y sus 

repercusiones en la vida política, social y cultural en el México actual.  
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Contenidos y Referentes para la evaluación 

 

 

Contenidos 

 

Referentes para la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. México en el contexto internacional 

(1940-1970).  

2. La modernización en México. 1940- 

1970.  

3. La crisis del Estado mexicano 

1970- 1982.  

 

- Identifica la relación de México y 

Estados Unidos en el contexto de la 

Segunda Guerra Mundial y la Guerra 

Fría.  

- Identifica las principales políticas y 

acciones implementadas por el 

Estado Mexicano para la 

modernización y crecimiento 

económico.  

- Explica las acciones del Estado 

Mexicano que llevaron al 

fortalecimiento de la identidad 

nacional.  

- Analiza los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que 

originaron movimientos sociales 

disidentes.  

- Identifica los efectos de la crisis del 

capitalismo mundial en México y los 

cambios en la política del Estado de 

1970 a 1982.  

- Identifica las transformaciones 

económicas, políticas, sociales y 

culturales que llevaron al gobierno 
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mexicano a una etapa de crisis que 

afectó a la población en su 

cotidianidad.  

 

 

Bloque temático 3 

 

De la crisis capitalista a la Globalización (1982-2000) 

 

Propósito  

 El estudiante será capaz de explicar los procesos económicos, sociales, 

políticos y culturales que permitieron la consolidación del Estado Neoliberal 

Mexicano en el marco de la globalización, para identificar su impacto en la vida 

del México actual.  

 

Contenidos y Referentes para la evaluación 

 

 

Contenidos 

 

 

Referentes para la evaluación 

 

 

 

 

 

1. La modernización Neoliberal en 

México en el marco de la 

 

- Identifica el impacto del nuevo orden 

internacional en la política del Estado 

Neoliberal Mexicano.  

- Caracteriza la relación de 

dependencia de México y los EUA en 

su inserción a la globalización.  



91 
 

globalización.  

2. Las contradicciones sociales 

generadas por el Estado Neoliberal: 

Reformas política y social.  

3. Los cambios socioculturales en el 

México de finales del siglo XX.  

 

- Caracteriza el proyecto de la 

modernización de México 

implementada por el Estado.  

- Analiza las reformas políticas, 

económicas y sociales que 

implementó el Estado Neoliberal 

Mexicano.  

- Identifica los principales 

movimientos sociales y sus demandas 

en respuesta al neoliberalismo del 

Estado Mexicano.  

- Identifica el impacto de la 

globalización en su vida cotidiana.  

 

 

 Se reproduce de forma íntegra  los bloques temáticos del Programa de 

Historia de México II, del Colegio de Bachilleres para observar aspectos 

generales de los contenidos, y comprender cómo se abordará  la propuesta 

didáctica: El proceso de reconstrucción del Estado Posrevolucionario, 

Presidencia de Álvaro Obregón (1920-1924) Ya que vinculará aspectos 

transdisciplinares de temas anteriores y posteriores respectivamente.  

 Cabe mencionar, que la propuesta está presentada solo en seis sesiones, 

debido a que la autorización para aplicarla fue estipulada en ese tiempo. Debido 

a que el docente titular del grupo, requería continuar con sus sesiones de clase, 

por tal razón se conjugaban otras actividades académicas. 
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3.2 Propuesta didáctica para el tema: El proceso de 

reconstrucción del Estado Posrevolucionario, Presidencia de 

Álvaro Obregón (1920-1924) 

 

 A continuación se presenta el diseño de la propuesta a impartir, no 

obstante, desde el  punto 3.2.1 se describe cómo fue el desarrollo de ésta, y al 

final, en los anexos se integran las evidencias del trabajo realizado por los 

alumnos.  

El trabajo se desarrolló en el grupo 411, Historia de México II, del Colegio de 

Bachilleres, Plantel 5 Satélite, turno matutino, del semestre 2016 A. El número 

de alumnos en lista era de 52, hubo muchas variaciones en cuanto a la 

presencia del alumnado en la clase, ya que no todos asistieron debido a 

cuestiones personales, situaciones ajenas a la titular en turno.  

Esta propuesta se desarrolla como medida de intervención para vincular la 

enseñanza y aprendizaje del tema histórico en cuestión, desde un enfoque 

transdisciplinar, en donde se le explique al alumnado la importancia del estudio 

del presente a través del pasado, es decir, revisar causas y consecuencias de 

un acontecimiento histórico.  

 

Tema: El proceso de reconstrucción del Estado Posrevolucionario, Presidencia 

de Álvaro Obregón (1920-1924) 

Propósito: El alumnado conocerá la relevancia de la Estructuración del Estado 

y el impacto que tiene en los procesos sociales, económicos y políticos, 

revisando los aspectos generales de la Presidencia de Álvaro Obregón. 

Conceptos a resaltar: Modernización en México, Estado Mexicano, Tratados 

Internacionales, Poder gubernamental, Participación militar, Materia Agraria, 

Desarrollo tecnológico, Seguridad Social, Sistema Financiero Mexicano, Rubro 

petrolero. 
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Competencias a 

desarrollar con las 

actividades 

Actividades de 

Apertura 

Evidencias de 

aprendizaje 

 

El alumnado describe la 

interacción de 

problemas económicos, 

socioculturales, políticos 

y económicos del 

presente hacia el 

pasado 

 

 

 

El alumnado explica la 

temporalidad y la 

causalidad de las 

características del 

escenario, con 

acontecimientos 

históricos 

 

 

 

 

 

 

Escenario: 

Carlos se ha preguntado 

¿por qué las 

Instituciones públicas no 

contrarrestan la  

violencia, y hacen algo 

en contra de la 

inseguridad? 

Él y sus amigos, ya son 

mayores de edad y 

fueron a buscar trabajo 

los fines de semana, 

para subsanar algunos 

gastos de la escuela, 

sobre todo porque ya se 

van a graduar, y quieren 

divertirse preparando un 

viaje para su 

graduación. Aún no 

tienen claro el trayecto y 

rutas. No obstante, no 

les dieron empleo en los 

lugares a los que 

acudieron, como tiendas 

departamentales, 

verificentro, franquicias 

 

Trabajo Colaborativo en 

Equipos 

Elaboración de Mapas 

Mentales 

 

Debate del escenario 
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de comida rápida o 

almacenes comerciales.  

Desafortunadamente 

fueron asaltados, y la 

experiencia fue 

lamentable. Cuando 

acudieron con unos 

oficiales de policía para 

pedir ayuda,  no tuvieron 

apoyo por parte de las 

autoridades e incluso los 

culpaban de haber 

provocado el percance 

por ser chicos vándalos.  

¿Qué hacer? ¿Con 

quién quejarse? 

¿Derechos  humanos? 

Ellos se han preguntado, 

si en tiempos anteriores, 

la situación de la 

inseguridad, la falta de 

apoyo por parte de las 

instituciones, las 

oportunidades de 

empleo estaban tan 

restringidas o carentes 

de apoyo.  

Manuel preguntó -

¿entonces el gobierno 

qué hace? ¿Cómo  se 
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constituye? ¡En este 

país todo es un caos! –

Exclamó Ricardo … 

expresando una 

situación de 

desconcierto e 

impotencia.  

Pancho… 

interrumpiendo a todos 

exclamó … - Por mi 

casa hay seguridad, 

todos los militares están 

en mi colonia y la gente 

se siente segura …  

Y Minerva dijo ¿y eso es 

seguridad?- pero sí 

estás vigilado y a veces 

ellos intimidan y 

abusan… 

La discusión se 

prolongó,  hasta qué a 

alguien se le ocurrió 

decir …  

Recuerdo que en mi 

clase de Historia, el 

profesor siempre 

explicaba las causas y 

consecuencias de algo, 

sobre todo de algún 

acontecimiento, aunque 



96 
 

no me queda claro cómo 

se relaciona todo eso … 

Y Minerva le dijo –Ah 

pues cuando veas a tu 

prof, le pides que nos 

explique, porque hay 

muchas cosas que ya 

cambiaron y no se me 

hacen justas.  

Todos los chicos, se 

quedaron con cara de 

intriga porque deseaban 

explicaciones … 

 

 

El alumnado comprende 

las características 

democráticas y 

autoritarias durante el 

periodo de Gobierno de 

Álvaro Obregón  

 

 

 

 

 

El profesor inició la 

sesión recuperando las 

ideas de la sesión 

anterior. 

 

- Contexto General 

del gobierno de 

Álvaro Obregón 

(1920-1924)  

De Leonardo  Vanegas  

 

Trabajo Colaborativo en 

Equipos 

 

 

Elaboración de un cuadro 

comparativo con base en 

el texto proporcionado de 

Leonardo Vanegas, que 

se cita con posterioridad.  

 

 

 

El alumnado analiza su 

realidad social a partir 

de los procesos 

 

El docente efectúa una 

explicación acerca de 

los siguientes temas: 

 

Elaboración de un 

collage. 

Material proporcionado: 
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históricos nacionales, y 

la utilidad de la Historia 

con un enfoque 

transdisciplinar 

 

 

- Funciones del 

gobierno en el 

Estado Mexicano 

- Instituciones de la 

Administración 

Pública Federal 

- Utilidad de la 

comprensión de 

los 

acontecimientos 

del pasado, para 

relacionarlo con 

el escenario 

nacional actual 

 

Periódico La Jornada, 

Febrero 2016.  

El alumnado analiza las 

funciones de las 

instituciones del Estado 

Mexicano y puede hacer 

la comparación con el 

gobierno de Álvaro 

Obregón, haciendo la 

diferencia de las 

características de los 

procesos, en relación al 

periodo histórico 

expuesto y aspectos 

generales del presente.  

 

El profesor proyecta el 

siguiente documental: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=3q7ikN6F4QY 

(El video explica 

aspectos concretos de la 

vida de Álvaro Obregón, 

así como la 

contextualización del 

desarrollo en el ámbito 

político, económico, 

sociocultural hasta 

convertirse en el 

Cierre de la sesión, 

retomando aspectos 

generales de las clases 

anteriores. 

 

Se realiza una reflexión 

personal vinculando los 

temas desarrollados.  

https://www.youtube.com/
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presidente de México, 

también se muestran 

aspectos de su 

gobierno) 

3.2.1 Sesión de Sensibilización con el Grupo: Guía de 

Observación y Evaluación diagnóstica (Primera Sesión) 

 

 Debido a que no se trabajó con el grupo desde inicios del semestre, ya 

que la aplicación de la propuesta didáctica estuvo supeditada a la autorización 

de la Coordinación de Historia, se tuvo que hacer un sondeo general para tener 

conocimientos globales del grupo, y abordar las particularidades que se podrían 

presentar. Por eso se optó por aplicar la guía de observación y la aplicación de 

una evaluación diagnóstica, para saber desde dónde partir con la cuestión 

teórica del tema antes mencionado. Por lo tanto, la aplicación de dichas 

acciones  se registró como la primera de seis sesiones autorizadas para trabajar 

con el grupo.  

 

Guía de Observación 

 

Propósito: 

 Observar el desarrollo y ejecución de algunas competencias del alumno, 

durante la clase con el profesor titular,  para identificar necesidades educativas 

en relación a los aspectos esenciales, la explicación del tema y las actividades 

colaborativas.  

 

Nota: Debido a que solo se pudo efectuar en una sola sesión, los resultados 

pudieron variar.  
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Competencia: Sustenta una postura personal sobre 

temas de la asignatura de Historia, de 

interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 

Atributos: Reconoce los propios prejuicios, 

modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias de la 

explicación presentada. Estructura 

ideas y argumentos de manera clara, 

coherente y sintética 

 

 

Guía de observación en el aula 

Datos Generales: 

Nombre del profesor: Lucia Ramo Zárate 

Curso: Historia de México 

Fecha: Febrero 2016 

Nombre del observador 

 

A. Aspectos esenciales 

 

¿Se establecieron con claridad los 

objetivos académicos de la sesión? 

¿Cuáles fueron? 

No, porque el docente en turno, 

retomó la explicación del tema 

anterior para dar apertura al tema 

que correspondió en la sesión 

¿Se establecieron con claridad los No, porque no se estructuró el 
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objetivos colaborativos de la 

sesión? 

¿Cuáles fueron? 

trabajo colaborativo para esa 

sesión 

Descripción del tamaño del grupo Es un salón amplio, en donde se 

perdía el sonido de la voz, aunado 

a que en lista había 50 alumnos, 

pero no todos asistieron a la sesión 

¿Cuál fue el procedimiento para 

asignar a los alumnos a los 

equipos? 

No hubo participación en este rubro 

¿Cómo fue la organización física 

del salón? 

No aplica, porque las condiciones 

del salón no fueron las apropiadas, 

debido al espacio y al inmobiliario.  

¿Qué materiales didácticos y 

recursos fueron utilizados por los 

alumnos? 

En este aspecto se esperaba 

algunas lecturas de apoyo, pero no 

fue posible. Solo se brindó la 

explicación del tema.  

 

 

B. Explicación del tema 

 

¿Cuáles fueron las normas de 

conducta solicitadas por el 

profesor? 

Las reglas estaban estipuladas 

desde antes que yo llegara para 

trabajar con el grupo. Se enfocaban 

la puntualidad y asistencia 

Describa cómo se realizó la 

introducción al tema 

No hubo 

La explicación central fue: 

Ejemplo: Detallada, compleja, sin 

retos para el alumno, etc.  

Fue una explicación precisa, sin 

brindar ejemplos o utilidad de por 

qué se veía el tema que se explicó 

en la sesión 
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Los contenidos históricos 

expuestos ¿presentaron alguna 

cuestión de relación con otras 

áreas de conocimiento, para 

complementar la explicación? 

Ninguna 

¿Hubo algún análisis de 

temporalidad, causalidad del 

acontecimiento histórico expuesto? 

Solo se enfatizó en la cuestión 

cronológica de los años, 

considerando la cuestión temporal 

¿Cómo fue el cierre de la sesión? Preciso y contundente, no hubo 

oportunidad para dar una 

retroalimentación más global. 

 

 

C. Actividades colaborativas 

 

Los alumnos que hayan participado 

de forma oral ¿diferencian hechos 

de opiniones, interpretaciones, 

valoraciones, en las 

argumentaciones de otros? 

La participación de los alumnos fue 

escasa, aproximadamente fueron 3 

jóvenes que comentaron algo 

relacionado al tema expuesto, pero 

fueron preguntas relacionadas a 

fechas 

Describa las conductas que los  

alumnos mostraron durante el 

desarrollo de la sesión 

 

Se presentaron actitudes de 

indiferencia, poco interés porque 

algunos alumnos realizaban 

trabajos de otras materias 

Los alumnos formulan opiniones y 

valoraciones propias de forma 

respetuosa 

Los alumnos que participaron, 

fueron respetuosos entre sí 
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Evaluación Diagnóstica 

 

 La finalidad de este rubro, permitió conocer aspectos generales de los 

conocimientos globales que los alumnos tenían acerca de los contenidos 

históricos, ante todo, cómo concebían la utilidad de la historia desde un enfoque 

transdisciplinar, ya que esta característica permitiría contextualizar las causas y 

consecuencias de los acontecimientos históricos, para que pudieran comprender 

la situación actual de sus referentes sociopolíticos, económicos, culturales, etc.  

 

Nombre de la Institución:  Nombre del alumno:  

Indicaciones: Responde a las siguientes preguntas, con base en tus 

conocimientos generales acerca de la temática.  

 

1. ¿Cómo consideras que es el análisis histórico del periodo que 

comprende (1920-1924) del Presidente Álvaro Obregón, puede aportar 

aspectos de reflexión en el contexto actual? 

 

2. ¿Cómo se vincula con otras áreas del conocimiento, para conocer la 

construcción del Nuevo Estado Mexicano? 

 

 

 

*Nota: Este esquema del formato, se encuentra resuelto por los alumnos en la parte de anexos. 

 

 Las respuestas de los alumnos a dichos cuestionamientos, se presentan 

en la parte de los anexos. Se integran todas las participaciones, ya que lo que 

contestaron son aspectos muy relevantes. 
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 Es importante resaltar, que de forma general a la primera pregunta, 

algunos alumnos consideraron los temas explicados con anterioridad desde la 

Revolución Mexicana, para tratar de contextualizar la situación y explicar lo que 

se solicitaba en la pregunta, aunque hubo dificultades como la de comprender la 

relación pasado – presente, y dar respuesta a un periodo de gobierno y las 

aportaciones que tuvo a través del tiempo.   

 En relación a la segunda pregunta,  algunos alumnos no tenía 

conocimiento de cómo se vinculaba el estudio histórico con otras áreas del 

conocimiento, más aún, si se les pedían comentarios acerca de un tema 

concreto como la construcción del Nuevo Estado Mexicano, hubo dificultad para 

responderlo.  

 

3.2.2 Aplicación del escenario de la situación problema. 

(Segunda Sesión) 

 

Competencias a 

desarrollar con las 

actividades 

Actividades de 

Apertura 

Evidencias de 

aprendizaje 

 

El alumnado identifica la 

interacción de 

problemas económicos, 

socioculturales, políticos 

y económicos del 

presente hacia el 

pasado 

 

El alumnado vincula la 

temporalidad y la 

 

La profesora inició la 

sesión propiciando la 

indagación con el 

alumnado acerca de la 

creación de las 

instituciones creadas por 

la sociedad y el Estado, 

y su impacto en la 

localidad actual de los 

alumnos 

 

En equipo los alumnos  

comentaron la situación 

que se presentó en el 

escenario, el docente 

problematizó con las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es la participación 

de la población en 
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causalidad de las 

características del 

escenario, porque 

indaga en las causas y 

consecuencias de lo que 

se describe en la 

problemática del 

escenario, y esto lo 

revisa  con los 

acontecimientos 

históricos que se 

estudian en la sesión.  

 

 

 

 

 

 

El profesor aplicó el 

escenario de la situación 

problema que a 

continuación se 

presenta.  

En equipos de 5 

personas, en una hoja 

impresa se les 

proporcionó para que lo 

leyeran y comentaran, 

posteriormente se 

solicitó una lluvia de 

ideas para comentar las 

características que 

detectaron en dicho 

escenario.  

 

Escenario: 

Carlos se ha preguntado 

¿por qué las 

Instituciones públicas no 

contrarrestan la  

violencia, y hacen algo 

en contra de la 

inseguridad? 

Él y sus amigos, ya son 

mayores de edad y 

fueron a buscar trabajo 

los fines de semana, 

temas de gobierno? 

 

¿Qué temas resaltan del 

escenario planteado? 

Como por ejemplo: 

Cuestiones laborales, 

participación de 

militares, Orden y 

seguridad, las funciones 

del Estado Mexicano, 

las características del 

gobierno en turno. 

 

¿Qué aspectos han 

cambiado desde la 

época actual, en 

comparación con el 

periodo 

posrevolucionario? ¿Se 

notan algunas 

diferencias? ¿Cómo 

cuáles? 

 

¿Cuál es la utilidad del 

conocimiento histórico 

para tratar de reflexionar 

sobre acontecimientos 

del presente? 

 Y poder reflexionar en 

temas como los que se 

presentan en el 
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para subsanar algunos 

gastos de la escuela, 

sobre todo porque ya se 

van a graduar, y quieren 

divertirse preparando un 

viaje para su 

graduación. Aún no 

tienen claro el trayecto y 

rutas. No obstante, no 

les dieron empleo en los 

lugares a los que 

acudieron, como tiendas 

departamentales, 

verificentro, franquicias 

de comida rápida o 

almacenes comerciales.  

Desafortunadamente 

fueron asaltados, y la 

experiencia fue 

lamentable. Cuando 

acudieron con unos 

oficiales de policía para 

pedir ayuda,  no tuvieron 

apoyo por parte de las 

autoridades e incluso los 

culpaban de haber 

provocado el percance 

por ser chicos vándalos.  

¿Qué hacer? ¿con quién 

quejarse? ¿Derechos  

escenario.  

 

La participación fue oral. 

Se rescataron los 

aspectos centrales que 

los alumnos comentaron 

de la lluvia de ideas.  
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humanos? 

Ellos se han preguntado, 

si en tiempos anteriores, 

la situación de la 

inseguridad, la falta de 

apoyo por parte de las 

instituciones, las 

oportunidades de 

empleo estaban tan 

restringidas o carentes 

de apoyo.  

Manuel preguntó -

¿entonces el gobierno 

qué hace? ¿Cómo  se 

constituye? ¡En este 

país todo es un caos! –

Exclamó Ricardo … 

expresando una 

situación de 

desconcierto e 

impotencia.  

Pancho… 

interrumpiendo a todos 

exclamó … - Por mi 

casa hay seguridad, 

todos los militares están 

en mi colonia y la gente 

se siente segura …  

Y Minerva dijo ¿y eso es 

seguridad?- pero sí 
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estás vigilado y a veces 

ellos intimidan y 

abusan… 

La discusión se 

prolongó,  hasta qué a 

alguien se le ocurrió 

decir …  

Recuerdo que en mi 

clase de Historia, el 

profesor siempre 

explicaba las causas y 

consecuencias de algo, 

sobre todo de algún 

acontecimiento, aunque 

no me queda claro cómo 

se relaciona todo eso … 

Y Minerva le dijo –Ah 

pues cuando veas a tu 

profesor le pides que 

nos explique, porque 

hay muchas cosas que 

ya cambiaron y no se 

me hacen justas.  

Todos los chicos, se 

quedaron con cara de 

intriga porque deseaban 

explicaciones … 
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3.2.3 Propuesta didáctica: Vinculación con el enfoque 

transdisciplinar (Tercera Sesión) 

 

 

Competencias a 

desarrollar con 

las actividades 

Actividades de Apertura Evidencias de 

aprendizaje 

 

 

El alumnado 

analiza las 

características 

democráticas y 

autoritarias 

durante el 

periodo de 

Gobierno de 

Álvaro Obregón  

 

 

 

 

El profesor inició la sesión recuperando 

las ideas de la sesión anterior. 

 

Posteriormente, formalizó la clase   

propiciando la reflexión con el alumnado 

acerca de la creación de las instituciones 

del Estado, y su impacto en la población 

durante el gobierno de Álvaro Obregón, y 

posteriormente vinculó esos aspectos con 

los de la localidad actual del alumnado.   

 

El profesor organizó al grupo en equipos 

de 5 personas cada uno, los cuales de 

forma grupal, leerán la lectura : 

 

- Contexto General del gobierno de 

Álvaro Obregón (1920-1924)  

Lomelí Vanegas, L; (2005). “La 

recuperación económica y su impacto en 

el centro de México durante el gobierno 

de Álvaro Obregón (1920-

1924)”. Economía, Sociedad y 

Territorio, () 1-31. Recuperado de 

 

En equipo, 

utilizando la 

lectura 

proporcionada,  

los alumnos 

realizaron una 

investigación del  

Contexto 

histórico en el 

que revisaron 

las 

características 

de los aspectos 

económicos, 

políticos y 

sociales.  

Elaboraron un 

cuadro 

comparativo de 

las 

características 

en papel 
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1110990 
[Fecha de consulta:5 de febrero de 2016] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/ao.oa?id=67012> ISSN 

1665-8140 
 

rotafolio. 

 

En relación a la vinculación del enfoque transdisciplinar y  la aplicación de la 

secuencia didáctica, éste comienza con la presentación del escenario, en donde 

los alumnos  cuestionan las situaciones que se describen en el mismo y se 

comparan con las ideas centrales del  texto de Lomelí Vanegas, en donde se 

vinculan aspectos del presente para comprender el pasado y la 

transdisiplinariedad de diversas áreas de estudio que intervienen para su 

explicación, esto se desarrolló en las sesiones, y la evidencia está reflejada en 

los trabajos del alumnado, específicamente en la construcción de los cuadros 

comparativos que realizaron, en donde se diferencia las causas y consecuencias 

de los acontecimientos históricos del periodo de Álvaro Obregón en relación a la 

situación actual del país. Los trabajos mencionados se presentan en los anexos.  

 

 

 

 

3.2.3.1 Cuarta Sesión  

El gobierno de Álvaro Obregón; política económica, diplomática y 

social. Relación presente-pasado y su vinculación con la conciencia 

histórica, del proceso histórico de 1920 a 1924. 

 

El objetivo de la sesión es trabajar con los conceptos de: 

Consolidación del Estado y de ahí efectuar una revisión del momento 

actual con las características del gobierno de Álvaro Obregón.  
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1110990
%3chttp:/www.redalyc.org/ao.oa?id=67012%3e 
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Competencias a 

desarrollar con las 

actividades 

Actividades de 

Apertura 

Evidencias de 

aprendizaje 

 

El alumnado establece 

la relación entre las 

dimensiones políticas, 

económicas, culturales y 

geográficas de un 

acontecimiento. 

 

 

El profesor inició la 

sesión,  indagando en el 

trabajo elaborado en la 

clase anterior por parte 

del alumnado. 

 

El Profesor organizó las 

exposiciones de los 

equipos antes 

conformados. De forma 

aleatoria, se eligió a un 

alumno para que 

expusiera el trabajo 

colaborativo, pero los 

integrantes pudieron 

brindar apoyo en la 

explicación 

 

El profesor realizó  las 

exposiciones de los 

equipos, guiando los 

contenidos presentados 

a través de las 

siguientes preguntas 

problema  

 

Se consideró la 

participación Oral y se 

prepararon las 

exposiciones de los 

equipos antes 

conformados, con el 

material obtenido de la 

clase anterior 

 

El cierre de esta sesión 

se vinculó con el 

cuestionamiento de las 

preguntas hacia el 

gobierno de Álvaro 

Obregón 

 

Nota: En esta sesión se 

solicitó una reflexión 

personal al alumnado 

para que la entregara en 

siguiente clase.  

 

 

La reflexión tenía que 
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Las preguntas  son: 

 

1. ¿Por qué se firma 

un tratado que 

reconozca los 

derechos de la 

propiedad de los  

estadounidenses? 

 

2. ¿Cómo fue el 

reparto de poder 

entre los 

integrantes de la 

milicia? 

3. ¿Por qué 

Obregón Debilitó 

al partido que lo 

llevó a la 

presidencia? 

4. ¿Qué aportes 

hubo en materia 

agraria? 

5. En el ámbito de 

las 

comunicaciones 

¿qué impacto 

tuvo el 

surgimiento de la 

radio en México? 

¿y qué propició 

basarse en los 

siguientes aspectos a 

considerar:  

 

 

 

 

 

 

Los acontecimientos del 

presente revisados en 

las sesiones  ¿por qué 

pueden ser analizados 

desde los procesos 

históricos? 

 

Vincula la conciencia 

histórica, 

responsabilidad social y 

toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

Los acontecimientos del 
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este desarrollo 

tecnológico? 

6. ¿En qué contexto 

se crea el 

antecedente de la 

Seguridad Social? 

7. ¿Por qué se 

reconstruye el 

Sistema 

financiero 

Mexicano y qué 

impacto tiene? 

8. ¿En Materia 

Internacional 

explica en qué 

consistió el 

tratado de la 

Huerta Lamont? 

9. ¿Cuál fue una de 

las tácticas 

principales que 

Obregón ejecutó 

ante las 

compañías 

petroleras 

norteamericanas? 

10. ¿En qué consistió 

el apoyo 

extranjero para la 

sucesión de 

Álvaro Obregón? 

presente revisados en 

las sesiones  ¿por qué 

pueden ser analizados 

desde los procesos 

históricos? 

 

Vincula la conciencia 

histórica, 

responsabilidad social y 

toma de decisiones.  
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3.2.4 Enfoque Transdisciplinar: Utilidad de la Historia 

Debate: Restructuración de Ideas 

Quinta Sesión 

 

Competencias a 

desarrollar con las 

actividades 

Actividades de 

Apertura 

Evidencias de 

aprendizaje 

 

El alumnado comprende 

su realidad social a 

partir de los procesos 

históricos nacionales, y 

la utilidad de la Historia 

con un enfoque 

transdisciplinar 

 

El profesor retomó una 

de las primeras 

sesiones, en donde se 

presentó el escenario e 

incita  a la reflexión : 

¿Qué tipo de 

explicaciones necesitan 

los jóvenes del relato? 

¿Cómo se vinculan las 

preguntas de la 

exposición con el 

escenario? 

 

El docente efectuó una 

explicación acerca de 

los siguientes temas: 

 

- Funciones del 

gobierno en el 

Estado Mexicano 

 

Se explicaron los 

elementos teóricos del 

enfoque transdisciplinar, 

para la comprensión y 

utilidad de los procesos 

históricos en relación al 

contexto nacional que 

plasmó el escenario 

Se explicó cómo se 

conectó la temporalidad, 

causalidad, 

espacialidad. 

  

Para el cierre de esta 

sesión, se retomaron las 

ideas e inquietudes del 

alumnado, y se propició 

un debate con las 

características 

solicitadas que se 
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- Instituciones de la 

Administración 

Pública Federal 

- Utilidad de la 

comprensión de 

los 

acontecimientos 

del pasado, para 

relacionarlo con 

el escenario 

nacional actual 

 

habían presentado para 

la elaboración de la 

reflexión personal 
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3.2.5 Rúbrica de Evaluación y Retroalimentación de los Trabajos 

Sexta sesión 

Competencias a 

desarrollar con las 

actividades 

Actividades de 

Apertura 

Evidencias de 

aprendizaje 

El alumnadp analiza las 

funciones de las 

instituciones del Estado 

Mexicano y puede hacer 

la comparación con el 

gobierno de Álvaro 

Obregón, haciendo la 

diferencia de las 

características de los 

procesos, en relación al 

periodo histórico 

expuesto y aspectos 

generales del presente.  

 

El profesor inició la 

sesión,  indagando en 

las ideas centrales que 

recopiló de los ensayos 

Los escritos del 

alumnado presentaron 

coherencia, trataron de 

vincular la importancia 

del estudio de la 

Historia, porque algunos 

pudieron comprender la 

utilidad de la Historia, 

desde un enfoque 

transdisciplinar y con la 

vinculación del presenta 

hacia el pasado. 

 

Cierre de la sesión final, 

atendiendo las dudas 

del alumnado.  

Participación Oral.  
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Conclusiones 

 
 La docencia es una actividad que requiere aspectos multifactoriales para 

que se realice con dedicación, respeto, congruencia y verdadera vocación. 

La conclusión general de este trabajo de tesis, se centra en reflexionar cómo 

ejerzo mi práctica docente, la cual, es perfectible en todo momento, porque los 

alumnos con los que trabajo, cambian en tiempo y espacio al igual que yo, así 

como los escenarios de las instituciones académicas son distintos, y también 

depende de la asignatura a impartir. Son variables multifactoriales, que 

trascienden y se deben considerar cuando se está frente a grupo.  

 

 A través de retomar nuevamente el ejercicio docente, aunque sea de 

forma paulatina, y tener la oportunidad de trabajar con los jóvenes de tercer 

semestre del Colegio de Bachilleres, reitero que la docencia es un arte, un 

proceso dinámico y enriquecedor, en donde un cúmulo de experiencias se 

conjugan para dar pauta a actividades académicas complejas, en donde se 

deben atender las características, demandas y necesidades del alumnado, el 

cual, siempre fue clave en el eje articulador de mi propuesta didáctica y su 

aplicación.  

 

 Se me brindó la oportunidad de aplicar la propuesta en el Colegio de 

Bachilleres, plantel Satélite, en donde a través de la Coordinación se me otorgó 

el apoyo y la confianza para  conocer aspectos generales de su estructura 

académica, y pude comprender la articulación y seriación de materias, que en 

algún momento en la explicación oral que les proporcioné a los alumnos acerca 

del enfoque transdisciplinar y utilidad de la Historia, les fue de significativo.  

 

Así me lo hicieron saber, algunos alumnos a través de  comentarios en la 

evaluación que realizaron, la cual, me dio la pauta para reflexionar en la 

importancia de cómo se trabaja el conocimiento histórico.  
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A continuación, presento fragmentos íntegros de 5 alumnos seleccionados al 

azar, en donde redactan las opiniones acerca de la clase. Cabe mencionar que 

las evaluaciones completas se encuentran en la parte de los anexos.  

Posteriormente, presento los resultados de cada pregunta en graficas, para 

detallar los resultados.  

 

Alumna 1 : Fernanda Gómez Castillo.  

a) ¿Qué te pareció la exposición de la profesora? 

Buena. 

b) ¿Vinculó temas con un enfoque transdisciplinar? 

El gobierno de Obgregón y que materias se relacionan con la Historia. 

c) ¿Fue de tu interés? 

Como ha ido evolucionando todo desde la tecnología como las leyes. 

d) ¿Explicó la importancia de la Historia con otras disciplinas? 

Si, ya que la mayoria o todo tiene que ver con la Historia desde la 

tecnología comouno como persona. 

e) ¿Te quedó clara la utilidad de la Historia para comprender 

acontecimientos del pasado y explicar aspectos del presente? 

Si, porque lo que estamos viviendo en el presente, las cosas 

importantes que vivimos serán la historia en varios años.  

 

Alumna 2 : Diana Valencia Ilagor 

a) ¿Qué te pareció la exposición de la profesora? 

Muy bien, ya que manejó muy bien el tema, lo hizo agradable, preciso 

y de mucho interés. 

b) ¿Vinculó temas con un enfoque transdisciplinar? 

Si, ya que nos explicó el tema de conciencia histórica, como influye en 

todo. 

c) ¿Fue de tu interés? 

Sí, me quedo clara la importancia de la historia. 

d) ¿Explicó la importancia de la Historia con otras disciplinas? 
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Sí, nos explico que si la historia, no tendríamos la política, avances 

tecnológicos, etc.  

e) ¿Te quedó clara la utilidad de la Historia para comprender 

acontecimientos del pasado y explicar aspectos del presente? 

Sí, ya que la historia esta presente en todo momento. 

 

Alumno 3 : Uriel Hurtado Zuñiga 

a) ¿Qué te pareció la exposición de la profesora? 

Bien ya que sabia como hacernos entender mas la historia. 

b) ¿Vinculó temas con un enfoque transdisciplinar? 

Si para comprender como pasaban las cosas en ese entonces. 

c) ¿Fue de tu interés? 

Se me hizo un poco pesado los temas vistos ya que era demasiada 

información. 

d) ¿Explicó la importancia de la Historia con otras disciplinas? 

Si para entender la historia en diferentes puntos de vista. 

e) ¿Te quedó clara la utilidad de la Historia para comprender 

acontecimientos del pasado y explicar aspectos del presente? 

Si, y de hecho la maestra lo sabia vincular bien. 

 

Alumno 4 : Ricardo León González 

a) ¿Qué te pareció la exposición de la profesora? 

Agradable, entendible, sabe explicar, ideas claras y precisas.  

b) ¿Vinculó temas con un enfoque transdisciplinar? 

Si, yo lo sentí así al momento de tratar el tema de con conciencia 

histórica, pues ahí influye notablemente. 

c) ¿Fue de tu interés? 

Sí, pues aprendí nuevos conocimientos que nunca antes había 

estudiado. 

d) ¿Explicó la importancia de la Historia con otras disciplinas? 

Sí, ya que sin nuestra historia no serían iguales esos ámbitos. 
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e) ¿Te quedó clara la utilidad de la Historia para comprender 

acontecimientos del pasado y explicar aspectos del presente? 

Si, pues es una misma sociedad, que está ocurriendo a lo largo del 

tiempo, diferentes etapas, y en base a ello podemos retomar errores 

del pasado para su mera corrección en el presente.  

 

Alumno 5 : Mariel Alejandra Arellano Castillo 

a) ¿Qué te pareció la exposición de la profesora? 

Muy buena, interesante, entendible. 

b) ¿Vinculó temas con un enfoque transdisciplinar? 

Si porque nos platico de la historia con el enfoque actual. 

c) ¿Fue de tu interés? 

Si. 

d) ¿Explicó la importancia de la Historia con otras disciplinas? 

Si relaciono la historia con dif disciplinas y la importancia que hay en 

cada una de ellas. 

e) ¿Te quedó clara la utilidad de la Historia para comprender 

acontecimientos del pasado y explicar aspectos del presente? 

Si porque ambos se relacionan y por aspectos del pasado tenemos 

cosas en el presente. 

 

De los 52 alumnos en la lista, sólo 38 realizaron la evaluación, debido a que no 

todos asistían a las sesiones.  

 

1. Grafica correspondiente a la pregunta ¿Qué te pareció la exposición de la 

profesora? 

Alumnos Favorable Desfavorable 

38 34 4 
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2. Grafica correspondiente a la pregunta ¿Vinculó temas con un enfoque 

transdisciplinar? 

 

Alumnos SI NO 

38 32 6 

 

 
 

 

 

 

 

Favorable

Desfavorable

SI

NO
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3. ¿Fue de tu interés? 

Alumnos Interesante No interesante 

38 31 7 

 

 

 

 

 

4. Explicó la importancia de la Historia con otras disciplinas? 

Alumnos 
Sí relacionó  la explicación 
histórica con otros temas No relaciono temas 

38 34 4 

 

 
 

Interesante

No interesante

Sí relacionó  la
explicación
histórica con
otros temas

No relaciono
temas
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5. ¿Te quedó clara la utilidad de la historia para comprender 

acontecimientos del pasado y explicar aspectos del presente? 

 

Alumnos 

La explicación me permitió 
comprender la utilidad de la 

Historia 

La explicación no me aportó 
elementos para comprender la 

utilidad de la Historia 

38 34 4 

 

 
 

 

 

 Cabe destacar que la explicación transdisciplinar en donde los alumnos 

pudieron retomar aspectos de asignaturas pasadas, en cuanto a relación de 

temas de su interés, y poder vislumbrar a futuro, cuestiones prácticas del 

conocimiento histórico, fue significativo porque encontraron interacciones de 

acontecimientos pasados con aspectos del presente, y este aspecto lo considero 

esencial para seguir trabajando en experiencias docentes posteriores.   

 

 Con respecto a la corriente teórica que consideré para articular una 

explicación transdisciplinar, vincular los aportes de Jean Piaget, Lev Vygotsky y 

la Escuela de los Annales, no fue sencillo, debido a que mi formación disciplinar 

se maneja en otra área, en la cuestión Jurídica. No obstante, al recordar las 

clases durante mi formación en la MADEMS, reitero de forma respetuosa y 

La explicación me
permitió
comprender la
utilidad de la
Historia

La explicación no
me aportó
elementos para
comprender la
utilidad de la
Historia
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comprometida, que sí se requiere de una formación psicopedagógica, didáctica 

e histórico social para entablar el diálogo con cuestiones docentes y tener 

conocimientos generales acerca de dicho objeto de estudio. Porque se 

adquieren conocimientos teórico metodológicos de cómo tratar a los jóvenes en 

el ámbito académico, contextual, personal. 

 

 Ahora bien, las aportaciones de la teoría del constructivismo de Jean 

Piaget y Lev Vygotsky a mi práctica docente, se centran en la importancia del 

contexto para trabajar con el alumnado, se vincula con la sensibilidad para 

construir escenarios redituables que les sean útiles y aplicables. Y en relación a 

la escuela de los Annales, es una aportación sustancial, para analizar la 

concepción de la realidad desde diversas ópticas y enfoques, desde lo cultural, 

social, político, económico, etc. En donde impera el enfoque transdisciplinar para 

diversos temas de estudio y la vinculación entre los mismos. Definitivamente el 

conocimiento está en construcción y es redituable la actualización constante y la 

aplicación de dicho conocimiento a diversas áreas laborales, personales y 

académicas.  

 

 Si bien mi práctica docente y trabajo presentado tiene muchas áreas de 

oportunidad, al reflexionar acerca de los resultados y revisando las evaluaciones 

de los alumnos, se puede decir que el objetivo de brindar una explicación 

transdisciplinar del conocimiento histórico, al vincular el presente con el pasado 

y viceversa, sí se alcanzó, ya que con base en los resultados antes expuestos, 

los aportes de los alumnos en sus trabajos así lo reflejaron, por lo que  

comprendieron la trascendencia de los acontecimientos a través del tiempo y 

espacio, sus causas y consecuencias, así como sus repercusiones para 

entender una realidad con referentes matices de construcción social.  

  

 Trabajar con seres humanos es complejo, y específicamente considerar el 

espacio de los adolescentes, en este caso con los que tuve la oportunidad de 

trabajar, abre el preámbulo para reflexionar en el papel que uno tiene como 
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docente, el rol que va construyendo con base en las características de la 

personalidad y contexto en el que se desenvuelva. La sensibilidad hacia la 

otredad es fundamental para crear espacios de respecto y confianza, y poder 

trabajar en un ambiente armónico y respetuoso, liderar a jóvenes que tienen 

muchas expectativas, inquietudes e intereses, requiere de un conocimiento de 

sus características, ambiente y características de la institución, esto con la 

finalidad de instrumentar estrategias acertadas que contribuyan al aprendizaje 

del alumnado.   
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A N E X O S 

 

1. Preguntas diagnóstico 
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b con-:,\' ucC\OI1 eX \ \\)~"o b \o<lo \'1<:.XI COnc) 

FtC" J :;.c.. \J' \"\ Q l.! \0. (o 1(\ 

" lo ,,~C ha po:'rv-!O 

'1 el C\,~c. "l ' ec:",!... 

1 IC'-"PC-_ C\ \ l(l~ 
[ICl 'v\¡ '.)\C \\f''.J ~I ~C,{\ \O'.,,} \oe(\"~ I \0:. C.C/V\,0 10''''''' t":;,C''',:¡ • 

In-, \e~l"'.> \cóc \~ ~c. h::, P0.."" ÓC I 1(1 h,-,,\C"" 
el"- \0_ '\cV\~C1C", / eJQ, e4(' / 

I 

/ , 

-- --'-
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6)¿Ccxro (O('f)\aerCJ.":, 9U? e\ o.ro\t>\S \W,\o(j(6 ckl '\bcl<:> qu:: 

comytcrde (.\'\'20 - 2'1 OblC9m\ puede "'Ib'\ur a:>f«\&' oel 01'O.bls, 

eh e\ C()()lcxlo c\c \w\? 

Sueno 'j'l":' yo pie""'" qLC C\yt:I-Iu CU~ I Wo le, 

qcc es+u.mo::, hoc\wdc, 01;;.,,6 ~I() I j>2P( \'Or q . .e Ob"CP" 
le, h:,.Oq yo, u() 'DIC." vayO la 'Y'*'luuón ~ Qlrorq e.) 

'il
0bIC

\ t\C> lo hu<e \'C' \..In he" pe, (O '0'lm el I '1 q\)e 

ilO~ \X"\ ~\CO q ro:,kos, 

QJ ¿{OfY'ó Se -J\Y'C.U\ú C0\ olro:, C\,<:'Q:> del cOY'OC\m~\o ?"CU 

(Ol'OCef \u C00",l-rllCL\OD ocl ~"D (",Me J-{o,w,,07 

(D ¿ Ccxm COrb\ ae(a:, 9l.C. e\ C\ro\61S lo ü\c(jc (:, ehl '?el cl,c. q~ 
¡pm\w:1'de c.\~'2.D -2'4 O'b.cgm) y"I'Je '1)b11ur a,pa::w, del o\'O.I,~,s. 

eh el Cóf\\oclo 0.( b\ ? 

0 \Jeno )ll"" yo y,e""", '1LC q\'tlfc, CU~I \-eJo le, 

qv::. e",~~ hoc\endo 01-;;,,,6 ~\1) I ¡X::P( \'Or q"" Gb'5""' 
\o fu.Oq y:>1 uf) \'1C.n yaYO la 'P'*'luCJón ~ Cl'ro,q e ' 

~()b\C\ \"lO lo \0.:.= \'" (.)\"1 \:¡\Cl" pe. o '?O-Iú el ( '\ ql/o 

\"\0<:> ~' \ Ld,w q m :>kos, 

Q;;¡ ¿Lorn:J ~e -J\l"(.u\a CO!\ o\rus o.\d:1S de\ COroclrrW",('\!o ,,,,ru 
(Of'O(e( lo CO"",l-rúCLlún elel ~'D (",\030 J..{o,CC\ no7 
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2. Preguntas de evaluación hacia la exposición de la Profesora.  

 

 
 

 

COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL 5 SATELITE 

HISTORIA DE MEXICO JI 

dtQvIC• O eh- lo q "-" P")¡::áXi 

¿Fue de tu interés? 

Grupo~ 

A1r Q~~ ~ 9'~ \we º: = )' "'phepy 

¿Explicó la importancia de la Historia con otras disciplinas? 
5', "m lº, \rece 

¿Te quedó clara la utilidad de la historia para comprender acontecimientos del pasado y 
explicar aspectos del presente? 

=;, hl.r-y,;:, sn ¡::OCb cvr cm N re" s ?O poco paa eobrl. 

COLEGIO DE BACHILLERES 
PlANTEL 5 SATELITE 

HISTORIA DE MEXICO II 

¿Qué te pareció a exposición de la profesora? 

Grupo~ 

g" '~ b'%:; C\ ;;I~~~ CY;r:"'l:'; :.,t:~~\- t'b I • \,; y r Y y,.., ~ Gnrr 

¿Explicó la importancia de la Historia con Olras disciplinas? 
sj 1IC!!" m \,ece 

¿Te quedó clara la utilidad de la historia para comprender acontecimientos del pasado y 
explicar aspectos del presente? 

'"jI hLcrc· s n potr CV)'"' O'yl L OC"I! \!Q ¡om paa c=obr' , 
,.qdq) Coro 
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COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL 5 SATELlTE 

HISTORIA DE MEXICO 11 

Alumno \1Ftez; 110 tr5 [ricko -í!",,1 

ué te pareció a exposición de la profesora? 

¿VInculo temas con un enfoque transdisciplinar? 
'5 i , CO r(O lo. ed!(XryS () ~ lo po\i \ \CO 

¿Fue de tu interés? 
S i 

¿Explicó la importancia de la Historia con otras disciplinas? 

5J¿;!,:;~ "do~ í%eoc;:dt;;;O~ .. ~ :03<Q , 

Grupo~ 

¿Te quedó clara la utilidad de la historia para comprender aco ntecimientos del pasado y 
explicar aspectos del presente? 

&1 ?,%\OO ¡;¡fe; ik~~1l ~v;;:, 'tt\.gl~roi ¿K:n "'Or'-b' 

COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL 5 SATELlTE 

HISTORIA DE MEXICO" 

Alumno \lite " 110ro5 [ricKQ -í!",,1 Grupo ..'!...1L 

lo M\ Cor&o \$ hy> 

¿Vínculo temas con un enfoque transdisciplinar? 
'5 i , corro lo. ed\(Xrú () ~ lo fPÜ\ \CO 

¿Fue de tu interés? 
S i 

¿Explicó la importancia de la Historia con otras disciplinas? , 

¿Te quedó clara la util idad de la his[Qria para comprender acontecimientos del pasado y 
explicar aspectos del presente? 

t~??%\Oor:e¡;i"~~Il~¡;' ~ág'~ro.:m ,:n ~rk> 
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COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL 5 SATELlTE 

HISTORIA DE MEXlCO 11 

Alumno \':\a"Q\ 1\\~J'rt.\Q F\¡elloaa Co".,l,\\\\ Grupo --'iI.L 

\ 

¿Fue de tu interés? 
9, 

con ~tras disciplina? 

¿Te quedó clara la utilidad de la historia para comprender acontecimientos del pasado y 
explicar aspectos del present~ \ 

COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL 5 SATELlTE 

HISTORIA DE MEXICO 11 

Alumno MO"Q\ I\""J(\~\Q {I,¡eI\Mo Co"l',\\(\ Grupo -.21lL 

\ 

¿Fue de tu interés? 
9, 

con ~tras disciplina? 

¿Te quedó clara la utilidad de la historia para comprender acontecimientos del pasado y 
explicar aspectos del present~ \ 
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COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL 5 SATELlTE 

HISTORIA DE MEXICO" 

Alumno+trrDrrrz 11rq:1 Imello E/ero Grupo~ 
¿ ué te pareció a exposición de la profesora? 

l!!culo temas con un en foque transdisciplinar? 

'1 q.c el 10 

¿Te quedó clara la uti lidad de la historia para comprender acontecimientos del pasado y 

ifiWt~rrW\~~G9~ 

COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL 5 SATELlTE 

HISTORIA DE MEXlCO 11 

Alumno+trairrrz 11rr;r I ImCJlo e;IaD Grupo.:i1l 

ué te pareció a exposición de la profesora? 

. I!!culo temas con un enfoque transdisciplinar? 

y qr: el 10 

xplicó la importancia de la Historia con otras disci Iinas? 

¿Te quedó clara la utilidad de la historia para comprender acontecimientos del pasado y 
¡car aspectos del presente?~ 
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COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL S SATELlTE 

HISTORIA DE MEXICO 11 

Alumno Sri.'\í)(),f, 1 6{le¡;r Ore. I ;\¡ º"" 
¿ ué te pareció a exposición de la profesora? 

¿Vinculo temas con un enfoque transdisciplinar? 
S·, , ..::..; \0 hilO 

¿Fue de [U interés? 
b.b 

licó la importancia de la Historia con otras disciplinas? 

Grupo ---=aL 

¿Te quedó clara la utilidad de la historia para comprender acontecimientos del pasado y 
exp!tcar aspectos del presente? 

':> \ ,""¡co' 9¡1t'C'\o Coro :\ct\o 

COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL 5 SATELlTE 

HISTORIA DE MEXICO " 

Alumno Sr1'1í\C\.f, 16pe,r Ore, I '\ian 

¿ ué te pareció a exposición de la profesora? 

¿Vinculo temas con un enfoque transdisciplinar? 
C;., , .c,j 'o bi! o 

¿Fue de ru interés? 
b.b 

¿Ex lic61~ impo rtancia de la Historia con otras disciplinas? 

Grupo ---=aL 

¿Te quedó clara la utilidad de la historia para comprender acontecimientos del pasado y 
explicar aspectos del presente? 

i>\ ,--J co' 9¡'I'M Ooro ;'0"\0 
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3. Trabajos de evaluación (Reflexión personal) 

 

 

 

D ír" . o rv--" CD"lO etc VI sto tedo::, c-:,+o::, h::núS 
íCoUrrqcO\ en pCl~o:::b - ¡::...rc-:="-tC ro, OL-I--DO o 
lo CDY's-\rucoO" dL:- u---, CC0">On----\cn-\-o troiCrCb 
ex:: -:::UP:::l'ü"-- lo rOCloro\ ,cCd C~ tcl"cxY'OS du 
lo 5Ue:Cli toY\\(:C.A:::AO, o trovcc eje':, lo Co---C,c-rcJO 

Y11':>tor\Co QuC", ro é:C)IO \\'Y\¡::'\ ICO Y-CCC'J'OCcr lo 

vq,.-¡edcXl ct:, \O~ t-cyY'(J\ '" I\tór leo) quG h:::.ccn 

{X'rtc (jC- ruc:'ltro c::,c("'(\C!o ::>'00 CJ trotor- = 
n:::CO(\'y\-rulr f1UC\fo,> J-e""-¡ IcJO~ -en el PIL)C(1-1-C, C!JC 

1r1Y\0cd ,otoi'Y'Cn+c C VOCO" ur- CO':CCb 'í eJe 

C:,+c. \'Y'CÁrcro Or-+ Icu \Or 001/'\101"0 cy\ un FuiurO, 
cro ¡:::cx:::c.'::. ¡:::::-o clbrc,) coY\:)I::>h:. en rL:-JqY' \f'\=r 

lo nl,>tol'" \o ele I PCI'lOdO \ n-r-cn-torcb rccupCyOr 

lo r;<;p:: l'lcrciü 'í \0 cU\-\-C_XCf de ClCluCl\oJ 
tICfY\¡:::D') C\<-JC- p:::-rv'V'" -\ o COfY\ on:;rc\C-r = \ píC'"sente:. 

G , VV'Cqlr-.Ol" unO'> pa':>lblCS VOY\Ob\-e<:> nl":)+onco
VV'cnt-c qc;c. V(V'cu ICT\ lo) ":>,r-tldOí VI tol("\ e 

IOCr.-\- I +onO" C\:-'c p:::o-y, \+-0 rcccY'o c:crr0:; OSI 
!Y\\')IY\O en uf'I cc::>"-tcxiO h I "tó,,-- ica - ~o\ _ 

D íc:n, o rY'\1 ():...r\to = VI sto tCCle.:':> e')+o~ t-cYvCD 
\'L'>UrAICO'> C0 pCt,Crn-¡::"íC-::cn1C r-o,> OLI __ DO o 

lo con'>"\ ruc-oO" c:tc:::. u-" CC0">On-- 1cY""-tO t íc.;-tc:lr'Cb 

ce, -=up::rov- lo rooarollCed C/'--C.. +CY'CXY'()S cIc, 
lo "SUCClI tcYY'\"LC.L<O., o +rO"C"L etc IC I CCY'C.ICT'CJO 

hl')to r lCO que", h() :;ola II'Y\P\ICO yeCO"'OCcr Jo 

vOY"lcdcJCI ct:- lO) tc\'Y'CJ~ D I,>tór ICO~ OCiC rocen 
P:>y te cJC. ruc::, tn:.. -c::, c. C"Y'ü o :':> 100 C::J t ro. ID r'" rt:: 

n:::c..e.r.shull' r'lUCVO') -::;cr .. \lcJe.~ C0 el Prc)C.r"\Tc:, ct-JC 

1r1YY'C.d ICtto(Y'lcr+c e vOCCln UY'. P:::!':'.CCh 'í eJe 

c-::,tc, l'Y'C"rcro or-t ICU 10V- OPlr110nn en Ur'I Fu-turo, 
C0 ~..o,> ¡::::OC-,bíO" con:,\5tc:::, en r-.:::::><::)Y'.\ f\=r'" 

lo hl"::,to¡r 'IO del PCI'>OdO ,n-rcniorcb (LU .. >pCyOr 

lo rxp::V"ILY'C:-¡O '{ lO CU\'KXO ele OClc..JCllO'l 
tl<::-ír'"1¡::D';, quc::. ¡:rV-1'V' 1 -\ o cO\'Y"\ o rc:::rdC-V- = \ oíC"sentG 

e l VV'Cq\r.or u1'10'> pOOl bieS varloble,> h,,,+onco" 
I",",cnt'c c¡:...C Vlncu ICr'I lo) ;,rr1IdO~ VI tole\ c 

lele>"+ 1 tonO:' Q...>c ¡::::t:::(yY'I \1-0 Y"GCcY'Oc:c.v-y-O:; o Si 
!Y\\')ty\ü ,1'1 0("\ cc:;r-'\-tL"xiO hl:'ltÓ""'CO-~lÜI, 
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En las clo."",~ re3"lqn"e,,!-e la ", ,,es ~ra era mUj 
<\~en~ oos cla\:x, o+ro f""+o de. V'ISIn sobre 105 

+elll<\s -- __ sobre el j'b\e rno ele.- Obre~ón I \ as ca.rdckrí5 ·k "" 
d. So joblerno I el c..Om.rc.o 9'-'" sl1r."I{" con más 
Frecvenila. ;j \ a ("on~hrnún entre ro:> rl uclc..d"nos I 

&::rOO es '1'" (O" el cambio \es ",~,,~abo. O 1"$ 
bmefic" abo. • 

Ta",I:),t~ 50't.-e \0" 0., \- ("ulo5 '1"< ="0'. ' ...... 0:> h~ 
e" dí <l como -el o., tí u .. lo 3 °, t;2.3 e ).1 O 

9\1e h..ron l'l'ochfi,,,clélS '" -tri>"'" de' \0$ ' 0.1\05. / 

As.í Como \0. fn,mllflón de' N ue vo Estado M "\<\lnM , 

Co""" <!s qve ,,\ paf" __ S e For""a <CA", rodrr~!. 9"e. 
SCf'I e\ f:fevhvo, J"vd'L""\, j \.<9,$ \0.\-.vo, es\-" se 
hoce prinlip<\l""rn~c. f, c>ro. ""ejao.r d pO-IS __ <00'" 

'lf,oJc ele e,, \os po ~es_ 

,6 I'Y'>Vj ¡ ""f0.-~n~e conocer 50b,-r 1". \"\s'\- r'YA de 
M e)l.,ce f cr,\VI!- no c.o('\oc..~tnOs \ . s s :jt.(:t.I"\!~ a.\lanrt"S 

9ue ~" \-<nldo I o le> forma d<-. ~olo.\err\o 
ri,3" -

En las claSl'~ re3"lqr"'en!-e \0 ", ,,es ~ra era m':j 
oJenk, ('loS clal:,., otro f"nto de. V 'ISI-o. sobre. l os 
-teI'l'<\S , sobre el j"b\erna *- O\'r'e~ón l os ca.ro.c.krís-l-irQS 
d. So 3"\'\""00 , el ccrn.rc.o 9lJ( sur,~{(\ con rnñs 
h-ec"enioa. j \ a ron~hrnút\ en!,.. ros ri I.lck.danos , 
c;crno es 9'" to" el <0.",\, ,0 l es a~.(~Clbc.. O I"s 
\, .... eF;{,o\,a . 

Ta"'\"il~ sobre. lo:; 0., \. (,,,105 "\'-'< c.cno(, r""oo. 1...
5 en dí.. CorN) ~{ C>.r ~íl lo 3 °, t:23 o ).1 " 

91Je n..ron modlfi«d<'Js a. -\"0.',",, de. I los ' ahos. / 

Así Co mo In fn,,,,nr1ón del \\Iv< ve b·~o.()o M e\<\lnhO I 
Ce"'" ,,5 '1-'e ,,1 po.f 5 , Se. For""o con rod,r<"\ 9Ue. 

SCl'\ el I:: 'ieculivo JVdiL·".j ':l le~}'s \a.h vo, Cb-to se 
.J i ' \ pO.I S c.a" 

hace prin/.ip<'I.-nrn t "- f. "rP- "'''..la''', e 
0P0:;Je. ele e"los pe ~e" ~ 

6 mVj i."'foAo.n~c COnc,U.r .50\0,-, \" \"; S'\-""')(A de / 
M6)1.°'co f or,\ue. no c.or-.o~mos \ . sus jr{H"\J~ ct\lOI"\(t"S 

9 ve ha ~<n) do I o 1", forma de- 5olak rr\D 9""- """, 
r"13e . 
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~~\exlón 

Desde 1'1\\ <;u~ de \l\~, €f;\c e5 un le\"('(}, 1'l'U~ In~(e".oA1'1\e Ó/:'o\do, o. 
9Le l\O'.'D\O se es\Q \cll\onc\o del ~Q~<b, Si ()O -I-o~ie\\cle\ ?I't:::.en-k. 

\\e <;>Ilcl:! do, ÚJel'\\o. q.c \0 q..e \?~ \--oee oi'b~ no &.. 1"é\l\\e, 

en e \ l''1:se \'\\e I S \ \\0 ~ \lO' \0"" ce)'ec-\o ':> se. \'eq~-\.(¡a", e COf1 ~ v,"" 

\X:ro 1'0 \~\lQ\(!"'. CII e.1 hO'(l~C,\lf&> 00\ I"'~ 0,\ I'<e>err+e,"'o. 
"~I _ _ L 1 _ ~ ccn el l'I\.J'I\do eh G I 
' Uu\OO h'(¡") OVet'O:' C6~c.,-oS ~'ccIOrO.UO> 

q\e. o.c~\J(),\l'ner)l,.e. ~\~\')Y'03, eJP"" 1'\0 1\0. <odio, e5\0. fUe ~ e.> o 

';'''}.l e o,-erdo unQ \:or"'o. de comcc-'or¡ d' rec-l-a. COI'l \0..) ~~ol'ú<¡/ 

lo. an\ \'C\ ",\c\0 'f'C()'\ U\II, cb'o'Úo o. lo c\\~o\c::?(', 00 o 

\(\ ~""''''OC\¿h q\.e ('n ocre 10M) ~ ~¿(? cbr de !'<lanera úr'd<'l\./e, 

0-\-\'0 o::, ~ II"I\t¡)or\a",\ e o re.+üY"YlO r 50(\ los ~\-ec\)"", labores , 

ql>e C\fI.Ie, se \oc'ro'oo POr LJf'I ~O, díQ:') ele ónconso , 

~;e")-\-o.t'¡ol)e:>, \'l\e'¡o<e:; empeo:'\ , d llnQ. \::ene,ló(\ \'ON). lo Ve'je?, 

\><:'('() ¿!\ ~e ~:x:n-\.:! lo. SI\\JC>.c 16" ~ COrrblQdo ,a l1os:>\",cl) 

COIYO )0'Iere~ q..c C1\lcm) €5\.aIY'O~ en el bo,ch\\\ero-\.o I '<\6.) 

Qck\Q \'\\e, \\0 \')cd~\'YI03 o\Aerer lo- 0'(ofivn\6o.d c\, lft\ 90ns Ió n , 

es \0 qUI"LC\3 I)Oc:\; \ Q q (he:\'o r ' _ 
?e<o -\o, ~I ~ . Q. la eco\')QM 10 o qú'lC\3 Mejora,b, 

,'Ol e ~ pro ó"c\ 5e Iln ce¡:ec-\o ' \"11 \00 AQ i'1\e ,'X"o f' C\ ce 
\OfnQr'a",o~ iY\Q~ COff> enClo.. S::Jb<e e\ C>.\'ono , ':) ~ pel'lSad<\ 

'('i\O,S So'o>e. \Jno. \¡ \ do.. cb. Ce () no l\O \"c ~ ¿ro, \- ra \:¡ " s oJo ., ~rO 
-\c.I1\,'e f) o \ o. \Ce <lo c;:, ')lJ~ \o 'lee y ()O ce ce (j~ pcns\ O' r¡ , 
\,o{' 9ve. qlJ'tcC\~ 011::.,,0. 't1"()1>o\C\dC'lte, I Cl,U'e q(>o(' \e.f\ IY'tCho 

Q, e5c \f'Clbo)O, ~ '(1O ~ec"'1 I)ieh \'lenslOl'lodo3¡ ef1+once~ 
(\Q "e. "a )US~, \"<:Ir qLe. rn\cI"IQ" \:>er3::lnC\J 3e 
Q~')o.h()(\ eJe e:::. -\d' ~n:;lón, 

Des de 1'1\\ \<.l~o ele '-J\~, es\c e:,> un ],erro, I'{'l>~ ,n'tt(e"-:?\f'k ~b\do, Q 

9Le 1'\0",0\0 se cs\n 'l)Qt\QOaO del ~a~<b, SI no \-a~ie"cle\ \'I't~enie. 

\le \?I)Ce do~ Cl.lel~\o. q.c \0 q..e 'i"'''''' 'roce o.fu~ ,",o ~ \"éll'\\e , 

en e \ \,<cSCl\Ie, s, \\0 ~ 1JO'\o,", ce\,>ec40" &. ~q~-\{¡al\, e co,, ~ IIXJ» 

\X:ro 1'0 \')\lQI~ . En e.\ h O\,,\,-c,0f &> ro\ ~~ a.\ \' <e>errte, ha 
"'-1.. ~ _ , __ .1 Cd") el 1"I1.J()(\() "h c? I 
' UIJ\UO t'rU") \:)(,ero. QS~c."TU:> '\'t \x. ,orO-,-,c' 

q\e. aC~\J(\I~~ e.. v\\¡\';"'O;, eJ)Ch'I P \o 110. yo.d io, e5\ o. R'-t ~ e..> o 

'>''}Je " 'erOo uno ~oy(",a.de carccc·..:; '" dltec\o. con 1''> ¡:er-.onQS, 

\0. Clo.\ \,o. ",\6 0 ""''') u\, I , cb'o'Óo o. IC\ cI'~U\'3'(,1 O" O 

\(\~"~Y'I"o.C,,¿h q\Je et'l OCiB\OM) ::,e ~¿(? dor de lVIanerClur'iJé"'4e, 

O-\-I'O (l:') ~ 'l"I\\)or\ol'\-\e (\ re.+ Of'\O r So" los OO I'€.C "'ct> 'abores , 
ql>e C\f\.les se \llC\'o1oo \lO¡- LJI'\ ~O , dí03 de Óc)c(\nso, 

\l1e~+C\~''OhO, me'ple:; CN\Il'ee':l cl ll'<lq I~m\;;" \OON). \0. Vejez, 

\>~YO ~f\ ~e ~-\02 \ CA S\\\lQC,i}f"I le.. COrrl::>\C\do, Q \)o:;¡,-I-W) 

C01'rO 'p'ie"e::' ~ O?cno.) es\a1Y'03 en e l bo.ch¡I'ero.{o I 1Y\6~ 

Qc:\>\a I')\e no vod~VY\()') o\"\el"f:r \e. O?o<4-u,,¡clc.c\ d! \J'o, tenSión, 

es \.o QU\W-5 nOc\", o. C\ (\ k _ 
\ tec. r , Q, la eCOnOM '0 o gUItaS '-?eo -\0.1'\'0 -~ ó ' trepra,o 

, 'e pro n o. ~ \)YI C6\e0o " ""?oM-QY)\e ,\">0<' o.ce I 

\-01'<\QrI(\""O~ 1'<\Q,:, CO('C: ene.e.. ~bre. e.\ o.\..ono , '.) se penSade:< 

'MeAS SO':>-e \),,0, \¡ \ c\(x cIa, tIe \l no lID \"o ¡:o ¿ro. .\- rO b " 
..} ajO ', ~rO 

~ ú.II\,'ef) o. la ICe. Cio ~ 'Jll::'1-o c¡le '? ~o Jc ~ \.)nc, pcns,o", 
\)0(' 9ve. 'l \)\ 1:Q~ o.l::.'ro. -\-1"Q'oc~G\dCJte, I qUe CI (lo, \ e.f"I rn.c.ho 
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