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I Introducción 

Este informe pretende mostrar una reflexión en torno al alcance que la Reforma Integral 

a la Educación Media Superior (RIEMS) 2008, tuvo en el Programa de estudio de la 

asignatura Historia de México, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Este trabajo está 

basado en mi experiencia laboral como coautora del material didáctico –libro de texto– 

Historia de México Contemporáneo I, dirigido al nivel medio superior de la institución 

antes mencionada, y cómo esta labor impactó en mi trayectoria profesional como 

historiadora.  

Es importante anotar que se incluyen reflexiones que surgieron sobre el enfoque 

por competencias, planteado en la RIEMS, aplicadas en la enseñanza de la historia dentro 

del IPN y cómo el material didáctico elaborado es una herramienta que permite un primer 

acercamiento a los contenidos. Es importante mencionar que, la relación que se traza entre 

la RIEMS, el IPN y el material didáctico elaborado, parte de la intención de elaborar un 

libro de texto que cubriera los contenidos temáticos del programa de la asignatura. 

Además, se buscó trazar una línea que relacionará la noción que tengo en torno a 

la Historia, su enseñanza en las aulas de medio superior y cómo el libro de texto puede 

fungir como herramienta para el aprendizaje de la asignatura. Por lo anterior, es menester 

anotar que, con este trabajo busco exponer no sólo mi experiencia como autora sino 

también una serie de reflexiones y consideraciones en torno a las circunstancias en las 

que se elaboró el libro de texto y lo que ha derivado de esta labor.  

Finalmente, lo expuesto a lo largo del informe puede generar un espacio para 

discusiones o intercambio de ideas, por una parte, entre las instituciones que tienen como 

propósito la formación de historiadores profesionales y, por otro lado, entre docentes o 

bien, autores de libros de texto que buscan comprender la necesidad de fortalecer el perfil 

pedagógico de quienes nos enfrentamos a un campo laboral como lo es la docencia y la 

creación de material didáctico.   
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II Propósitos de la enseñanza de la Historia 
 

2.1 Historia disciplina – historia asignatura  

Este capítulo tiene como propósito exponer, grosso modo, una definición que permita 

distinguir lo que se entiende por Historia como disciplina e historia como asignatura 

escolar, la interrelación entre ambos, así como, el papel que juega el libro de texto como 

material didáctico en la enseñanza. 

Para entrar en materia, es importante comprender que, al menos en la lengua 

española, la palabra Historia designa a la única disciplina que indica, en sí misma, tanto 

la ciencia, como su objeto de estudio (Historia interpretación - historia acontecimiento). 

Si bien es cierto que, nombrar la diferencia entre cada una de estas acepciones nos ayuda 

a distinguir la auto-referencia que se da entre disciplina (interpretación) y pasado 

(acontecimiento), no se debe perder de vista la acción de nombrar, en este caso, el 

acontecimiento (lo sucedido); es decir, estos hechos no existen per sé, no es algo que esté 

dado; sino que es a partir de que se les nombra y se les da un significado, que son.  

Es por ello que contar una historia no equivale precisamente a hacer Historia, y es 

en este proceso que el humano y en concreto, especialistas interesados en el tema, se han 

dedicado a buscar la(s) forma(s) de concretar un método a partir del cual la Historia logre 

comprenderse como una ciencia capaz de generar conocimiento y así superar el simple 

relato de historias. Es importante destacar que la reflexión sobre la investigación del 

pasado cobra relevancia desde los siglos XVIII y XIX, en un momento en el cual se les 

exigen a las llamadas ciencias sociales la necesidad de definir sus objetos de estudio, 

métodos y formas de escritura. 

Es necesario anotar que la noción de Historia (ciencia) como interpretación, no se 

cierra únicamente a lo intangible, a los hechos acontecidos; sino también al estudio de 

todo aquello emanado de alguna época determinada y que ahora brinda información sobre 

ese pasado; llámese, documentos, objetos, arquitectura, producción literaria, 

manifestaciones culturales, o bien, los mismos registros que se han realizado sobre la 

época, etc. Lo anterior nos brinda la oportunidad de entender que la cientificidad de la 

Historia va más allá de los acontecimientos; ya que la ciencia histórica puede 

comprenderse como aquello que resulta de una rigurosa mediación documental 

consciente de que lo que estudia son datos y no acontecimientos. 
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Ahora bien, como ya se mencionó líneas arriba, si bien es cierto que la Historia 

encierra en su naturaleza una serie de acontecimientos pasados, estos no existen per se; 

es el sujeto, historiador en la mayoría de las ocasiones, quien dotará de significado a 

determinados hechos; es decir, los nombrará y representará en un discurso; siempre a 

partir de un proceso de investigación. En términos de Edward Carr, podemos decir que 

es el historiador quien decide cómo dará significado a determinados hechos.1 Dicho sea 

de paso, si bien existen hechos base2, la multiplicidad de interpretaciones es inevitable, 

así como la jerarquización de todos los factores que influyen en aquello que se ha tomado 

por objeto de estudio. 

Por su parte, es de mi interés retomar la reflexión que aborda el Dr. Fernando 

Betancourt en torno a una de las grandes cuestiones que la llamada Filosofía de la Ciencia 

se planteó sobre las diferencias entre ciencias nomológicas y ciencias hermenéuticas 

desde una disyunción metódica. El autor expone que “[…] las ciencias nomológicas 

deducen métodos que buscan explicar causalmente los fenómenos apelando a leyes; 

[mientras que] las ciencias hermenéuticas alcanzan [la] comprensión de los fenómenos 

sociales gracias al potencial interpretativo que subyace en los métodos empleados”. 3 

Esta diferenciación es criticada y reformulada por posturas que reconocen la 

existencia de una complementariedad entre ambos procedimientos. Este aspecto es una 

característica del saber histórico, tal cual lo asevera Betancourt al decir: “Así, la ciencia 

histórica debe su naturaleza interdisciplinaria a la combinación, ahora expresada de 

manera metódica, de procesos propios de las ciencias nomológicas con procedimientos 

interpretativos.”4  

Sumando a lo anterior, vale la pena retomar los debates inaugurados por la Escuela 

de los Annales en los que se vislumbra una pérdida del paradigma historicista     respecto 

a la situación central del documento histórico     tomado como testimonio fiel del pasado. 

 
1 Cf: Edward Carr, ¿Qué es la Historia? Barcelona, Ariel, 2010 p. 81 
2 Nos referimos al consenso de fechas y periodos establecidos para el inicio o fin de una Guerra, Revolución, 
etc. Es decir, hechos que son los mismos para todos y que constituyen, como diría E. H. Carr “la espina 
dorsal de la historia”. Revisado en: Edward Carr, Ibíd. p.80   
3 Fernando Betancourt Martínez, “La fundamentación del saber histórico en el siglo XX: investigación 
social, metodología y racionalidad operativa”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de 

México [en línea], 2010, (40) p. 111, fecha de consulta 11 de julio 2022,  
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94119376004 
4 Ibíd. p. 112 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94119376004
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De esta manera, se da inicio a una reorientación general de la Historia en donde se pasó 

del historicismo    hecho histórico único e irrepetible     a una estima de los fenómenos 

sociales colectivos, mismos que exigen por sí mismos otro tipo de perspectiva teórica y 

de proceder.  

Bajo esta línea, Betancourt señala que repensar la naturaleza del saber histórico, en 

la época contemporánea, nos lleva a visualizarla como un tipo de racionalidad operativa 

que exige una funcionalidad interdisciplinaria, que nos lleva a interrogar el cambio teórico 

y práctico en sustitución de los niveles de antaño, que se daba a principios del siglo XX, 

por los instituidos por la continuidad de la historia misma, en las últimas cuatro décadas.   

Añade, además, que “el saber histórico es un tipo de racionalidad operativa que ya en sí 

misma exige funcionalidad interdisciplinaria”5  

Entendemos entonces que, en vista de que actualmente tenemos la posibilidad de 

compaginar nuestra labor con el trabajo realizado por diversas ciencias sociales, la 

Historia es, en el plano metodológico, “un espacio de interdependencia” en el cual se da 

la oportunidad de “la autorreflexión a la que están orientadas”6 el conjunto de las ciencias 

sociales, enriqueciendo así el quehacer de la Historia como ciencia.  

Posicionar a la Historia en la categoría de ciencia ha implicado, desde hace ya más 

de dos siglos, darle respuesta a la pregunta que muchos se han hecho y que, seguramente, 

todos nos hacemos en algún momento: Historia ¿Para qué? Y aun cuando busquemos 

una respuesta absoluta, la misma esencia de la Historia ha dejado en claro que a ésta sólo 

se le entenderá, como bien lo plantea E. Carr “a través del cristal del presente”. Y, añade 

que “Nuestra respuesta, consciente o inconsciente, refleja nuestra posición en el tiempo, 

y forma parte de nuestra respuesta a la pregunta, más amplia, de qué idea hemos formado 

de la sociedad en que vivimos.”7 

Al situar esta cuestión en el ámbito educativo, la pregunta que surge es ¿para qué 

enseñar Historia? Este cuestionamiento nos lleva a revisar algunas reflexiones generadas 

en torno a la naturaleza de la historia como materia escolar.  

 
5 Ibíd. p.111  
6 Fernando Betancourt Martínez, Op. cit. p.110  
7 E. Carr. Op. cit, p. 78  
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Desde su incorporación al currículo como materia escolar, la Historia, contribuye 

en la formación de una identidad social y política de las naciones8, lo cual deja ver a la 

disciplina como un conjunto de conocimientos acabados, listos para ser aprendidos en 

aras de la construcción de una ciudadanía. Su enseñanza, en el contexto escolar a nivel 

básico tiene el objetivo de la formación de ciudadanos, a partir de la apropiación, análisis, 

reflexión y de ser posible, la crítica de un discurso generado con este propósito y que, 

como veremos más adelante, conlleva el desarrollo de habilidades cognitivas para el 

desenvolvimiento del estudiante en sociedad.  

Derivado de esto, en la actualidad su enseñanza ha experimentado transformaciones 

significativas. La propuesta que se enuncia en torno a una enseñanza de la Historia a partir 

de la emulación del quehacer histórico cobra relevancia para fines no sólo del presente 

informe sino para comprender el propósito actual de su enseñanza en las aulas. Peter 

Seixas, junto con Tom Morton, proponen la necesidad de acercar al estudiante a una serie 

de categorías, propias del quehacer histórico para que éste sea capaz de razonar el discurso 

y desarrollar un pensamiento histórico.  

Ellos exponen que en ciertas ocasiones, “historians explain the rules of the game 

and show us the process they follow to construct history, but more commonly we read in 

their histories only the end product-their historical narratives. In some sense, they are like 

the directors of a play. Too often, our students see only the play” es por ello que sostienen 

que: “We want them to peer backstage, to understand how the ropes and pulleys work 

that make the play possible”9.  

Mireya Lamoneda afirma que “[s]e debe respetar -y posiblemente amar- la 

disciplina que se enseña, pero sin olvidar que no se enseña la disciplina por la disciplina 

en sí misma, sino por los alumnos.”10 Y es entonces que, si hablamos de una postura que 

pugna por el desarrollo de habilidades del pensamiento y por un pensamiento histórico, 

no cabe duda que emular el trabajo de historiar será la base para alcanzar dicho objetivo. 

 
8 Joaquín Prats, En defensa de la Historia como materia educativa, artículo fruto del trabajo realizado en 
el marco del proyecto "La enseñanza de la historia y la construcción de las identidades culturales" -
Investigador principal: Joaquín Prats. Programa Nacional de Investigación Fundamental no-orientada 
(I+D). Ministerio de Ciencia e Innovación. (Subprograma EDUC). Concesión: septiembre 2009 Código: 
EDU 2009 09425. 
9 Seixas, Peter y Tom Morton, The Big Six Histoncal Thinking Concepts, Nelson College Indigenous 

Toronto, Canadá, 2013, p.2-3 
10 Mireya Lamoneda Huerta, “¿Cómo enseñamos historia en el nivel medio superior?” en: Revista Mexicana 

de Investigación Educativa, vol. 3, núm. 5, enero-junio, 1998 Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa, A.C. Ciudad de México, México 
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Respecto a esto, retomo el análisis que el historiador Sebastián Pla sostiene en torno 

a la reforma realizada en los planes y programas de educación secundaria en México, en 

el año 199311. El autor plantea un cambio en el discurso histórico escolar12 que pasó de 

un sentido formativo de la enseñanza de la historia a un sentido instrumental del mismo, 

al promover el desarrollo de habilidades del pensamiento sobre de las interpretaciones 

oficiales de la historia nacional y universal, dejando ver que: “[l]o primordial de la 

enseñanza de la historia ya no es lo que le dio origen como asignatura (la ciudadanía y el 

nacionalismo) sino su relación directa con la explicación del presente y con el desarrollo 

de habilidades cognitivas que permitan al educando desenvolverse en la sociedad 

contemporánea”13 

La búsqueda de una definición en torno a la historia como materia escolar también 

abre debates de acuerdo con la época y objetivos que se le atañen a su enseñanza. Las 

escuelas de interpretación histórica, como el positivismo, marxismo y escuela de los 

Annales han predominado en diferentes momentos y han impregnado las reformas 

educativas con elementos que las distinguen.  

Asimismo, las posturas pedagógicas para la enseñanza de la historia han sido 

diversas a lo largo del tiempo. En la actualidad, el constructivismo14 predomina en el 

discurso, así como en el diseño de planes y programas de historia, desde el nivel 

secundario hasta al nivel medio superior en el caso de México. La propuesta de este 

enfoque, según Mario Carretero se centra en que  

El conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del individuo, 
construcción que se fundamenta en los esquemas de pensamiento que ya posee […] Por 

 
11 Hago referencia a este momento puesto que, la reforma aplicada en 1993 en la educación secundaria y 
las posteriores reformas emitidas en 2006-2007, nada alejada de lo propuesto en 1993, repercuten 
indudablemente en la reforma que se empiezan a implementar para la educación media superior para el 
2008 en México, nivel educativo en el que nos situaremos para el presente informe.  
12 “[…] puede entenderse como la construcción deliberada en parte, inconsciente en otra, de las 
significaciones sobre el pasado dentro del ámbito escolar. Es aquella encargada de normar sobre qué pasado 
se debe construir conocimiento y cómo deben construirse las significaciones.” Consultado en: Sebastián 
Pla, “Metamorfosis del discurso histórico escolar: de la historia a la psicología en la reforma educativa de 
1993 en México” en Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN 
1316-9505. enero-diciembre. No 13 (2008):171-194.   
13 Ibíd. p. 179 
14 “La relación entre constructivismo y educación se puede sintetizar, como lo hizo Díaz Barriga Arceo, en 
los siguientes puntos: el desarrollo psicológico del individuo está en intersección con los aprendizajes 
escolares; la identificación de los diversos intereses de los alumnos y de sus conocimientos previos para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; el replanteamiento de los contenidos curriculares, centrado en el 
aprender a aprender; la importancia de la interacción entre el docente y los alumnos y los alumnos entre sí 
para guiar los procesos de aprendizaje y; revalorizar el papel docente como mediador en el aprendizaje de 
los alumnos.” Revisado en.  Ibíd. p. 187   
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tanto, el tiempo histórico, el espacio histórico y la causalidad histórica son nociones, 
representaciones o esquemas específicos que se deben desarrollar en los estudiantes para 
la comprensión y el aprendizaje significativo de la historia.15 

Con este razonamiento se busca que el estudiante aprenda a pensar históricamente, 

entendiendo esto como la “acción de significar el pasado a través del uso deliberado de 

estrategias creadas por los historiadores como son el tiempo histórico, la causalidad, la 

objetividad, la intertextualidad…”16 y darle sentido al presente a través de la construcción 

de un pensamiento crítico de la sociedad a la que pertenece17.  

De lo propuesto por Sebastián Pla, retomo las consideraciones sobre los códigos de 

la modernidad del nuevo sistema educativo global18, los cuales se centran en esquemas 

mentales o nociones históricas requeridos para pensar históricamente. Aunado a lo 

anterior, y como veremos más adelante, los fines de la enseñanza mantienen una fuerte 

pretensión de formar ciudadanos a través del nacionalismo y la identidad nacional, lo cual 

desde mi perspectiva no debe estar peleado con la búsqueda de un pensamiento crítico.  

En este sentido, se busca que la historia como materia escolar se convierta en un 

espacio en donde el aspecto cognitivo, reflexivo y disciplinario converjan en su 

enseñanza. Es decir, guiar al estudiante en el desarrollo de habilidades fundamentales 

para la comprensión del tiempo histórico, valoración e interpretación de las fuentes de 

información; sin olvidar la formación de ciudadanos con una conciencia crítica de la 

sociedad a la que pertenecen19.  

2.2 La enseñanza de la historia. Algunos fines educativos de la historia como 

asignatura a nivel medio superior. 

Ahora, a lo largo de las siguientes líneas, es pertinente dar una posible respuesta a 

la pregunta ¿para qué enseñar historia? Para esto, considero relevante la postura que se 

tiene sobre la enseñanza y, por ende, del aprendizaje de la asignatura, ya que en ocasiones 

los propósitos que se plantean distan mucho de la praxis. Como bien menciona la doctora 

 
15 Revisado en: Ibídem.  
16 Sebastián Pla, Aprender a pensar históricamente. La escritura de la historia en el bachillerato, México, 
Colegio Madrid: Plaza y Valdés, 2005, p. 16   
17 Mario Carretero y Manuel Montanero, Enseñanza y aprendizaje de la historia: aspectos cognitivos y 

culturales. Culture and Education, Cultura y Educación, ISSN 1135-6405, ISSN-e 1578-4118, Vol. 20, Nº 
2, 2008 (Ejemplar dedicado a: Enseñanza y aprendizaje de la historia), pp. 133-142 p. 137. 
18 La CEPAL entiende por códigos de la modernidad “el conjunto de conocimientos y destrezas necesarios 
para participar en la vida pública y desenvolverse productivamente en la sociedad moderna” […] Esta 
definición revela los dos objetivos estratégicos o ideas-fuerza del documento: ciudadanía y competitividad. 
Revisado en: Sebastián Pla, Op.cit. 2008. p. 174 
19 Mario Carretero y Manuel Montanero, Op. cit. p.136  
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Margarita Pansza, la enseñanza de la disciplina dependerá en gran medida de la(s) 

actitud(es) con la(s) cual(es) se acerque el estudiante al conocimiento histórico y las 

razones, a partir de las cuales el docente enseñe la Historia.20 

Como ya se mencionó líneas arriba, no es lo mismo enseñar la disciplina histórica 

como un conocimiento acabado que como una disciplina en construcción permanente. En 

este sentido, Isaac Gonzáles, en Una didáctica de la Historia, sostiene que el docente “es 

el encargado de diseñar todo el entramado del curso, de distribuir el trabajo, de mantener 

la tensión y el esfuerzo [...] Su labor ya no consiste en impartir saberes establecidos en 

una relación vertical docente- discente, por el contrario, tiene que ayudar a establecer 

otras relaciones horizontales de cooperación y de trabajo en equipo”21 

Por ello, es importante comprender que la función de la historia escolar radica no 

sólo en acercar al estudiante al conocimiento histórico sino también darle las herramientas 

reflexivas que lo coloquen en una posición en la cual sea capaz de cuestionarse y razonar 

su presente. En esta misma línea, Joaquín Prats afirma que:  

…la historia entendida como materia escolar no debe concebirse como un cuerpo de 
conocimientos acabados, sino como una aproximación a un conocimiento en 
construcción, como lo es cualquier conocimiento científico. Dicho acercamiento deberá 
realizarse a través de caminos que incorporen la indagación, la aproximación al método 
histórico y la concepción de la historia como una ciencia social y no simplemente como 
un saber erudito o simplemente curioso.22 

Para fines del presente informe, es conveniente situarnos en la enseñanza de la 

historia a nivel medio superior, esto con la finalidad de comprender que la enseñanza de 

la asignatura en el nivel bachillerato “[...] debe llevarse a un grado superior, a saber, debe 

respetar en el estudiante las facultades críticas, de interpretación, análisis y síntesis, 

aprovechando el bagaje que trae del grado anterior” 23  

En un primer momento, es esencial comprender cuáles son los fines del 

bachillerato, esto con la intención de discernir los propósitos que se le han asignado a la 

enseñanza de la historia en dicho nivel. Por ello retomo lo expuesto en los materiales 

 
20 Margarita Pansza, “La enseñanza de la historia y las corrientes educativas contemporáneas.” en: 
Victoria Lerner Sigal (comp). La enseñanza de Clío. Prácticas y propuestas para una didáctica de la 

historia, México, UNAM, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos: Instituto de Investigaciones 
Doctor José María Luis Mora, 1990. p. 397 
21 Isaac González, Una didáctica de la historia, Madrid, Ediciones de la Torre. 2001.  p.29 
22 Joaquín Prats. Op. Cit.  p. 14  
23 Ricardo Rivera, “La enseñanza de la Historia en México”, citado en: Victoria Lerner Sigal (comp). Op. 

cit.  p. 56.  
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emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en torno a la Reforma Integral a 

la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008, donde se expone que este nivel educativo 

“es un espacio para formar personas con conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollarse en sus estudios superiores o en el trabajo y, de forma más amplia, en la vida. 

Asimismo, los jóvenes adquieren actitudes y valores que tienen un impacto positivo en 

su comunidad y en la sociedad”.24 

Es importante aclarar que es propósito del siguiente capítulo el abordar con mayor 

detenimiento la enseñanza de la historia bajo las directrices de la RIEMS. Es por ello por 

lo que, en este capítulo sólo me enfoco en presentar una exposición general de lo que se 

ha propuesto como los fines de la enseñanza de la historia en el nivel medio superior.  

Una vez hecha esta aclaración, es menester mencionar que uno de los problemas 

que se detecta dentro del campo de la enseñanza de la historia es la ambigüedad con la 

que el estudiante se acerca a su estudio. Durante mucho tiempo, se ha transmitido que la 

Historia es el simple relato de los hechos del pasado, por lo que los jóvenes llegaban a la 

conclusión de que la acumulación de datos no les serviría para nada. Muchas veces esta 

vaguedad, como bien menciona Ernesto Schettino25, se llena de forma intuitiva, otras, lo 

cubre el docente de forma personal suponiendo que el estudiante sabe la utilidad de la 

asignatura, así como su importancia formativa. 

Hoy en día es común el acuerdo de no privilegiar, exclusivamente, la enseñanza 

memorística de la historia, la cual está centrada en la reproducción de grandes 

acontecimientos, dando apertura al desarrollo cognitivo del estudiante en donde se puedan 

construir “[…] esquemas de conocimientos y desarrollar capacidades, antes que 

memorizar conceptos”26.  

En este marco, y como ya se mencionó, es importante acercar y provocar en el 

estudiante la reflexión y el uso de una serie de categorías, propias de la labor del 

historiador y que, sin ellas, no sería relevante hablar del desarrollo de un pensamiento 

histórico. Es pertinente entonces, por ejemplo, fomentar en la comunidad estudiantil la 

 
24 Secretaría de Educación Pública, Planes de estudio de referencia del componente básico del Marco 

Curricular Común de la Educación Media Superior, México, Secretaría de Educación Pública, 2017. p.45  
25 Schettino Maimone Schettino, “La enseñanza de la historia en la Escuela Nacional Preparatoria” en 
Victoria Lerner Sigal Op. Cit p. 23 
26 Lamoneda, Op.cit. ibídem.  
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lectura y análisis de fuentes primarias y secundarias a través de actividades de aprendizaje 

derivadas del quehacer de las y los historiadores.  

Prueba de ello es la propuesta que tiene el Project Historical Thinking de Peter 

Seixas y Tom Morton, el cual gira en torno a la proposición de que el pensamiento 

histórico, así como el pensamiento científico en la enseñanza de las ciencias se desarrolla 

a partir del aprendizaje del método científico puesto en práctica en un laboratorio, es 

fundamental para la enseñanza de la Historia, la puesta en práctica de seis conceptos de 

pensamiento histórico, a saber:  

1. Establish historical significance 

2. Use primary source evidence 

3. Identify continuity and change 

4. Analyze cause and consequence 

5. Take historical perspectives, and 

6. Understand the ethical dimension of historical interpretations27. 

Al emular el quehacer histórico es que el estudiante puede aprehender del lenguaje 

propio del historiador; lo cual, a su vez, es necesario para comprender de una forma 

más profunda los eventos y procesos históricos. Los autores sostienen que:  

[…] we present the historical thinking concepts in this book as a starting point for 
rethinking how we teach history. These concepts constitute a six-part framework for 
helping students to think about how historians transform the past into history and to 
begin constructing history themselves. The concepts give us a vocabulary to use while 
talking with students about how histories are put together and what counts as a valid 
historical argument.28  

Dicho sea de paso, si bien estos conceptos son distintos en esencia, están 

estrechamente interrelacionados, lo que nos deja ver que el  “Historical thinking only 

becomes possible in relation to substantive content. These concepts are not abstract 

“skills.” Rather, they provide the structure that shapes the practice of history”29. 

Por su parte, Mireya Lamoneda, siguiendo en el tenor crítico respecto a la didáctica 

en la enseñanza de la historia, señala que:  

 
27 Revisado en: http://historicalthinking.ca, 28 de sept-22 
28 Seixas Peter y Tom Morton, Op. Cit. p.3 
29 Revisado en:  http://historicalthinking.ca/historical-thinking-concepts, 28 de sept. de 22 

http://historicalthinking.ca/
http://historicalthinking.ca/historical-thinking-concepts
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Desde el punto de vista didáctico y para mejorar el desarrollo cognitivo de los alumnos, 
una enseñanza de la historia que no se limite a impartir contenidos, sino que propicie la 
reflexión sobre los métodos utilizados por el historiador, tanto en los aspectos más 
elementales de la clasificación y evaluación de la información, como en los más 
complejos de la formulación y comprobación de hipótesis y teorías o modelos 
explicativos30. 

Por otro lado, Joaquín Prats destaca que, ya sea por el método tradicional o en las 

escuelas innovadoras, “el uso de la historia se concebía como instrumento ideologizador 

de cara a crear una conciencia nacional”31. En este mismo sentido, Carmen Villatoro 

Alvaradejo, al contextualizar el caso de México, sostiene que la enseñanza de la historia, 

para hacer realidad los objetivos oficiales planteados para el ciclo del bachillerato, 

propone el fomento de una conciencia crítica, en donde: 

La historia es decisiva para la cohesión de un grupo social. No es gratuito que esté 
presente casi siempre en el currículo escolar. Juega un papel privilegiado en la creación 
y mantenimiento de la conciencia nacional y, claro, también del "statu quo"; el estudio 
del pasado permite la cohesión de la comunidad y por ende de un país. Sin embargo, la 
enseñanza de la historia también tiene como finalidad fomentar la conciencia crítica, y es 
este el sentido que debemos impulsar en el bachillerato. El conocimiento histórico puede 
convertirse en crítico y cuestionador de la realidad presente y llegar a ser un instrumento 
del pensamiento progresista y de cambio.32  

Si seguimos la línea de las funciones de la historia como materia escolar, así como 

de los propósitos del nivel medio superior, nos encontramos que “los avances en la 

pedagogía y la psicología, así como la propia evolución social han dejado obsoleta la 

tradicional función educativa de la historia que pretendía, simplemente, adoctrinar”33  

Por un lado, se expone la necesidad de brindar al estudiante el conocimiento 

histórico como un saber en constante cambio, que lo lleve a la construcción de una 

identidad nacional con conciencia crítica e histórica; por otro lado, se hace hincapié en el 

desarrollo de capacidades que busquen reafirmar o significar dicho conocimiento para 

que el estudiante logre desenvolverse en sociedad.  

En este sentido, Mario Carretero y Miriam Kriger hacen un análisis en donde 

consideran que existe una contraposición entre los dos tipos de ideales que fundaron la 

enseñanza de la historia, a saber, los románticos que plantean un carácter nacionalista; 

 
30 Carretero, Pozo y Asensio, 1983, p.5, citado en Lamoneda, Loc. cit.  
31 Joaquín Prats, “Prologo” a Julio Arostegui, Antonio Campuzano, et al, Enseñar historia, nuevas 

propuestas, Barcelona, Laia, 1989.  p. 8  
32 Carmen Villatoro Alvaradejo, “La enseñanza de la historia en el bachillerato”. Versión electrónica: 
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista77_S2A4ES.pdf consultado el 11 de julio 2022.  
33 Joaquín Prats, Enseñar historia. Notas para una didáctica renovadora, España, Junta de 
Extremadura/Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, 2001, p. 114 

http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista77_S2A4ES.pdf
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por otro lado, los ilustrados quienes exponen un carácter más cognitivo, de carácter 

disciplinar, donde subrayan que “[l]a disyuntiva se reproduce en el juego de los objetivos 

de la asignatura […] que apuntan a la formación de identidades colectivas de tipo 

nacional, y por el otro los disciplinares, referidos al desarrollo cognitivo individual” 34 

Actualmente, la enseñanza de la historia se encuentra permeada de estas dos 

grandes posturas que, si bien podrían contraponerse, son resultado de un contexto que 

ubica a la enseñanza de la historia en una dinámica que busca preparar a los jóvenes a, 

como menciona Enrique Florescano, vivir en sociedad. Y es que, si lo que se busca es que 

el estudiante comprenda el presente para poder desenvolverse en él de una manera crítica 

y con conciencia de su historicidad, “es conveniente que lo hagan a partir del pasado que 

ha construido ese presente”35.  

Ahora bien, ¿qué tan distante están estos objetivos de la realidad? No podemos 

negar que el cumplimiento de los propósitos educativos no siempre se alcanza en la 

praxis. Si bien se ha buscado contrarrestar el peso de la memorización para enfatizar el 

análisis, nos encontramos que el docente, muchas veces en su práctica, adopta métodos 

que se rigen por la memorización y siguen presentando a la historia como una asignatura 

poco atractiva.  

El uso de materiales didácticos también ha sido y seguirá siendo fundamental para 

acercar al estudiante al pasado. Sin embargo, y como veremos más adelante, muchas 

veces el uso deliberado de los mismos aporta muy poco al aprendizaje significativo del 

conocimiento histórico, tal es el caso de los libros de texto.  

2.3 El libro de texto como material didáctico  

Así como se ha intentado hacer un esbozo en torno a los propósitos de la enseñanza de la 

historia, es de gran relevancia para el presente informe abordar el uso del libro de texto 

como material didáctico. Y, más allá de hacer una revisión somera de la historia del libro 

de texto en México, o bien, evaluar los contenidos o el cómo se está enseñando, es de mi 

interés reflexionar sobre el papel de este recurso en las aulas a partir su utilidad.   

 
34 Mario Carretero y Miriam Kriger, “¿Formar patriotas o educar cosmopolitas? El pasado y el presente 
de la historia escolar en un mundo global” en Mario Carretero y Voss (comps), Aprender y pensar la 

historia, Argentina, Amorrortu, 2004. consultado el 11 de julio 2022 
http://www.hospitalalvear.gob.ar/areas/educacion/cepa/carretero_kriger_forjar.pdf  
35 Enrique Florescano, “Para qué enseñar la historia”, en Nexos, 1 de mayo de 1999, consultado el 11 de 
julio 2022,  https://www.nexos.com.mx/?p=9250 

http://www.hospitalalvear.gob.ar/areas/educacion/cepa/carretero_kriger_forjar.pdf
https://www.nexos.com.mx/?p=9250
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Lo primero que hay que considerar es la presencia de múltiples definiciones al 

término material didáctico, algunas más completas que otras. Es necesario, exponer lo 

que entiendo por material didáctico y cómo a partir de esta concepción el empleo del libro 

de texto adquiere este sentido. Pablo Alberto Morales, en su obra Elaboración de material 

didáctico, plantea:  

Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos 
como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, 

adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan 

la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a 
cualquier tipo de contenido.36  

Es esta definición, quizá, una de las que encontramos lo suficientemente precisa 

para comprender que, a diferencia de cualquier publicación (física o virtual) que tenga 

por objetivo la difusión del conocimiento, que bien puede ser empleado para la enseñanza, 

el material didáctico se elabora exclusivamente con el propósito de ser una herramienta 

metodológica a partir de la cual el proceso enseñanza-aprendizaje se vea favorecido tanto 

en su tratamiento de los contenidos de una asignatura, en nuestro caso la historia, porque 

del docente; como en su comprensión y análisis por parte de los estudiantes. Para ambas 

partes de dicho proceso, es entonces que el material didáctico funge como un facilitador 

del conocimiento.   

Esto no exime la posibilidad de que cualquier producción, sea visual, de audio o 

bien audiovisual, pueda ser empleada como un material para conocer o aprender sobre 

determinado tema. Es menester señalar esto porque, al menos para el caso de la enseñanza 

y aprendizaje de la historia, no debemos olvidar que el conocimiento de alguna época en 

específico también emana de su producción cultural y, por ende, ésta puede ser objeto y 

medio para su estudio.  

El autor argentino Miguel Ángel Jara plantea una división entre material y recursos 

didácticos que, para fines de este trabajo, vale la pena recuperar. Por una parte, nos 

encontramos con materiales curriculares   fundamentalmente el libro de texto   es decir, 

aquellos que expresan “temáticas estipuladas para la enseñanza y el aprendizaje por grado 

y/o ciclos de la escolaridad y se legitima en la medida en que contribuye eficazmente al 

 
36 Pablo Alberto Morales Muñoz, Elaboración de material didáctico, México, Red Tercer Milenio, 2012, 
p. 10. Negritas propias.    
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proceso de reproducción de saberes que se consideran como válidos.”37 Y por otra parte, 

los demás recursos que habitualmente son empleados en la clase con una finalidad 

didáctica (mapas, audiovisuales, tecnologías digitales, imágenes, fuentes, textos, etc.)  

El libro de texto como material didáctico se define, para fines de este informe, como 

un “material impreso (o digital), estructurado, destinado a utilizarse en un determinado 

proceso de aprendizaje y formación”. Éste servirá de guía tanto para el profesor como 

para el estudiante, al estar diseñado, en la mayoría de los casos, bajo los programas 

oficiales, fungiendo así “como el soporte, el depositario de los conocimientos y técnicas 

que en un momento dado una sociedad cree oportuno que la juventud debe adquirir para 

la perpetuación de sus valores.”38   

Ahora bien, ¿qué peso se le otorga a este recurso dentro del aula? Para dar respuesta 

a esta pregunta sería necesario llevar a cabo un arduo estudio sobre las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje dentro de determinado contexto, en este caso sería viable 

delimitarlo a las aulas de educación media superior del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN).  

Para dar inicio a esta reflexión, y para recuperar lo que ya se mencionó 

anteriormente, considero de gran relevancia la autoridad que se le ha conferido al texto 

escrito frente a otros medios y formas de expresión o representación y, en el ámbito 

escolar, el libro de texto ha representado el material al cual se le confiere mayor carga 

valorativa al momento de enseñar y aprender. Cabe destacar que este fenómeno no es 

exclusivo del libro de texto de historia, sino que se extiende a distintas asignaturas39.  

El reconocer que el libro de texto ha sido, históricamente, el recurso al cual acuden 

con mayor frecuencia tanto docentes como estudiantes muestra una de las grandes 

ventajas de contar con un medio que ha sido elaborado por y para comprender los 

contenidos de un curso con base en un programa de estudio determinado. Si bien, el 

 
37 Miguel Ángel Jara, “Los materiales didácticos en la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales 
en argentina: percepciones del profesorado”, Revista Escritas do Tempo – v. 2, n. 5, jul-out/2020 – p.243-
264. p. 252.  
38 Choppin, “Pasado y presente de los manuales escolares”. Revisado en, Constanza Pardo, “Aproximación 
al concepto y tratamiento de texto escolar”. Cuadernos de Lingüística Hispánica, núm. 11, enero-junio, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Tunja-Boyacá 2008, pp. 133-152, consultado el 11 de 
julio 2022  https://www.redalyc.org/pdf/3222/322227496011.pdf 
39 Constanza Pardo, “Aproximación al concepto y tratamiento de texto escolar” en Cuadernos de 

Lingüística Hispánica Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Tunja-Boyacá, núm. 11, 
enero-junio, 2008, pp. 133-152. consultado el 11 de julio 2022  
https://www.redalyc.org/pdf/3222/322227496011.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/3222/322227496011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3222/322227496011.pdf
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tratamiento del contenido de este material ha pasado por una serie de filtros de tipo 

institucional y editorial, quienes discriminan y/o privilegian ciertos datos sobre otros, dan 

la oportunidad de que las y los estudiantes tengan acceso a la misma información y,  

[…] a partir de estas ideas, el libro de texto es un facilitador del conocimiento escolar, 
agrupa a las y los estudiantes en una misma clase sobre la base de la homogeneidad, la 
dirección simultánea en la realización de un mismo trabajo y, no menor, sobre las 
consideraciones de que el estudiantado progresa de la misma manera y al mismo tiempo 
en los aprendizajes.40 

Ahora bien, vale la pena destacar que nos encontramos muchas veces con docentes 

que delegan toda labor de síntesis y análisis a lo que se encuentra en el libro de texto, 

privando así al estudiante de desarrollar su capacidad de análisis y crítica, dando como 

resultado uno de los principales abusos que se le da a este material en la práctica.   

Si bien los contenidos del libro de texto son, en un sentido general, fuente de 

información para ser estudiada, analizada y valorada por aquellos que han decidido 

valerse de su contenido, como parte de su proceso en la transmisión/adquisición de 

conocimientos, no deberían ser la única fuente de información. En este sentido, el libro 

de texto, como lo asevera José de Jesús Nieto, “debe servir para mejorar las condiciones 

de trabajo de los maestros y estudiantes, en ningún momento para deshumanizar la 

enseñanza; nunca podrán sustituir al profesor en su tarea, ya que él dirige, organiza y 

controla el proceso enseñanza aprendizaje.”41  

Los contenidos del libro no representan per se la puerta de entrada para el 

conocimiento de la historia, menos aún para el desarrollo de una conciencia crítica e 

histórica. Para lograr la formación de ciudadanos con capacidad de desenvolverse en un 

contexto determinado, a partir del conocimiento histórico, lo cual es uno de los grandes 

objetivos de la enseñanza de la asignatura, se requiere de un experto en la disciplina, quien 

plantee actividades desde una orientación didáctica que propicie la reflexión de los 

contenidos expuestos en los libros de texto.  

Dicho esto, en general, los materiales didácticos y en particular el libro de texto, 

son elementos empleados en situaciones de enseñanza que, dependiendo del uso que se 

haga de ellos, pueden aumentar las posibilidades y potencialidades en el proceso de 

aprendizaje. Por lo anterior es que se hace necesario no perder de vista que “el mal no 

está en el medio en sí, sino en el uso que de él se haga. El libro puede contribuir a la 

 
40 Miguel Ángel Jara, Op. cit.  p. 252  
41 José de Jesús Nieto, Op. cit. p. 104 
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reflexión, a la creación y al aprendizaje innovador o, por el contrario, puede convertirse 

en instrumento que degrada o deforma la enseñanza”42 

Una cantidad considerable de ensayos, artículos, capítulos de obras más extensas, 

han dedicado espacio a las reflexiones en torno al uso de material didáctico en la 

enseñanza de la historia, ya sea a partir de sus propósitos, su contenido, o bien, su uso en 

la práctica; no cabe duda de que este es un tema aún poco estudiado y vale la pena 

brindarle mayor espacio de investigación.  

Lo que presenté a lo largo de estas líneas se enfocó, principalmente, en una de las 

grandes ventajas que yo veo en la reproducción del libro de texto como material didáctico, 

así como de uno de los abusos que se presentan con mayor frecuencia con este material. 

Por un lado, la ventaja de que sirva como guía detonadora de procesos de aprendizaje a 

partir del empleo de otro tipo de recursos que expresamente aporten valor a los contenidos 

que se exponen en las sesiones del docente; o, por el contrario, como texto al cual se le 

considere depositario de un conocimiento absoluto y acabado, lo cual sólo favorecería la 

recepción pasiva de los contenidos.  

Aun cuando se dejaron de lado otros elementos de reflexión, por ejemplo, los 

contenidos que hoy en día vemos en los libros dedicados exclusivamente a la educación 

media superior del país, soy de la idea de que el principal objetivo del libro de texto es el 

de acercar al estudiante a los contenidos temáticos, mismos que servirán como pretexto 

para posteriormente realizar actividades que inviten a la reflexión a partir del ejercicio de 

investigación que propone el método histórico.   

Ahora bien, si recuperamos todo lo expuesto a lo largo de este capítulo, tres ideas 

concretas emanan de éste. Entendemos que la Historia como disciplina es la encargada 

de indagar y, por ende, explicar el devenir humano en sociedad a partir de un proceso 

metodológico que ya en sí mismo exige una funcionalidad interdisciplinaria.  

Por su parte, la enseñanza de la historia a nivel medio superior busca promover el 

desarrollo de habilidades del pensamiento, tomando en cuenta las facultades que el 

estudiante ya posee en dicho nivel educativo, a partir no sólo de la enseñanza del 

 
42 Fernández Palop, M.P. & Caballero García, P.A.  “El libro de texto como objeto de estudio y recurso 
didáctico para el aprendizaje: fortalezas y debilidades”, en Revista Electrónica Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, 2017 p. 205  
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conocimiento histórico sino también a partir de una aproximación a su método, lo cual, 

nos conduce al uso oportuno de los materiales didácticos dentro del aula.  

Se propone que el uso de todo material didáctico en el proceso enseñanza 

aprendizaje tenga como finalidad que su público objetivo se interese en los procesos, en 

aras de propósitos de mayor alcance para la educación media superior.  
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III La enseñanza de la historia bajo el modelo educativo por 

competencias 

 

3.1 La enseñanza por competencias 

Inmerso en una serie de cambios globales, México en el umbral del siglo XXI busca dar 

respuesta a las nuevas necesidades económicas del mundo. Durante la primera década del 

siglo se plantean reformas en el ámbito educativo que llevan como propósito un cambio 

dentro de la educación nacional. Tomo como referencia la postura que sostiene que la 

educación se convierte, para una sociedad organizada, en el principal factor económico, 

para así comprender la necesidad de sumar a México a la tendencia en la cual se reivindica 

el principio bajo el cual el conocimiento tiene un impacto directo en el crecimiento 

económico a través de innovaciones y descubrimientos.   

A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2001-200643 es que se establece un 

cambio de paradigma dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. El objetivo de la 

reforma ha sido, desde entonces, buscar el desarrollo en el individuo de capacidades 

necesarias para su desarrollo en la vida productiva de la sociedad moderna. El cambio 

radica esencialmente en el hecho de formar al individuo para la vida y no centrarse 

únicamente en la preparación para el ejercicio de una profesión.  

Es a partir de este cambio –del enfoque del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

(PEA)– que el alumno queda como centro de éste buscando así transformar el quehacer 

docente tradicional, donde la autoridad del profesor se basaba en que éste posee el 

conocimiento absoluto. Ahora su papel es de guía, facilitador y, por su parte, el alumno 

adquiere y asume la responsabilidad de su propio proceso formativo a partir del desarrollo 

de competencias y habilidades, no sólo en términos académicos sino también en el ámbito 

social.  

 
43 Documento rector de la planeación en la República Mexicana emerge del Poder Ejecutivo Federal y es 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este documento forma parte de la política sexenal, asumiendo que, 
en una primera instancia, su base normativa emana de la Constitución Política. En dicho documento se hace 
un diagnóstico del país y se establecen por sectores las políticas generales que para nuestro país normarán 
el rumbo de cada sexenio […] Para el caso particular de las instituciones educativas, son los programas de 
Desarrollo educativo y de cultura, ciencia y tecnología, los que sirven de referencia y les permiten 
desarrollar sus Programas de Desarrollo Institucional. En ellos se hace un diagnóstico de manera específica 
por cada uno de los niveles educativos y rubros atendidos, respectivamente, estableciendo puntos de 
conflicto, así como objetivos y metas cualitativas, en forma de acuerdo o compromiso con y para sus 
comunidades. Revisado en; La Casa del Pensamiento, revista mexicana de análisis científico y critica de 

la realidad.  
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Este replanteamiento del concepto de aprendizaje es prioridad y eje de la reforma 

educativa. El papel que juega el docente en este sentido será la base para lograr el 

propósito, ya que los cambios se verán reflejados a partir de la práctica misma dentro del 

aula. Lograr ir de lo memorístico a lo analítico implica que el docente asuma su papel de 

facilitador44 del conocimiento a partir de su capacidad de modificar sus prácticas. Al 

plantearse un cambio en la metodología, el docente deberá contribuir al desarrollo del 

alumno hacia un sujeto que sea capaz de construir y apelar al conocimiento para la 

resolución de problemas.  

Por otro lado, al asumir que el alumno sea el centro en el proceso de aprendizaje, 

se admite a su vez que el proceso educativo irá más allá del aprendizaje de una serie de 

conocimientos fundamentales –el caso de la educación pre universitaria– así como de una  

profesión –para la formación universitaria–, en donde la institución educativa funja como 

el medio a través del cual se favorece el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender 

a ser y aprender a vivir con los demás (convivir) 45. 

Pilar Lo que propone 

 

Aprender a conocer  

✓ Enseñar a construir el conocimiento para que se pueda 
seguir aprendiendo toda la vida. 

✓ Se trata de enseñar a pensar. 

 

Aprender a hacer 

✓ Poner en práctica el conocimiento teórico. 

✓ Enseñar las técnicas, pero también su sentido ético y 

práctico. 

 

Aprender a ser  

✓ Fraguar la identidad con base en los valores deseados 

✓ Trascender el mero sentido utilitario de la educación, para 

pasar a formar individuos e individualidades, dotados de un 

sentido de pertenencia, de justicia, de trascendencia y de 

verdad. 

 
44 Entiendo por facilitador a aquel sujeto que, a partir del desarrollo de una serie de estrategias de enseñanza 
y aprendizaje, logra compartir y construir conocimiento con los estudiantes a través de la adecuada 
planeación de los contenidos temáticos.   
45 Los cuatro pilares de la educación expuestos por el político francés Jacques Delors en un informe 
presentado a la UNESCO para 1991, bajo el título La educación encierra un tesoro. 
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Aprender a vivir 

(convivir) 

✓ Enfrentar las dificultades que como sociedad global se le 

plantean a la humanidad en el siglo XXI 

✓ Educar en función de la armonía en el descubrimiento del 

otro, y en un sentido profundo de comunidad que permita 

resolver las diferencias habidas o por haber de una manera 

civilizada, responsable y sobre todo ética. 

 

Ahora bien, el giro en el rol del estudiante radica en delegar a éste la condición de 

sujeto ‘pensante’, responsabilizándolo así de sus propias necesidades sociales y 

profesionales. Sin embargo, para llevar a cabo esto, se habla del desarrollo de 

competencias a partir de un modelo educativo que permita al individuo participar, de 

manera adecuada, en el proceso productivo, a partir de la adquisición de conocimientos, 

destrezas, habilidades y valores.     

Ahora bien, es importante mencionar que hablar de competencias no implica el 

desconocimiento de contenidos, puesto que no se pueden desarrollar éstas sin contenidos, 

de este modo, éstos van a representar sólo el vehículo que facilita alcanzar el objetivo 

(desarrollar competencias).  

3.2 ¿Por qué por competencias? 

Así como se mencionó líneas arriba, la implementación de un modelo educativo con un 

enfoque por competencias es resultado de una serie de necesidades globales que centran 

la atención en el desarrollo de habilidades que permitan al individuo tener un crecimiento 

personal y profesional continuo; y es, en la Reforma Integral a la Educación Media 

Superior (RIEMS)46 donde se propone crear un Marco Curricular Común (MCC) que 

favorezca el desarrollo de competencias que permitan al individuo tener dicho 

crecimiento.   

Cabe recordar que el Sistema Educativo Nacional está compuesto por los tipos: 

Básico, Medio Superior y Superior, en las modalidades escolar, no escolarizada y mixta. 

La educación de tipo básico está compuesta por los niveles Preescolar, Primaria y 

Secundaria. El nivel medio superior comprende el nivel de bachillerato, así como los 

demás niveles equivalentes a ésta. 

 
46 En el Anexo I del presente se integra la síntesis de la Reforma Integral a la Educación Media Superior.  
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Por su parte, el nivel superior es el que se imparte después del bachillerato o de 

sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el 

doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura, 

como los estudios de Técnico Superior Universitario.  

Ahora bien, de acuerdo con los propósitos que la Educación Media Superior 

(EMS) tiene, el nivel se define de forma general como el espacio dedicado a formar 

personas con conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse en sus estudios 

superiores o en el trabajo y, de forma más amplia, en la vida.  

Con base en el artículo 37 de la Ley General de Educación se establece que la 

educación de tipo medio-superior “se organizará, bajo el principio de respeto a la 

diversidad, a través de un sistema que establezca un Marco Curricular Común a nivel 

nacional...”47. Asimismo, la EMS deberá cumplir cuatro funciones básicas, a saber, la 

culminación del ciclo de educación obligatoria, el carácter propedéutico para el ciclo de 

Educación Superior, la preparación para ingreso al ámbito laboral y. por último, el 

desarrollo de habilidades socioemocionales fundamentales para el desarrollo de las 

personas48. 

Es así como, el Nuevo Modelo Educativo de la Educación Medio Superior (2008), 

a través de un currículo actualizado y al poner el aprendizaje del estudiante en el centro, 

impulsa el logro de las cuatro funciones y los cuatro propósitos que se le han asignado a 

este nivel educativo. 

 
47 “Ley General de educación” en http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/5519.htm 
48 Ibíd p.46.  

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/5519.htm
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Tomado de: Planes de estudio de referencia del componente básico del Marco Curricular Común de la Educación 

Media Superior, SEP, 2017. p.12 

Por su parte, para el propósito que tiene el presente informe, tomo como referencia 

los acuerdos del año 2008 respecto a la Reforma Integral de la EMS, con la única 

intención de abordar el año al cual responde el programa de la asignatura dentro del 

Instituto Politécnico Nacional sobre el cual se realizó el material didáctico. 

Los ejes de la Reforma atendieron principalmente a la construcción e implantación 

de un Marco Curricular Común (MCC) –con base en competencias– así como a una 

definición y regulación de las distintas modalidades de oferta de la EMS. Por otra parte, 

se buscó dar atención a la instrumentación de mecanismos de gestión que permitan el 

adecuado tránsito de la propuesta y, por último, implementar un modelo de certificación 

de los egresados del entonces llamado Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) ahora 

Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)49.  

El MCC es uno de los pilares de la RIEMS bajo el cual se define el perfil del 

egresado, a saber, que los conocimientos, habilidades y actitudes que todos los estudiantes 

de EMS deben tener sin importar el subsistema al cual pertenezca. A su vez, el MCC hace 

hincapié en ir más allá de la adquisición de conocimientos académicos y de habilidades 

 
49 Conformado por aquellos planteles que en su práctica educativa han incorporado la implementación de 
planes y programas de estudio orientados al desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares y 
profesionales; la formación, actualización y evaluación del desempeño de los directivos y docentes, así 
como el acompañamiento con servicios de tutoría, orientación educativa, vocacional y socioemocional, a 
fin de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y la formación integral de los estudiantes. 
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para realizar un trabajo, esto es, cubrir la necesidad de desarrollo de competencias 

fundamentales para la formación académica, personal y ciudadana, estableciendo así una 

serie de competencias expresadas como:  

 
Tomado de: Planes de estudio de referencia del componente básico del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, SEP, 2017. p.47 

 

3.3 ¿Cuáles son las características del enfoque por competencias? 

Una competencia se define como la integración de habilidades, conocimientos y 

actitudes en un contexto específico. A continuación, se desarrollan los tres tipos de 

competencias que aparecen en el esquema anterior: 

Las competencias genéricas50 son aquellas que le permiten al estudiante 

comprender el mundo e influir en él, capacitándolo a su vez para lograr una continuación 

en el aprendizaje de manera autónoma. Asimismo, las competencias genéricas tienen la 

finalidad de desarrollar en el individuo la capacidad de formar relaciones armónicas con 

quienes les rodean y participar así, eficazmente, en su vida social, profesional y política 

a lo largo de la vida. En concreto, una competencia genérica es, por ejemplo, “Desarrolla 

innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.”51 En 

el contexto del SNB, las competencias genéricas constituyen el perfil del egresado. 

Por su parte, las competencias disciplinares se caracterizan por demandar la 

integración de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la resolución de un 

problema teórico o práctico. Se refieren a procesos mentales complejos que permiten a 

los estudiantes enfrentar situaciones como las que caracterizan el mundo actual. Dentro 

 
50 En el Anexo II del presente informe se comparte un listado de competencias genéricas para el nivel 
medio superior.  
51 Ibid p. 47  
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de esta categoría encontramos competencias disciplinares básicas, las cuales están 

asociadas con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el saber y que 

todo bachiller debe desarrollar. Una competencia disciplinar básica de ciencias sociales 

es, por ejemplo, “Distingue el carácter democrático de un sistema o tendencia política de 

una ideología o sistema autoritario.”52 

Las competencias disciplinares básicas se organizan en cinco campos 

disciplinares: matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, humanidades y 

comunicación. A cada uno de estos campos le corresponde un grupo de asignaturas. Para 

propósitos del presente trabajo se aborda la lista y definición de aquellas que hacen 

referencia a las Ciencias Sociales, a saber, Historia, Derecho, Sociología, Política, 

Antropología, Economía y Administración.  

Por último, cabe mencionar que las competencias genéricas y las disciplinares 

básicas están profundamente ligadas y su vinculación define el MCC. En adición a las 

competencias genéricas y las disciplinares básicas, el MCC puede contener competencias 

disciplinares extendidas (de carácter propedéutico) y competencias profesionales (para 

el trabajo). Estas competencias no serán comunes a todos los subsistemas y modalidades 

de la EMS; cada uno las podrá definir según sus objetivos. 

En este sentido, la oferta de la EMS se encuentra en distintas modalidades. La Ley 

define tres: escolarizada, no escolarizada y mixta. A las últimas dos, mismas que han 

tenido un desarrollo notable, se les identifica como a distancia, virtuales o abiertas, entre 

otros nombres.  En su momento, la RIEMS contempló la definición precisa de las distintas 

modalidades de oferta, lo cual daría elementos a las autoridades para bridar un 

reconocimiento oficial a opciones diversas y asegurar así que cumplan con ciertos 

estándares mínimos. 

Entre estos estándares se encuentran los relativos a su pertenencia al SNB. Todas 

las modalidades de la EMS deben asegurar que sus egresados logren el dominio de las 

competencias que conforman el MCC. Además, deben alcanzar ciertos estándares 

mínimos y seguir ciertos procesos. De este modo, todos los subsistemas y modalidades 

de la EMS tienen una finalidad compartida y participan de una misma identidad. 

En su momento, la RIEMS identificó como necesarios ciertos mecanismos de 

gestión, definidos como un grupo de estándares y procesos comunes que hacen posible la 

 
52 Ibidem.  
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universalidad del bachillerato y contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas 

y disciplinares básicas. Algunos de estos mecanismos se enfocan fundamentalmente a:  

✓ Formar y actualizar a la planta docente según los objetivos compartidos de 

la EMS. La reforma tiene como objetivo atender la capacitación de la planta docente, 

para que éstos puedan trabajar con base en un modelo de competencias y adoptar 

estrategias centradas en el aprendizaje. 

✓ Generar espacios de orientación educativa y atención a las necesidades de los 

alumnos, tomando a consideración las características propias de la población en edad de 

cursar el bachillerato. 

✓  Facilitar el tránsito entre subsistemas y escuelas. Esto será posible a partir de 

la adopción de definiciones y procesos administrativos compartidos. 

✓ Implementar un proceso de evaluación integral. Este mecanismo es 

indispensable para verificar que se está trabajando con base en un enfoque en 

competencias, que los egresados reúnen aquellas que definen el MCC, y que se ha 

implementado el resto de los mecanismos de gestión. 

El cuarto y último eje bajo el cual la RIEMS se definió fue el contar con un modelo 

de certificado del SNB. Esto con la finalidad de contribuir a que la EMS alcance una 

mayor cohesión por medio de la obtención de un diploma o certificado único, en tanto 

que éste serviría como una evidencia de la integración de sus distintos actores en un 

Sistema Nacional de Bachillerato. 

El certificado significa que se han llevado a cabo los tres procesos de la Reforma en 

la institución que lo otorgue: sus estudiantes desarrollan para entonces los desempeños 

que contempla el MCC en una institución reconocida y certificada que reúne estándares 

mínimos y participa de procesos necesarios para el adecuado funcionamiento del conjunto 

del nivel educativo.  

3.4 Propósitos o fines de la enseñanza de la historia por competencias 

¿Qué es aprender historia en el nivel medio superior? Como ya se mencionó en el capítulo 

anterior, actualmente prevalece en los jóvenes, y muy probablemente en adultos, la noción 

de que aprender Historia es aburrido, tedioso y, por ende, nada ha de aportar al desarrollo 

intelectual, emocional y social del estudiante. Varios son los autores que han hecho 
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hincapié en la necesidad de poner atención en los métodos de enseñanza para así lograr 

que no se le vea a la asignatura como un mero requisito para aprobar el nivel escolar. 

  Victoria Lerner afirma que “la materia tiene fama de ser de las más fácticas, 

memorísticas y fragmentadas del plan de estudios, por lo cual los alumnos la viven como 

árida, monótona, aburrida e incluso sin sentido. Esto no se debe a los contenidos per se 

de esta materia, sino a la forma en que se transmiten.”53 

Visto desde esta perspectiva, mucho ha de influir entonces el papel que juega el 

docente como facilitador del conocimiento. Una de las fallas que se presenta es que se da 

falsamente por entendido que el estudiante, al llegar al nivel medio superior, tiene 

conciencia de para qué sirve la asignatura, así como de su relevancia formativa54. En este 

sentido, lo que proponen algunos autores es que el docente tome ventaja del nivel 

cognitivo y del bagaje que ya trae consigo el estudiante. 

Lo anterior con el propósito de que la enseñanza de la historia en el grado medio 

superior no sea una mera repetición de lo que ya el alumno ha visto anteriormente. En 

cambio, se procure un ambiente de aprendizaje que respete en el estudiante las facultades 

críticas, de interpretación, análisis y síntesis que ya posee; y aprovechar, además, el 

bagaje que trae del grado anterior 55. 

Por su parte, se ha de tomar en consideración que, muy probablemente, para 

muchos de los estudiantes la asignatura constituye la última oportunidad de acercarse a 

al conocimiento y al análisis del proceso histórico mexicano, vinculado al acontecer 

mundial. Por tal motivo, despertar la curiosidad del estudiante en torno conocimiento de 

la historia nacional ha de sentar las bases de su formación como ente histórico.  

  El Nuevo Modelo Educativo señala que, para la enseñanza de las ciencias sociales, 

campo disciplinar en el cual se encuentra la asignatura de Historia, se deje de lado la 

memorización de contenidos, promoviendo un aprendizaje crítico y significativo. Isaac 

Gonzales en Una didáctica de la Historia, anota que “el aprendizaje resulta más 

significativo porque los datos se integran en una red de relaciones que les proporcionan 

esa significación, superando el simple aprendizaje memorístico”56 

 
53 Victoria Lerner Sigal, “El manejo de los contenidos en la enseñanza de la historia: el factor tiempo y el 
factor espacio”, en: Victoria Lerner Sigal (comp), Óp. cit  p. 212 
54 Ernesto Schettino M, “La enseñanza de la historia en la ENP” en, Ibid.  
55 José de Jesús Nieto López, Didáctica de la Historia, Santillana, México, 2001. p.233.  
56 Isaac González, Óp. cit., p. 32 



27  

Es por ello por lo que se hace la propuesta de que los nuevos contenidos del campo 

disciplinar de las Ciencias Sociales, se desarrollen desde la perspectiva de una red de 

aprendizajes que contribuya, promueva y potencie aprendizajes entre semestres, 

asignaturas y campos disciplinares, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje 

transversal. 

Dicha transversalidad de acuerdo con la actualización del currículo57, tiene dos 

dimensiones ––horizontal y vertical–– la primera refiere a la reactivación y uso de 

aprendizajes que se estén alcanzando en las diferentes asignaturas de un mismo semestre; 

mientras que, desde su dimensión vertical, se propone que el aprendizaje sea 

complementario y no sumativo, es decir, que el proceso de enseñanza aprendizaje 

potencie la activación de aprendizajes previos.   

Para alcanzar los propósitos del Nuevo Currículo, se promueve la formación del 

estudiante de tal manera que sea capaz de aprender a aprender, a pensar críticamente, a 

actuar y a relacionarse con los demás, independientemente del área de conocimiento que 

se encuentre estudiando. 

De acuerdo con el texto emitido por la Secretaría de Educación Pública58, en su 

apartado sobre las Ciencias Sociales, en el bachillerato general:  

Las competencias disciplinares básicas de ciencias sociales están orientadas a la 
formación de ciudadanos reflexivos y participativos, conscientes de su ubicación en el 
tiempo y el espacio. Dichas competencias enfatizan la formación de los estudiantes en 
una perspectiva plural y democrática. Su desarrollo implica que puedan interpretar su 
entorno social y cultural de manera crítica, a la vez que puedan valorar prácticas distintas 
a las suyas y, de este modo, asumir una actitud responsable hacia los demás.59 

Para comprender grosso modo, los fines de la enseñanza de este campo disciplinar 

desde un enfoque por competencias, tomo como punto de partida el siguiente enunciado:  

Están orientadas a la formación de ciudadanos reflexivos y participativos, 

conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio. 

Nada ajeno a lo que ya se ha propuesto y, de acuerdo con varios teóricos sobre la 

didáctica de la Historia a nivel medio superior, se plantea la necesidad de que el docente 

facilite al estudiante las herramientas necesarias para que éste, comprenda la noción del 

espacio-tiempo histórico.  

 
57 Secretaría de Eduación Pública, Óp. Cit, p. 369. 
58 Este documento, tuvo por objetivo ser referencia para los cambios a los planes de estudio de cada 
institución inscrita en el SEMS. 
59 Secretaría de Educación Pública, Óp. Cit. p. 407 
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Es decir, se promueva en el individuo la adquisición de una conciencia del tiempo 

y el espacio, ya que con ello se busca inicie a pensar históricamente. Lo cual significa que 

éste se ubique de otra manera en el momento que le ha tocado vivir como individuo en 

sociedad, así como a entender que la conciencia del tiempo implica captar dos elementos 

del conocimiento histórico: lo permanente, frente a lo transitorio o cambiante.60 

De tal suerte, se propone como eje de la asignatura ––Historia de México I, Historia 

de México II e Historia Universal Contemporánea–– el fomentar la construcción de un 

pensamiento histórico. Con base en las propuestas de Jesús Domínguez, se entiende que:   

pensar históricamente requiere, en primer lugar, pensar en el tiempo, desplazarse 
mentalmente en el tiempo y tener conciencia de la temporalidad, para ir construyendo 
una conciencia histórica que relacione pasado con presente y se dirija al futuro. Requiere, 
en segundo término, capacidades para la representación histórica, que se manifiesta 
principalmente a través de la narración histórica y de la explicación causal e intencional. 
En tercer lugar, imaginación histórica, para contextualizar, desarrollar capacidades para 
la empatía y formar el pensamiento crítico-creativo a partir del análisis histórico. Y, por 
último, la interpretación de las fuentes históricas y del conocimiento del proceso de 
construcción de la ciencia histórica.61 

Asimismo, se apunta que, para alcanzar la comprensión histórica, se analicen las 

competencias disciplinares básicas y se propicie así, el conocimiento de categorías de 

análisis histórico en las competencias a desarrollar. De la revisión al texto emitido por la 

SEP, se desprende que: 

• Se propone el aprendizaje reflexivo y analítico, eliminando el memorístico. 

• Se evita la repetición de temas; al promover la recuperación y re significación de lo que 

se ha estudiado en primaria y secundaria. 

• Se potencia la comprensión de la multi-causalidad a partir del rompimiento con la 

periodización con cortes centrados en cambios de gobiernos, modelos económicos, 

guerras, etcétera. Esto, al mismo tiempo, permite reflexionar sobre las fuentes que 

enfatizan determinada causa para un proceso. 

• Se plantea una visión global con lo cual se pretende superar el enfoque en que se 

privilegia el predominio de un continente, la cosmovisión única o mejor de un pueblo, la 

“civilización” única posible a la luz de quienes interpretan el desarrollo económico o 

tecnológico como la medida de los avances para cada cultura. 

 
60 Victoria Lerner Sigal, Óp. cit. ibídem.  
61 Secretaría de Educación Pública, Óp. cit. ibídem  
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• Se propone trabajar más los procesos históricos contemporáneos que presentan 

problemas actuales y cercanos a los alumnos.  

De esta forma, el aprendizaje de la historia se centrará en: 

• Conocer y aplicar categorías esenciales del conocimiento histórico. 

• Establecer la relación pasado-presente. 

• Saber mirar la realidad desde distintas perspectivas o dimensiones que propician la 

diversidad cultural, económica y política de los estratos sociales y en consecuencia las 

acciones, cosmovisiones y mentalidades 

• Aprender a nombrar la realidad con categorías propias. 

• Llevar a cabo acciones específicas que permitan poner en práctica lo aprendido. 

• Promover el desempeño de competencias en cuanto al uso de las TIC.62 

La RIEMS aboga por que la enseñanza de la historia conduzca al alumno hacia un 

pensamiento crítico, haciendo de éste un ser consciente de su devenir histórico. El 

enfoque por competencias, más allá de ser una propuesta innovadora quizá sólo haya 

llegado como la condensación de muchos planteamientos ya trabajados con anterioridad 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula.  

3.5 El IPN y la enseñanza de la historia 

Desde su fundación, el IPN se ha proclamado como una institución al servicio de las 

necesidades del país. La institución se suma a los cambios de la RIEMS desde el 2008. 

Bajo la dirección de la doctora Yoloxochitl Bustamante Díez, la educación de tipo medio 

superior, que ofrece el instituto, entra en un periodo de cambio en su modelo educativo.  

¿Cuáles son los fines de la Educación Media Superior para el IPN bajo esta nueva 

Reforma? La directora dio a conocer el compromiso que, desde la EMS se genera para 

con la sociedad en particular y con el país en general y, es así, como se asume que los 

fines de la educación media superior son:  

Contribuir al desarrollo de capacidades sociales complejas que fortalezcan la participación 
ciudadana – propia de un régimen democrático consolidado- que generen mejores y mayores 
oportunidades de desarrollo económico y de empleos calificados, en el contexto de la 
dinámica económica global, con el fin de reducir la pobreza y lograr la equidad social que 
todos queremos, y que acrecienten el patrimonio científico, tecnológico, humanístico y 
artístico de México en el siglo XXI. Son fines de la EMS, a los que corresponde un horizonte 

 
62 Ibídem.  
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de mediano y largo plazo, un proyecto de Estado y la exigencia de una gestión educativa 
eficaz.63   

El IPN presenta el escenario bajo el cual aporta a la dinámica de construcción social 

a partir de la educación media superior, a saber, el desarrollo de las competencias, las 

estrategias centradas en el aprendizaje y la generación de nuevas estructuras curriculares. 

Ahora bien, para fines del presente informe, a continuación, se hará una revisión 

comentada del programa de estudio de la Unidad de Aprendizaje (asignatura): Historia 

de México Contemporáneo I.  

3.6 Revisión comentada al Programa de estudio  

En la Fundamentación de la asignatura64 retomo lo que para la Institución es la razón 

por la cual se enseña la Historia, así como su importancia en el plan de estudios: Por una 

parte, resaltan que la Historia, en tanto ciencia, nos facilita la interpretación del mundo 

desde distintas perspectivas.  Y, por otro lado, se hace hincapié en la construcción de una 

postura personal y en la estimulación de un pensamiento crítico y reflexivo.  

Asimismo, no dejamos de lado la mención que se hace, sobre la conformación de 

una ética ciudadana, afirmación que se vale de la idea del ejercicio individual y colectivo 

de los valores propios de una convivencia democrática (saber convivir). La enseñanza 

de la Historia, entonces, sirve para reafirmar un sistema democrático que busca, a partir 

del conocimiento histórico, la construcción de buenos ciudadanos.  

A su vez, en estos primeros párrafos se expone que la importancia de dicha 

enseñanza se centra en el fortalecimiento de la identidad nacional, a partir de que el 

alumno asuma una actitud analítica, crítica, reflexiva y propositiva ante la realidad actual 

y el devenir histórico (saber hacer). Lo que nos deja ver es que, uno de los ejes para la 

enseñanza de la asignatura se debe centrar en que el estudiante sea capaz de actuar con 

conocimiento de causa a partir del aprendizaje de su historia, es decir, tenga un panorama 

crítico al momento de afrontar determinados escenarios en su vida social, política, 

cultural, etc.  

En los párrafos subsecuentes se expone, entre otras cosas:  

 
63 Yoloxochitl Bustamante Díez, “La educación media superior en México”, Innovación Educativa, vol.14, 
núm. 64, enero-abril, 2014, pp. 11-22.  
64 En el Anexo III se comparte el Programa de estudio de la Unidad de aprendizaje Historia contemporánea 

de México I.  
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- El “contenido” a partir del cual se busca que el alumno entienda la construcción 

de su identidad nacional (orígenes mesoamericanos hasta principios del Siglo XX)  

- Las horas de trabajo en aula (2 horas a la semana) y la hora de trabajo en otros 

ambientes de aprendizaje. 

- La metodología de trabajo basada en estándares de aprendizaje (planteados en 

las competencias).  Estas competencias corresponden con el Marco Curricular 

Común del Sistema Nacional de Bachillerato, y las desglosan en Resultados de 

Aprendizaje Propuestos (RAP) mismos que tienen como propósito indicar una 

generalidad por desarrollar, a la cual se llega a partir de una serie de evidencias 

(actividades) que muestren que el estudiante ha adquirido el conocimiento 

necesario para alcanzar los RAP.  

- Las funciones de evaluación, a saber: 

• Evaluación diagnostica- identificar conocimientos previos 

• Evaluación formativa – regular los procesos de enseñanza aprendizaje a 

través de la integración de un portafolio de evidencias. 

• Evaluación sumativa- sintetiza, a partir de evidencias integradoras, los 

aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la unidad de aprendizaje. 

Ahora bien, para la estructura que se le da al contenido, se propone una gran 

Competencia general, a la cual se busca llegar al impartir la asignatura. Para llegar a 

ella, se desglosan tres Competencias Particulares, mismas que enmarcan las tres 

grandes unidades didácticas; para alcanzar cada una de ellas, se plantean los llamados 

Resultados de Aprendizaje Propuestos, quedando el esquema de la siguiente manera:  
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Igual de importante es mencionar que el Programa de estudio al responder al llamado 

Marco Curricular Común, busca satisfacer el desarrollo de competencias genéricas, 

como son:  

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.  

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.  

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.   
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales.  

Asimismo, se buscan alcanzar competencias disciplinares particulares, a lo largo de 

la aplicación adecuada del programa. En la siguiente matriz, se expone de manera 

estructurada para cada RAP, de cada competencia particular (unidad), la competencia 

genérica que le corresponde desarrollar.  
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A continuación, se desglosan las unidades didácticas que conforman el contenido 

total de la asignatura. Cabe mencionar que, desde mi punto de vista, la organización del 

formato resulta fácil de leer y comprender aun cuando deja de lado algunas 

consideraciones en torno a las actividades a realizar tanto por el profesor como por el 

alumno para alcanzar las competencias particulares, así como la competencia general de 

la unidad de aprendizaje.  

En este sentido, es relevante mencionar que las actividades que se observan para 

cada Unidad didáctica son una simple sugerencia, por lo que no es conveniente ver al 

programa como una guía única y acabada con base en la cual el docente debe esperar que 

el estudiante alcance las competencias que se plantean. Como se podrá observar, las 

actividades pueden considerarse fraccionadas y hasta quizá sin un sentido consecutivo 

sino se llevan a cabo otras tantas, es por ello que no podemos perder de vista que los RAP 

son el desglose de una competencia que se espera que el estudiante desarrolle. 

Para que este entrenado de propósitos se lleven a cabo, será indispensable que el 

docente elabore una secuencia didáctica, es decir, una planeación de actividades 

ordenadas que en conjunto promuevan la obtención de dichos objetivos educativos. Ahora 

bien, para el caso del enfoque por competencias, el autor Fausto Morales Lizama anota 
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que  este conjunto de actividades “no debe ser creado a partir de los contenidos del 

programa, sino del desglose de las competencias a desarrollar.”65Recordemos que los 

contenidos son sólo el vehículo.  

Por ejemplo, empecemos con la unidad didáctica No.1, a la cual se le dedica el 

tema El estudio de la historia; en ésta se espera que el estudiante sea capaz de 

ANALIZAR el concepto de la Historia considerando algunas corrientes de 

interpretación. ¿Cómo logro, entonces, que el estudiante sea capaz de analizar? Pues de 

acuerdo al programa de estudio será a partir de que IDENTIFIQUE las principales 

características de la Historia como ciencia (RAP-1); y además que COMPARE 

algunas corrientes de interpretación histórica como herramienta de análisis del 

proceso histórico (RAP-2).  

Entonces ¿Qué actividades me darán la posibilidad de que el estudiante logre, para 

empezar, identificar y comparar? Por una parte, tenemos que es necesario que se haga 

una búsqueda y organización de fuentes de información y a partir de esto, elabore 

organizadores gráficos.  

Sin embargo, desde mi practica como docente, no es suficiente que le indiques al 

estudiante, como parte de sus actividades, la búsqueda y organización de fuentes de 

información para que, a partir de ello elabore un organizador gráfico, primero para que 

identifique las principales características de la Historia como ciencia y luego, otro 

organizador donde compare las corrientes de interpretación histórica. Es necesario 

entonces, que los docentes junto con el estudiante conozcan y reconozcan, para empezar, 

la naturaleza de las diversas fuentes de información de las cuales se pueden valer; y, por 

otro lado, no podemos dar por hecho que el estudiante conoce el tipo de organizador 

gráfico que le ayudará a identificar o a comparar. No es lo mismo un cuadro de doble 

entrada a un cuadro comparativo, por mencionar los más elementales.  

Ahora bien, podríamos cuestionarnos la necesidad de revisar la cientificidad de la 

Historia; sin embargo, recordemos que, aunque no es la primera vez que el estudiante 

tiene acercamiento al conocimiento histórico, lo cierto es que pocas veces se valora la 

pertinencia de conocer y poner en práctica el método de investigación de un historiador, 

base para entender a la Historia como ciencia. Así como podría ser, por ejemplo, la 

 
65 Morales Lizama Fausto, Desarrollo de competencias educativas. Guía para la elaboración de secuencias 
didácticas para el docente de bachillerato, México, Trillas, 2013, p. 40-41 
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experimentación que se lleva a cabo en los laboratorios de biología, química o física 

después de la revisión del método científico de las llamadas ciencias exactas.  

Por último, nos queda cuestionarnos si realmente el estudiante logrará analizar la 

conceptualización de la Historia a partir de identificar sus características como ciencia y 

al comparar las corrientes de interpretación histórica (como herramienta de análisis del 

proceso histórico). La respuesta, por mi parte, sería afirmativa; siempre y cuando el 

docente, se valga de los contenidos temáticos para coordinar la enseñanza y por ende 

aprendizaje efectivo, de las categorías que sean pertinentes, del método de investigación 

para el conocimiento histórico66.  

Retomo, por ejemplo, la búsqueda de fuentes de información; esta actividad se 

puede poner como pretexto para exponer las diversas fuentes o recursos de los cuales se 

pueden valer, la importancia de hacerles las preguntas necesarias, analizarlas con relación 

a su contexto de creación, cuándo escribieron dicha información, quién la escribió, el 

propósito del autor al escribir sobre el tema, etc. Parte de esto, podría ser también la 

comparación de las corrientes de interpretación ¿a quién y qué vamos a leer para obtener 

dicha información? ¿por qué hay más de una corriente de interpretación? ¿de qué nos 

hablan estos cambios? ¿cuáles son los criterios de comparación a partir de los cuales se 

trabajará? Etc.  Eso sería realmente coordinar el desarrollo de las actividades como 

docente. 

Continuemos ahora, con la unidad didáctica No. 2 ––la más extensa del programa 

de estudios de la asignatura–– dedicada a los Antecedentes de la identidad nacional. 

Ésta está dividida en cuatro RAP y se busca que el alumno JUSTIFIQUE la 

conformación de la identidad nacional a través de sus raíces culturales. Para llegar a 

esta justificación se propone que el estudiante logre:  

• Identificar las características de las culturas mesoamericanas ubicándolas en 

tiempo y espacio, considerándolas como parte de la identidad nacional (RAP 1). 

Actividades sugeridas: Delimitar áreas geográficas de Mesoamérica, 

elaboración de una línea del tiempo de las culturas prehispánicas y elaboración de 

un organizador gráfico identificando las características generales de las culturas 

mesoamericanas.  

 
66 En el Anexo IV del presente informe comparto las seis categorías que se proponen para el proyecto 
historical thinking de Peter Seixas y Tom Morton en un esquema que además nos guía, como docentes, a 
desarrollar cada una de estas categorías.   
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• Identificar los elementos políticos, económicos y culturales de Europa del siglo 

XV y XVI, entendiendo su influencia en la colonización de América (RAP 2). 

Actividades sugeridas: Búsqueda y organización de fuentes de información, 

elaboración de un organizador gráfico identificando los elementos políticos, 

económicos y culturales de Europa del Siglo XV y XVI. 

• Describir el proceso de conquista y la instauración de las estructuras coloniales 

resaltando sus contribuciones a la identidad nacional (RAP 3).  

Actividades sugeridas: discusión grupal del proceso de conquista, resolución de 

preguntas guía respecto a la estructura colonial a través de diversas fuentes de 

información y, elaboración de un reporte en torno a las aportaciones coloniales a 

la identidad nacional.  

• Exponga el proceso de revolución de independencia de la Nueva España a partir 

de los factores internos y externos (RAP 4). 

Actividades sugeridas: elaboración de un organizador gráfico de causas internas 

y externas, elaboración de un resumen de los proyectos ideológicos y una 

exposición en plenaria. 

 Para esta unidad didáctica me interesa que nos preguntemos no sólo la pertinencia 

de justificar la conformación de la identidad nacional a través de las raíces culturales sino, 

y más importante desde mi punto de vista, qué se necesita para que el estudiante 

justifique. Es decir, ¿qué implicaciones tiene la acción justificar? ¡Ah! Pues en primera 

instancia, probablemente implica que el estudiante comprenda.  

Probablemente detonar en el estudiante interrogantes sobre su presente, las 

diferentes tradiciones que prevalecen, o bien, si se identifica con este pasado que en el 

discurso oficial se nos ha transmitido. Es importante que se sitúe al estudiante en un 

contexto en el cual estos conocimientos no le sean ajenos.  

 Que a partir de la valoración de fuentes de información (Evidence)  haga 

conciencia de las diversas perspectivas sobre los eventos (Historical perspectives), que 

evalúe la pertinencia de ciertos acontecimientos , que sea capaz de identificar que todo 

evento es resultado de las acciones de individuos (actores sociales) así como las 

condiciones sociales, políticas, económicas y culturales dentro de las cuales operan estos 

actores (Cause and consequence), brindarle las herramientas para que discierne que lo 

que para algo representa un progreso es el declive de otros aspectos (Continuity and 

change). 
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 Esto por mencionar algunas de las categorías y el cómo se pueden desarrollar, 

del conocimiento histórico y es que, desde mi perspectiva no se trata únicamente de 

cuestionar los contenidos oficiales, porque no podemos negar que en realidad cualquier 

contenido puede servir de pretexto para enunciar una competencia; aquí el problema, si 

lo queremos llamar así, es cómo vamos a lograr que el estudiante realmente desarrolle 

dicha competencia.  

 No se puede únicamente con la revisión de contenidos, pero tampoco se puede 

sin ellos; es entonces que, si lo que se quiere es que el estudiante justifique su identidad 

nacional a partir de sus raíces culturales, pues entonces acerquemos a éste a las categorías 

que le permitan conocer, analizar, comparar, comprender, etc. para posteriormente 

justificar dicho discurso, con el que puede o no estar de acuerdo.   

 Para finalizar el contenido de la asignatura, encontramos la unidad didáctica No 

3, Formación del Estado Mexicano. En la cual, a partir de tres RAP tiene como objetivo 

que el alumno EXPLIQUE el proceso de construcción del Estado Mexicano de 

manera crítica. Esto deberá logarlo a partir de:  

• Comparar la importancia de los proyectos liberal y conservador para el proceso 

de formación del Estado Mexicano (RAP 1). 

Actividades sugeridas: elaboración de un organizador gráfico donde el 

estudiante identifique ambos proyectos y, posteriormente exponga sus 

conclusiones a partir de la comparación de ambos proyectos. 

• Analizar la consolidación del liberalismo para establecer su importancia en el 

inicio del desarrollo del capitalismo en México (RAP 2). 
Actividades sugeridas: resolución de preguntas detonantes en torno a una lectura 

asignada por el docente sobre la Reforma y la consolidación del liberalismo.  

• Exponer las características del Porfiriato en el contexto del imperialismo (RAP3). 
Actividades sugeridas: elaboración de un organizador gráfico con las 

características del imperialismo y realizar un escrito donde se interprete al 

Porfiriato en el contexto del imperialismo.  

 Recordemos que estas actividades son sugeridas y distan de ser el único medio a 

partir del cual el estudiante logrará, en este caso, explicar de manera crítica 

(competencia). Es por ello que, así como en las unidades anteriores, es pertinente 

cuestionarse el cómo el estudiante va a desarrollar esta competencia; ¿qué necesita para 
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explicar? Podría ser ¿Conocer? O ¿Identificar? O ¿Comparar? O bien, ¿Analizar? Mi 

respuesta sería: todo lo anterior, no se puede explicar lo que no se conoce, lo que no se 

identifica a partir de la búsqueda de información y comparación de distintas posturas, 

interpretaciones, etc. para que, a partir del análisis de aquello que permaneció y/o cambió 

quizá, logre explicar de manera crítica.     

 Es de mi interés resaltar que a lo largo de estas líneas se buscó dar un sentido al 

programa de estudio, no intenté en ningún momento hacer una crítica a los contenidos 

temáticos, mi intención fue realmente retomar lo que se expuso en torno a los fines de la 

enseñanza de la Historia ya que no podemos perder de vista que ésta, en última instancia, 

continua siendo pretexto para el fortalecimiento de una identidad nacional; sin embargo, 

el enfoque por competencias, así como la postura que propone emular el quehacer 

histórico para su enseñanza, nos permiten desarrollar en el estudiante un pensamiento 

crítico y reflexivo.    

 Es por lo que no busqué en ningún momento centrar mi atención en los sesgos que 

aún prevalecen en este discurso, porque es claro que los hay; sino más bien, me centré en 

que, si el objetivo es continuar erradicando el método memorístico, tendremos que 

cuestionarnos entonces cómo vamos a lograr que el estudiante alcance el desarrollo de 

habilidades que le permitan, no sólo acercarse a la historia de su país, sino también 

continuar reflexionando sobre su entorno, o bien, tenga las bases para llevar a cabo la 

búsqueda de información siempre con la intención de reflexionar en torno a ésta.  
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IV  La actividad profesional – una experiencia personal 

 
4.1 Breve semblanza sobre el Grupo Perspectiva Crítica 

Las líneas que a continuación se ofrecen como semblanza al Grupo Perspectiva Crítica 

—editorial encargada de la publicación del libro de texto— son resultado de una pequeña 

entrevista al Mtro. Jorge González Sánchez, quien funge como director de éste. En primer 

lugar, abordamos la historia de la editorial para comprender sus objetivos y el interés de 

publicar libros de texto de nivel medio superior. En segundo lugar, comentamos algunos 

puntos importantes, como la generación del conocimiento y la pertinencia del libro de 

texto frente a la llamada sociedad de la información. El director, en este sentido, ofreció 

algunas reflexiones en torno a este material como herramienta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

Grupo Perspectiva Critica surgió en 1988 cuando en el nivel medio superior del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) se realizó un cambio curricular en su modelo 

educativo que intentó impulsar la investigación de docentes y estudiantes. Al conjuntar 

su trabajo con algunos docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la ahora 

editorial tuvo la oportunidad de establecer como objetivo principal la investigación con 

varias ramificaciones: programas, líneas y proyectos de investigación, la ciencia, la 

filosofía, la lectura y, a mediano plazo, la publicación.  

El director del grupo editorial mencionó que a partir de la lectura de la revista 

Perfiles Educativos —editada por el Centro de Investigación y Servicios Educativos 

(CISE); ahora Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE) 

de la UNAM— fue cuando comenzó a vislumbrar una perspectiva más amplia, desde el 

entonces naciente grupo editorial, y la necesidad de formar un grupo de académicos67. 

Fue así como, en diversas reuniones —dentro de las instalaciones del IPN (CECyT 7) y 

la UAS—, se compartieron ciertas inquietudes y necesidades, las cuales dieron pie a la 

formación del grupo académico Perspectiva Crítica.  

Este proyecto, considerado como un espacio contracultural y colectivo desde el 

punto de vista de sus integrantes, ha sostenido dos demandas a partir de las necesidades 

detectadas. La primera de ellas responde a la falta de formación docente en el nivel medio 

 
67 Esta idea hace referencia no sólo a la integración de un grupo de académicos sino también a la 
formación intelectual de este grupo.  
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superior pues, como bien menciona el Mtro. González Sánchez, el perfil docente se basa, 

únicamente, en la culminación de alguna carrera universitaria, dejando de lado la 

necesidad de una capacitación y formación permanente para la enseñanza; mientras que 

a los docentes del nivel básico sí se les brinda ésta a través de espacios institucionales 

diseñados para dicha tarea.  

La segunda demanda que se buscó atender fue la falta de apoyo a la investigación 

educativa en una institución como lo es el IPN, con un mayor abandono al nivel medio 

superior, en donde han sido pocos los espacios dirigidos a dicha acción. En palabras del 

Mtro. González Sánchez, la investigación es ir al origen de las cosas, lo cual representa 

la oportunidad de explicar y comprender lo que se desconoce.  

El interés de editar y publicar libros de texto del Grupo Perspectiva Crítica, parte 

de la inquietud de producir material que intente dar cuenta del perfil de egreso de los 

estudiantes, es decir, que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje sirva de 

herramienta intelectual tanto a éstos como a los docentes. Asimismo, que el material 

didáctico les permita ampliar sus habilidades y la posibilidad de profundizar su interés 

teórico por la materia de la que trata el libro —al ser el puente y andamiaje en el salón de 

clase—, en conjunto con otros espacios de información, como las bibliotecas o los centros 

donde se desarrolla investigación. 

Al hacer referencia al proyecto del libro de texto gratuito que encabezó Jaime 

Torres Bodet, el Mtro. González Sánchez considera necesario ampliar su alcance —al 

menos para el nivel medio superior— con la firme convicción de que es una oportunidad 

para replantear la noción teórico-práctica desde el material, lo cual implica una pedagogía 

encaminada a la reconstrucción, es decir, recuperar la teoría para darle un sentido 

contemporáneo68. 

Al responder la pregunta sobre la pertinencia del libro de texto en la actualidad, 

el Mtro. González Sánchez expone algunas reflexiones, mismas que he decidido 

transcribir en las siguientes líneas:   

En esta sociedad de la información, en donde se puede acceder a gran cantidad de 
conocimiento [académico] con velocidad, antes que nada, hay que distinguir tres aspectos 
esenciales: 

 
68 Por “sentido contemporáneo” se refiere a conferirle a los contenidos teóricos revisados en el aula un valor 
desde el presente, es decir, que el saber sea recuperado para explicar lo que acontece en el día a día. 
Asimismo, que éste sea recurso para la generación continua de conocimiento.  
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1) El conocimiento es un proceso que implica y explica a la información, pero la información 
no da cuenta del proceso de investigación involucrado en la ciencia, la tecnología, el arte 
o la filosofía. Wikipedia y el buscador Google, no logran dar cuenta en tiempo real de ese 
proceso –el cual además implica una serie de habilidades que el alumno tendría que 
aprender si desea inventar, descubrir o desarrollar algo nuevo– no en balde, uno de los 
creadores de Wikipedia no recomendaba la enciclopedia para los trabajos universitarios, 
los cuales requieren eso que llamamos, rigor académico.  

2) El conocimiento es el cuarto sector de la producción. El mismo Heidegger en su texto 
Caminos de bosque, nos afirma que para que algo pueda ser estudiado o simplemente 
para que sea, tiene que ser constituido en objeto, en objeto de investigación, de lo cual, 
insiste Heidegger, se deriva esa gran empresa que llamamos ciencia. Estamos muy 
equivocados si censuramos el uso de la red para informarse, pero es nefasto mitificar el 
uso de ésta sacrificando el sentido real del conocimiento en detrimento de la confusión 
de su sentido por el de “informarse”.  

3) Cuando Bloom y sus seguidores analizan el aprendizaje, hablan del conocimiento como 
primer nivel o el nivel elemental cuando ellos sólo se refieren a la búsqueda de 
información que, si bien es una habilidad, ella sólo explica el nivel instrumental del 
proceso de conocimiento, porque dicho proceso implica muchos más niveles, inclusive el 
nivel filosófico. De lo que deberíamos estar hablando en educación es a aprender del 
proceso de conocimiento que se queda en la ciencia, la tecnología, las artes y la filosofía. 
Y los niveles que implica explicar tal proceso, y vincularlo con los diferentes niveles 
educativos. La investigación y la docencia producen conocimiento actualizado, que 
podemos traducir de muchas formas: artículos para revistas, libros y entre ellos el libro 
de texto, que pueden ser puestos al día, en internet, libros electrónicos y libros de papel, 
formatos que no se niegan mutuamente ya que cada uno de ellos responde a un ámbito 
propio.  

Concluyo que el libro de texto, producto de una incesante investigación y actualización, 
puede competir con las grandes editoriales e inclusive con el internet, no en el sentido 
cuantitativo sino, primordialmente, mediante una labor cualitativa, que también 
ejemplifique.69   

4.2 Esquema general del material elaborado  

La primera edición del libro de texto Historia de México contemporáneo I se publicó en 

el año 2017. Los contenidos de éste se presentan como una visión global de la Historia 

de México, cuyo propósito general es que el estudiante comprenda —como un proceso— 

el periodo que abarca desde el llamado México Antiguo hasta finales del Siglo XIX, 

enmarcado en el contexto mundial, con la finalidad de que éste asuma una postura 

personal y así participe de manera crítica y reflexiva en las situaciones relevantes en la 

sociedad.  

 Lo anterior es parte de la redacción a modo de Presentación del libro, sin embargo, 

no está de sobra decir que el material por sí mismo dista mucho de ser capaz de llevar al 

estudiante a que 1) asuma una postura personal y, 2) participe de manera crítica y 

reflexiva en las situaciones relevantes en la sociedad. A la luz de los años y con plena 

conciencia de los sesgos que se presentan en los contenidos, soy capaz de reconocer que 

 
69 Entrevista realizada en mayo 2021 al director, el Mtro. Jorge González Sánchez, de la editorial Grupo 

Perspectiva Crítica  
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al material aún le quedan muchos puntos por abordar en cada unidad didáctica; así como 

más y mejores propuestas de actividades. Lo anterior, contemplando el propósito de 

desarrollar las llamadas competencias disciplinares que el IPN enuncia para cada unidad, 

puesto que es para lo que se elaboró el material.   

 El libro de texto está organizado en tres Unidades y responde —en su totalidad— 

al programa de estudio aprobado, en agosto de 2008, por la Dirección de Educación 

Media Superior (DEMS) del IPN. El material desarrolla —por cada unidad— la 

exposición de los contenidos que van a apoyar el desarrollo de las Competencias 

disciplinares en su rol de objeto de consulta. A su vez, se consideró pertinente integrar, 

al final de cada unidad temática algunas actividades con el objetivo de ofrecer al 

estudiante y al docente la oportunidad de recuperar lo revisado a lo largo de cada unidad. 

Asimismo, se integraron a lo largo de cada una de las Unidades organizadores 

gráficos con el objetivo de apoyar la comprensión del contenido, mismos que incluyo en 

el presente informe en el Anexo 2. Desde el punto de vista didáctico, el empleo de este 

tipo de herramientas visuales nos da la oportunidad de ofrecer tanto al docente como al 

estudiante una estrategia para la exposición y comprensión de los contenidos a partir de 

su esquematización.  

Entendamos, por una parte, como estrategias de enseñanza, todo aquel 

procedimiento empleado por quien enseña; mientras que, para el aprendizaje, se definen 

como los procedimientos cognoscitivos que el estudiante desarrolla para procesar la 

información y aprenderla significativamente70 

En este sentido, el empleo de organizadores gráficos71 como una herramienta de 

enseñanza-aprendizaje de tipo visual, tiene el objetivo de ofrecer propuestas del cómo se 

puede representar en un diagrama el contenido que a lo largo del texto se expone. Si bien 

no todos los incluye el libro de texto, ejemplos de estos organizadores son: mapas 

conceptuales, mapa de ideas, telarañas, diagramas causas y efecto, líneas de tiempo, 

organigramas, diagramas de flujo y diagramas de Venn, entre otros. Cada uno de ellos 

posee características particulares para apoyar los procesos de aprendizaje.  

 
70 Alexandra María Silva, Marcos Alejo Sandoval, “Organizadores gráficos: estrategia didáctica en 
ambientes virtuales mediada por la identificación de estilos de aprendizaje” en CITAS - Vol. V. Año 2019, 
consultado el 20 de mayo de 2022, https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/citas/article/view/6074   
71 Algunos de los organizadores gráficos que se realizaron para el libro de texto, se exponen en el Anexo 
V del presente.  

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/citas/article/view/6074
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Por su parte, como bien pudimos observar en los comentarios realizados al 

Programa de estudios para la Unidad de Aprendizaje que nos atañe, los organizadores 

gráficos son esenciales para la elaboración de las evidencias de aprendizaje. Y, quizá, 

surge la pregunta del por qué su pertinencia, y es que, si bien es cierto que son apoyo para 

la comprensión de algún tema, sea cual sea, su elaboración conlleva dos procesos 

cognitivos importantes. Para el caso de los mapas mentales, el autor Víctor Luis Cervantes 

apunta que “Cada una de las fases que la conforman son sumamente importantes pues 

constituyen por sí solas dos procesos: un enfoque creativo y otro de análisis; destrezas 

que permiten descubrir diferentes aspectos de la organización y del uso de las habilidades 

cerebrales para lograr la optimización del aprendizaje y el pensamiento claro y eficaz.”72   

En otras palabras, la elaboración de cualquier organizador gráfico conlleva procesos 

cognitivos, tanto en lo analítico como en lo creativo y propicia así beneficios como el 

desarrollo de la creatividad, el pensamiento, la comunicación, concentración y muchos 

más. Es por ello por lo que se buscó incluirlos en el material elaborado.   

En los siguientes cuadros se comparte la distribución de los contenidos para cada 

Unidad, esta decisión se tomó sí con base en el programa y con el objetivo de apoyar a 

que el estudiante tuviese un acercamiento a una forma de enunciar parte de la Historia de 

México.   

UNIDAD I – EL ESTUDIO DE LA HISTORIA73 

Competencia 

particular 1 

Analiza la conceptualización de la Historia considerando algunas 

corrientes de interpretación.  

 

RAP 

RAP 1- Identifica las principales características de la Historia como 

fundamento científico.  

RAP 2- Compara algunas corrientes de interpretación histórica como 

herramienta de análisis del proceso histórico. 

 

Contenido  

1.1 ¿Qué es la historia? 

1.2 Fuentes históricas  

1.3 La investigación histórica  

1.4 Corrientes de interpretación histórica  

Actividades Unidad 1  

 
72 Víctor Luis Cervantes, El ABC de los mapas mentales, México Asociación de educadores 
iberoamericanos, 1999. p. 13.    
73 Estructura de la Unidad I del libro de texto, basada en el Programa de estudios de la Unidad de 

Aprendizaje: Historia de México contemporáneo I, del Nivel Medio Superior del IPN.  
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 Las actividades que se proponen en esta y en las unidades subsecuentes, pueden 

ser consideradas como parte del momento de apertura dentro de la secuencia didáctica. 

Este tipo de actividades (de apertura) tienen la finalidad de recuperar lo que el estudiante 

ya trae consigo sobre el tema –conocimientos previos–, de igual forma son actividades 

que nos pueden ayudar a recuperar el conocimiento que el estudiante ha adquirido de 

manera general y partir de ello para desarrollar actividades con un mayor valor para el 

desarrollo de la competencia.  

Los cuestionarios, por ejemplo, no necesariamente se deben responder con el 

contenido expuesto a lo largo del texto. La respuesta a preguntas como ¿cuál es el 

concepto de Historia? Podrían partir de la lectura de material compartido por el docente 

o bien, a partir de una lluvia de ideas que lleve al estudiante a formular de manera 

individual su propio concepto.  
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 El contenido que se presenta para esta unidad igualmente puede tomarse como 

punto de partida para la elaboración de los organizadores gráficos que se piden como 

UNIDAD II – ANTECEDENTES DE LA IDENTIDAD NACIONAL74  

Competencia 

particular 3 

Justifica las razones de la conformación de la identidad nacional a través 

de sus raíces culturales.   

 

RAP 

RAP 1- Identifica las características de las culturas mesoamericanas 

ubicándolas en tiempo y espacio considerándolas como parte de la 

identidad nacional.   

RAP 2- Identifica los elementos políticos, económicos y culturales de 

Europa del siglo XV y XVI, entendiendo su influencia en la colonización 

de América  

RAP 3- Describe el proceso de conquista y la instauración de las 

estructuras coloniales resaltando sus contribuciones a la identidad 

nacional.  

RAP 4- Expone el proceso de revolución de Independencia de la Nueva 

España a partir de los factores internos y externos.  

 

Contenido  

2.1 El poblamiento de América. Teoría sobre el origen del hombre 

americano  

2.2 Características de las áreas y zonas culturales mesoamericanas  

2.3 Regiones del México Prehispánico  

2.4 Características culturales de Mesoamérica  

2.5 Horizontes culturales 

2.6 La región de la Costa del Golfo 

2.7 La región Oaxaqueña  

2.8 La región del Sureste   

2.9 La región del Occidente  

2.10 El Altiplano Central  

2.11 Europa en el siglo XVI: transición del feudalismo al capitalismo  

2.12 La conquista de México Tenochtitlan  

2.13 Características económicas, políticas y sociales de la época 

colonial  

2.14 Las Reformas Borbónicas  

2.15 El proceso de Revolución de Independencia de la Nueva España 

a partir de los factores internos y externos  

2.16 La revolución de Independencia de la Nueva España (etapas) 

2.17 El imperio de Iturbide  

Actividades Unidad II  
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parte de las actividades sugeridas en el programa de la asignatura, ya sea para identificar 

las características generales de las culturas Mesoamericanas; o bien, identifique los 

elementos políticos, económicos y culturales de Europa del siglo XV y XVI.  

Por su parte, la actividad que se propone en el libro de texto para la delimitación de 

las áreas geográficas de Mesoamérica puede ser recuperada como evidencia de 

aprendizaje. No perdamos de vista que tanto el contenido como las actividades del 

material elaborado son punto de partida para ir más allá.  

No olvidemos que el objetivo principal es que el alumno justifique las razones de 

la conformación de la identidad nacional a través de sus raíces culturales; y esto puede 

lograrse a través de una serie de reflexiones en torno al periodo histórico que le atañe a la 

Unidad II, pero no por ello el libro de texto contiene las herramientas necesarias para que 

el estudiante sea capaz de llevar a cabo dicha justificación.  

Propuestas de actividades podrían ser: creación de una historieta en donde 

identifique aquello que considera, de manera personal, elementos de su identidad nacional 

y que, como vio en el libro de texto, surgen desde el pasado prehispánico o colonial. O 

bien, la redacción de un periódico, por equipos, en donde cada uno de éstos aborde la 

trascendencia de ciertas manifestaciones culturales (fiestas patronales, estructuras 

políticas, etc.); ambas actividades conllevan procesos de investigación, interpretación y 

comprensión.    

UNIDAD III- FORMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO75 

Competencia 

particular 3 

Explica el proceso de construcción del Estado Mexicano de manera 

crítica.  

 

RAP 

RAP 1- Compara la importancia de los proyectos liberal y conservador 

en el proceso de formación del Estado mexicano.   

RAP 2- Analiza la consolidación del liberalismo para establecer su 

importancia en el inicio del desarrollo del capitalismo en México. 

RAP 3- Expone las características del porfiriato en el contexto del 

Imperialismo.   

 

Contenido  

2.18 Nacimiento de una República  

2.19 Presidencia de Guadalupe Victoria  

2.20 Monarquía, Federalismo y Centralismo  

 
75 Estructura de la Unidad III del libro de texto, basada en el Programa de estudios de la Unidad de 

Aprendizaje: Historia de México contemporáneo I, del Nivel Medio Superior del IPN. 
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2.21 La Masonería y la Republica  

2.22 La sociedad del México Independiente  

2.23 Liberales y conservadores en la presidencia  

2.24 Intervenciones extranjeras 

2.25 El México Independiente. Situación económica, política y social  

2.26 Reacción conservadora y Guerra de Reforma  

2.27 Segunda Intervención Francesa  

2.28 El Segundo Imperio  

2.29 Consolidación de la República Federal  

2.30 Presidencialismo  

2.31 Características del porfiriato en función del Imperialismo  

2.32 Los aspectos económicos: inversión del capital extranjero 

nacional y sus efectos sociales  

2.33 Principales industrias y sus aspectos económicos  

2.34 Movimientos de oposición y crisis del proyecto liberal  

Actividades Unidad III  

 

Para esta unidad 3, última del programa y por ende del material elaborado, se puede 

recuperar el contenido para que identifique grosso modo el proyecto liberal y conservador 

o bien, distinga las características del liberalismo. Sin embargo, no es un recurso que les 

ofrezca lo necesario para explicar el proceso de construcción del estado mexicano y, 

mucho menos, de manera crítica.  

 Para lograr que el estudiante tenga las herramientas para explicar de manera crítica, se le 

debe proveer de fuentes de información que le ayuden a comprender los procesos desde distintas 

perspectivas, que sepa que lo que a unos les afectó a otros quizá no tanto. O bien, que sea capaz 

de distinguir el impacto que estos modelos político-económicos tienen en la actualidad.   

4.3 Experiencia profesional en la elaboración del material 

La propuesta para elaborar del material llegó a mí por parte del director del Grupo 

Perspectiva Crítica cuando aún no concluía mis estudios dentro de la Facultad. El reto 

que representó para mí en ese momento —y aún lo representa— fue brindar un material 

de calidad que respondiera, satisfactoriamente, tanto al programa de estudio de la 

asignatura como a mis objetivos profesionales. Antes de iniciar la exposición en torno a 

mi experiencia como co-autora, me parece pertinente mencionar que tuve la oportunidad 

de realizar el material en conjunto con un colega de la Facultad, con quien —en 
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coordinación del grupo editorial— dividimos los temas para hacer la tarea más dinámica 

y menos laboriosa. Asimismo, la invitación de compartir la autoría surge por el interés de 

la editorial de impulsar su elaboración.  

Mi interés surge —en un principio— como respuesta al reto personal de elaborar 

un libro de texto y el significado que tendría para mí a nivel profesional. Sin embargo, 

conforme fue avanzando el proceso de elaboración —y ahora deseo, actualización— mi 

percepción en torno a esta labor ha cambiado desde diversos aspectos. En un principio 

me preocupaba el contenido del material, preguntándome ¿qué información voy a 

priorizar?, ¿cómo voy a abordar tal tema?, ¿por dónde empezar?, ¿qué fuentes voy a 

consultar?, entre otras cuestiones. Ahora, no cabe duda de que las reflexiones en torno al 

papel del libro de texto dentro del aula y qué tanto éste logre estar dentro de los materiales 

a los cuales el docente y estudiante pueden acudir, es lo más importante.  

Con ello no quiero decir que los contenidos no tengan importancia; probablemente 

se esperaría que la opinión que una historiadora emita sobre los contenidos de una historia 

oficial debe girar en torno a una oposición a ésta, que el continuar reproduciendo los 

mismos discursos debe representar una barrera para acceder al conocimiento crítico 

generado por historiadores. Sin embargo, no considero sea punto nodal en mi postura en 

torno a la enseñanza de la asignatura.  

Si ya desde el primer capítulo menciono la importancia de enseñar al estudiante a 

emular el trabajo de un historiador profesional, ¿no podría entonces tomarse como 

pretexto esa historia oficial para crear un ambiente crítico y reflexivo? Cuestionar 

también, si así lo merece, el contenido del propio libro de texto, o bien, como ya se 

mencionó, hacer uso de las actividades como apertura a otras reflexiones, etc.   

Asimismo, no debemos perder de vista que sí o sí, uno de los objetivos de la 

enseñanza de la Historia es la construcción de una identidad nacional; y no por ello no se 

pueden generar espacios donde se promueva el análisis, la crítica, la reflexión, etc. ambos 

objetivos no son excluyentes el uno del otro. El aprendizaje a partir de la puesta en 

práctica de un proceso de reflexión hará, por mucho, significativo el aprendizaje de los 

contenidos. 

Derivado de lo anterior y como ya he procurado ir perfilando a lo largo de los 

capítulos anteriores, hoy en día soy de la idea de que para aprender historia se hace 

necesario historiar, desde nuestro contexto, nuestras posibilidades y, por ende, nuestra 
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comprensión. Si el centro del debate de la cientificidad de la Historia se encuentra que 

ésta se define a partir de sus procesos de investigación, considero que el propio libro de 

texto puede ser estudiado y cuestionado en el salón de clase.  

Asimismo, merece la pena recordar que, si bien la historia nacional se nos enseña 

desde la primaria, el bachillerato, como ya se mencionó en el capítulo anterior, es el nivel 

de formación en donde se debe incitar al estudiante a desarrollar un pensamiento crítico76 

—lo cual ayudará a ampliar la capacidad de estructurar y pensar el conocimiento desde 

diferentes perspectivas— y así llevarlo a construir desde lo ya conocido.  

Por lo anterior, el papel del docente será decisivo para dar un uso adecuado —y 

satisfactorio— del material didáctico, ya que será el encargado de guiar, a partir de la 

información que se brinda en el material y con habilidades propias, confrontar y modificar 

concepciones preestablecidas que los estudiantes hayan adquirido con anterioridad. En 

este sentido, Isaac González, en Una didáctica de la historia, sostiene que: 

Todo conocimiento bien estructurado y aplicado contextualmente es el prerrequisito de 
un buen aprendizaje. La necesidad de conocer más surge de saber ya algo, puesto que 
necesitamos contestar cada vez mejor a preguntas que todos nos hacemos. Por eso, cuanto 
mejor se haya aprendido, mejor se aprenderá. Y, ciertamente, la mejor manera de aprender 
es investigando, esto es, interconectando lo que uno conoce con la intención de conocer 
más. Por eso, se puede decir que debe existir una relación progresiva en el conocimiento 
que puede jerarquizarse, re conceptualizarse, subordinarse, etc. Pero siempre en una línea 
de incremento cualitativo del saber que deberá permanecer en contacto con la experiencia 
reflexiva de cada alumno.77  

Ahora bien, hablar de los problemas o facilidades a los que me enfrenté como 

historiadora y autora es relativo. La realización de un material basado en el programa de 

una institución en específico representó problema y solución a la vez. En un principio no 

puedo negar que hubo en mí una negación a continuar reproduciendo un discurso que 

parte de una sola versión de los acontecimientos; quizá no está de más mencionar que 

muchas veces el sentimiento de insatisfacción permeó el avance en la elaboración del 

libro, la presentación de un discurso homogéneo no era del todo grato para mí como 

historiadora.  

 
76 Esta afirmación no es, de ningún modo, arbitraria. Es a partir de las teorizaciones de Piaget y Vygotsky, 
que se reconoce que cognitivamente el ser humano experimenta cambios relevantes en la etapa conocida 
como la adolescencia. Es decir, se presenta un cambio cualitativo en las estructuras cognitivas del ser 
humano, en donde prevalece pensamiento hipotético-deductivo, lo cual permite al joven apropiarse de los 
conocimientos de este nivel educativo, en donde los contenidos de las diferentes asignaturas empiezan a 
tomar distancia de lo concreto para así introducirse a aspectos cada vez más abstractos.   
77 Isaac González, Op. cit.   p. 29. 
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Sin embargo, a lo largo del proceso de elaboración del material tuve la oportunidad 

de comprender la importancia de resolver, en la acción, las siguientes preguntas: ¿cómo 

abordar determinado acontecimiento?, o en el caso de las actividades, ¿qué trabajo se 

puede desarrollar para que el docente evalúe de forma efectiva el aprendizaje que tiene 

que alcanzar el estudiante?   

Si el objetivo del informe fuera la exposición y análisis del contenido del libro de 

texto elaborado seguro se hubieran presentado justificaciones en torno a las decisiones 

que se tomaron; desde las fuentes que se utilizaron y el por qué esas y no otras; hasta 

quizá el por qué se determinó no agregar más temas a las unidades; porque si bien se tuvo 

la libertad de hacerlo, como un primer ejercicio de trabajo profesional, se acordó entre 

autores y editores no hacerlo.  

No cabe duda de que esta experiencia me hace tomar conciencia de mi formación 

como historiadora, ya que, durante mi trayecto académico, dentro de la Facultad de 

Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, fue limitado el acercamiento que tuve a los 

enfoques pedagógicos para la enseñanza de la Historia. El plan de estudios bajo el cual 

yo cursé la licenciatura –si bien menciona la docencia como perfil de egreso– dedica 

únicamente dos semestres a la asignatura de Enseñanza de la Historia.  Lo anterior lo 

considero un obstáculo al que me enfrenté durante la realización del libro de texto.  

Ahora bien, las siguientes líneas las escribo a título personal, sin la intención de 

señalar ni mucho menos hacer afirmaciones universales. Por una parte, tenemos que, de 

los objetivos que se establecen en el plan de estudios de 1999 para la carrera de Historia 

en la FFYL, se encuentra el “destacar la relevancia de la investigación como actividad 

formadora y transmisora”78, nada ajeno a lo que en la práctica sucede, ya que a lo largo 

de los cuatro años de formación profesional se nos enseña a investigar. Sin embargo, por 

otro lado, nos encontramos con que son pocas las reflexiones en torno a la aplicación de 

estas habilidades adquiridas en otros campos profesionales que no sea la investigación 

generada dentro de esferas académicas, llámense institutos, universidades, revistas 

académicas, de divulgación, etc.  

Lo anterior deja de lado otras prácticas como son la docencia o bien, la difusión del 

conocimiento. Ambos ejercicios profesionales se nutren de una labor constante de 

 
78 Facultad de Filosofía y Letras, “Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia (1999)”, UNAM, en: 
http://historia.filos.unam.mx/inicio/plan-de-estudios/   

http://historia.filos.unam.mx/inicio/plan-de-estudios/
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investigación y actualización. Sin embargo, no se les da el peso que tienen para el campo 

laboral al cual la gran mayoría de los egresados nos enfrentamos. Lo anterior, marcó en 

mí una idea sesgada sobre la importancia de aprender a enseñar.  

Cabe resaltar que, como mencioné líneas arriba, esto es una experiencia totalmente 

personal y, como tal, con los años, he logrado observar(me) en la práctica y hoy en día 

soy consciente de todo aquello a lo que no presté atención a lo largo de mi formación 

como historiadora, prueba de ello es el nulo aprovechamiento de los espacios que ofrece 

la universidad y en particular la FFyL para la puesta en práctica de ejercicios tales como, 

la presentación de un trabajo en una conferencia, en una mesa de discusión etc.,. o bien, 

el expandir mi círculo social y nutrir mi experiencia dentro de la FFyL de la UNAM.  

El método de investigación histórica —como lo mencioné anteriormente— permeó 

durante mucho tiempo la tenacidad con la que se elaboró el material. Mi interés inicial se 

concentró en la realización de un libro que tuviera todo sobre Historia de México, desde 

lo político, económico y cultural, abordado desde diferentes enfoques, con aparato crítico 

de calidad con el cual sustentar su contenido. Sin embargo, — sin darme cuenta— esta 

forma de proceder me colocó ante un gran obstáculo metodológico en el proceso, pues es 

casi imposible —y totalmente innecesario— que un libro de texto, por no decir que 

ningún libro, contenga todo el conocimiento generado hasta el momento.  

A partir de esta experiencia, considero necesario que las Instituciones de Educación 

Superior encargadas de la formación de historiadores —a nivel profesional— contemplen 

impartir asignaturas sobre didáctica de la Historia puesto que el campo laboral para la 

docencia es más amplio comparado con el de la investigación en institutos. Asimismo, es 

de suma importancia prestar atención a la formación de especialistas o bien, la apertura 

de espacios dedicados a reflexiones e innovaciones en torno a la elaboración de materiales 

didácticos.      

Por último, la satisfacción tanto profesional como personal que obtuve, a partir de 

la co-autoría, se basa en el aprendizaje adquirido durante todo el proceso de elaboración 

del libro de texto. Con todo y los obstáculos que se tuvieron en cuanto a tiempos, 

organización y los acuerdos en cada detalle, el material se concluyó y fue a partir de esta 

experiencia que surgió mi interés en la enseñanza. Actualmente, mi preocupación no sólo 

es en la extensión del contenido, sino en la pertinencia del contenido que se aborda. El 

objetivo y significado que le doy al material es el dotar al docente de una herramienta que 

brinde la oportunidad de acercarse, junto con el estudiante, al conocimiento de la historia.  
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Recordemos que los medios para acerarse a un conocimiento sobre el pasado ya no 

se limitan a la palabra impresa, pues el docente puede adquirir, además, materiales que le 

faciliten abordar ciertos temas, siempre con el mismo objetivo de alcanzar un aprendizaje 

significativo y situado. Uno de los objetivos del libro es complementar la forma de 

construir o consolidar el conocimiento sobre Historia de México, así como motivar la 

participación crítica en la vida social de nuestro país. 
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V Conclusiones generales  

Tal y como procuré expresarlo a lo largo de todo el informe, la elaboración del material 

didáctico representó en mí la oportunidad de reflexionar en torno a un campo profesional 

en el que no hubiera pensado incursionar, a saber, la enseñanza.  

 Al tener la consigna de realizar el material a partir de los propósitos de un 

programa de estudios, perteneciente a una de las grandes instituciones educativas de 

nuestro país, tengo conciencia del compromiso que, desde un inicio, acepté al elaborar un 

libro de texto. Por una parte, me enfrenté a la necesidad de informarme sobre el modelo 

educativo con base en el cual el plan y programa de estudios de la asignatura plantean sus 

objetivos. Y, por otra parte, tuve que empezar a comprender las necesidades que debían 

cubrirse con el uso del material. 

 El modelo educativo por competencias parte de una necesidad a nivel mundial y 

su estructura, desde la teoría, está planteada adecuadamente. El llamado Marco Curricular 

Común funge como el punto de partida para la puesta en práctica de la Reforma educativa. 

El llevar a cabo un proceso de investigación, que me diera las herramientas necesarias 

para comprender lo que se busca en la educación a nivel medio superior y en específico, 

con la enseñanza de la historia, fue el punto de partida para alcanzar los objetivos de 

realizar el material.  

 Como ya lo mencioné líneas arriba, el campo para la enseñanza de la Historia no 

fue el espacio en el cual yo buscara desarrollarme profesionalmente, tan es así que, 

realmente no comprendía del todo la dinámica dentro del espacio educativo. De lo 

anterior, me refiero justamente a la crítica que ejercí sobre mi formación dentro de la 

FFyL de la UNAM, la cual se dirigió a un señalamiento en torno al poco tiempo que se 

dedica a la enseñanza-aprendizaje de los procesos pedagógicos, las metodologías de la 

enseñanza, la puesta en práctica de estrategias y herramientas para la misma, etc.  

 Sin embargo, me di cuenta de que, si bien en la facultad no se le puede dedicar 

mucho tiempo a estos aspectos, sí se me dieron las bases para yo, desde las necesidades 

que yo tenga para llevar a cabo mi trabajo, pueda recurrir a herramientas como es una 

metodología de la investigación que me ayude a comprender, en este caso, el contexto en 

el cual estoy elaborando un libro de texto.  

Es a partir de la elaboración del libro, así como del presente informe, que me 

quedo con una serie de aprendizajes dignos de reconocer como egresada de la FFyL.  

Logré apropiarme de procesos necesarios para cubrir las necesidades de mi labor como 
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coautora. Es decir, empecé a tomar control sobre la investigación, desarrollo y reflexiones 

que genera el elaborar el material, ejemplo de ello es el reconocimiento de los objetivos 

de un programa de estudios. Empecé a identificar que el aprendizaje continuo es 

totalmente responsabilidad de cada uno, que el actualizarse y de ser necesario buscar la 

especialización en un área parte de ideales y propósitos personales y no es compromiso 

de la institución que empezó a forjar mi formación como historiadora.  

 Por último, es importante mencionar que estas reflexiones las formulé hasta el 

momento en el cual empecé a elaborar el presente informe. Desafortunadamente, pocos 

nos creemos capaces de llevar a cabo ciertas actividades profesionales. El reconocerme 

capaz de hacer lo que hago actualmente, también me complace decir que es gracias a los 

comentarios que recibí por parte de mi asesor y sinodales. 

VI Conclusiones – sobre la elaboración del informe   

Después de varios años de concluir mis créditos en el FFyL inicié a mi proceso de 

titulación. Para el año 2020, y en medio de una pandemia, fue que decidí concluir una 

etapa de mi formación académica. Durante este tiempo se presentaron infinidad de 

retrasos para la elaboración del informe, entre el trabajo, los problemas emocionales que 

trajo consigo el aislamiento, lo poco acostumbrados que estamos a trabajar vía remota, 

etc.  

 El acceso a fuentes de información de manera física se vio limitada por el 

aislamiento total que se tuvo a lo largo del 2020. Una de las alternativas fue la consulta 

de bibliografía digital, el intercambiar con mi asesor artículos o bien, obras completas en 

su formato digital. No cabe duda de que, en general, como sociedad nos tuvimos que 

adaptar a las circunstancias y por ende buscar y encontrar soluciones. 

 Lo anterior considero que es importante mencionarlo porque quizá sea la 

oportunidad de generar dinámicas en la investigación que se alejan un poco de lo que 

muchos conocemos como la investigación “de gabinete”. El que vayamos a bibliotecas, 

hemerotecas, archivos históricos, etc. marcaba una rigurosidad en el proceso, sin 

embargo, poco a poco nos estamos enfrentando a una realidad latente, la digitalización, 

el acceso inmediato a la información y que no por ello significa que no se esté realizando 

una labor de análisis y critica dignos de reconocerse.  

 La pandemia ha puesto al descubierto innumerables retrasos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el país. La poca actualización del docente en el uso y 

aprovechamiento de las llamadas TIC y, por parte del alumno la costumbre y enajenación 
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de una modalidad escolarizada/presencial dejo ver que aún hay muchos huecos por cubrir. 

Nos vimos en la necesidad de acelerar las innovaciones en el ámbito educativo y parte de 

ello ha sido justo, darles seguimiento a procesos a distancia.  

 Es por ello por lo que, una de mis grandes conclusiones en la elaboración del 

presente informe es la oportunidad de realizarlo en un momento en el que literal el mundo 

paró sus dinámicas cotidianas, un tiempo en el que tuve que enfrentarme a una reflexión 

sobre mis logros personales y cuestionarme a partir de ese momento que sigue para mí, 

como persona y como profesionista. Las enseñanzas que me llevó, al ahora concluir la 

redacción del presente representan un antes y un después.  
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Presentación 

Este documento describe, de manera sintética, los ejes principales de la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior (RIEMS), la cual está orientada a la construcción de un Sistema 

Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad (SNB). Adicionalmente, se incluye una 

descripción del proceso de implantación de la Reforma con base en distintos niveles de 

concreción curricular y una anotación sobre los trabajos realizados hasta la fecha. 

El documento busca dar a conocer los principales aspectos de la Reforma; por su extensión, 

es necesariamente sintético. Se recomienda a los lectores consultar los documentos Creación 

de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad y Competencias 

genéricas y el perfil del egresado de la educación media superior1 para profundizar sobre 

estos temas relacionados a la Reforma. 

Ejes de la Reforma Integral de la EMS 

La RIEMS se desarrolla en torno a cuatro ejes: la construcción e implantación de un Marco 

Curricular Común (MCC) con base en competencias, la definición y regulación de las 

distintas modalidades de oferta de la EMS, la instrumentación de mecanismos de gestión que 

permitan el adecuado tránsito de la propuesta, y un modelo de certificación de los egresados 

del SNB. A continuación, se describen estos cuatro ejes con mayor detalle. 

 

i. Marco Curricular Común con base en competencias 

El MCC permite articular los programas de distintas opciones de EMS en el país. Comprende 

en una serie de desempeños terminales expresados como competencias genéricas y 

competencias disciplinares básicas. Una competencia es la integración de habilidades, 

conocimientos y actitudes en un contexto específico. Esta estructura reordena y enriquece 

los planes de estudio existentes y se adapta a sus objetivos; no busca reemplazarlos, sino 

complementarlos y especificarlos. Define estándares compartidos que hacen más flexible y 

pertinente el currículo de la EMS. 

Como se observa en el diagrama a continuación, las competencias genéricas 

tienen tres características principales:
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Una competencia genérica es, por ejemplo, “Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos.” 

En el contexto del SNB, las competencias genéricas constituyen el perfil del egresado. Las 

competencias disciplinares básicas son los conocimientos, habilidades y actitudes 

asociados con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el saber y que todo 

bachiller debe adquirir. Se desarrollan en el contexto de un campo disciplinar específico y 

permiten un dominio más profundo de éste. 

Una competencia disciplinar básica de ciencias sociales es, por ejemplo, “Distingue el 

carácter democrático de un sistema o tendencia política de una ideología o sistema 

autoritario.” 

Las competencias genéricas y las disciplinares básicas están profundamente ligadas y su 

vinculación define el MCC. 

En adición a las competencias genéricas y las disciplinares básicas, el MCC puede acomodar 

competencias disciplinares extendidas (de carácter propedéutico) y competencias 

profesionales (para el trabajo). Estas competencias no serán comunes a todos los subsistemas 

y modalidades de la EMS; cada uno las podrá definir según sus objetivos. 

ii. Definición y regulación de las modalidades de oferta 

La EMS se oferta en distintas modalidades. La Ley define tres: escolarizada, no escolarizada 

y mixta. En años recientes, las últimas dos han tenido un desarrollo notable. Popularmente se 

les identifica como a distancia, virtuales o abiertas, entre otros nombres. La inexistencia de 

una definición clara sobre su naturaleza ha dificultado que sean reguladas y reciban el 

impulso necesario para su adecuado desarrollo como opciones educativas que atienden a una 
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población cada vez más amplia y diversa. 

Por ello, la RIEMS contempla la definición precisa de las distintas modalidades de oferta. 

Esto dará elementos a las autoridades para dar reconocimiento oficial a opciones diversas y 

asegurar que cumplan con ciertos estándares mínimos. Entre estos estándares se encontrarán 

los relativos a su pertenencia al SNB

todas las modalidades de la EMS deberán asegurar que sus egresados logren el dominio de 

las competencias que conforman el MCC. Además, deberán alcanzar ciertos estándares 

mínimos y seguir ciertos procesos, según se describe en la siguiente sección. De este modo, 

todos los subsistemas y modalidades de la EMS tendrán una finalidad compartida y 

participarán de una misma identidad. 

 

iii. Mecanismos de gestión 

Los mecanismos de gestión son un componente indispensable de la RIEMS, ya que definen 

estándares y procesos comunes que hacen posible la universalidad del bachillerato y 

contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares básicas. Los 

mecanismos se refieren a lo siguiente: 

▪ Formar y actualizar a la planta docente según los objetivos compartidos de la EMS. Este 

es uno de los elementos de mayor importancia para que la Reforma se lleve a cabo de manera 

exitosa. Los docentes deben poder trabajar con base en un modelo de competencias y adoptar 

estrategias centradas en el aprendizaje. 

▪ Generar espacios de orientación educativa y atención a las necesidades de los alumnos, 

teniendo en cuenta las características propias de la población en edad de cursar el 

bachillerato. 

▪ Definir estándares mínimos compartidos aplicables a las instalaciones y el 

equipamiento. Se establecerán criterios distintos para distintas modalidades. 

▪ Profesionalizar la gestión, de manera que el liderazgo en los distintos subsistemas y 

planteles alcance ciertos estándares y esté orientado a conducir de manera adecuada los 

procesos de la RIEMS. 

▪ Facilitar el tránsito entre subsistemas y escuelas. Esto será posible a partir de la adopción 
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de definiciones y procesos administrativos compartidos. El MCC permite que no se 

encuentren mayores obstáculos en este renglón. 

▪ Implementar un proceso de evaluación integral. Este mecanismo es indispensable para 

verificar que se está trabajando con base en un enfoque en competencias, que los egresados 

reúnen aquellas que definen el MCC, y que se ha implementado el resto de los mecanismos 

de gestión. 

 

iv. El modelo de certificado del SNB 

Un diploma o certificado único contribuirá a que la EMS alcance una mayor cohesión, en 

tanto que será una evidencia de la integración de sus distintos actores en un Sistema Nacional 

de Bachillerato. El certificado significará que se han llevado a cabo los tres procesos de la 

Reforma de manera exitosa en la institución que lo otorgue: sus estudiantes habrán 

desarrollado los desempeños que contempla el MCC en una institución reconocida y 

certificada que reúne estándares mínimos y participa de procesos necesarios para el adecuado 

funcionamiento del conjunto del nivel educativo. 

Niveles de concreción curricular 

La RIEMS se llevará a cabo en distintos niveles de concreción, con respeto a la diversidad 

de la EMS y con la intención de garantizar planes y programas de estudio pertinentes. 

▪ Nivel interinstitucional. Mediante un proceso de participación interinstitucional, se 

obtendrán los componentes del MCC y los mecanismos de gestión para implementar la 

Reforma Integral. 

▪ Nivel institucional. Las instituciones o subsistemas trabajarán para adecuar sus planes y 

programas de estudio y otros elementos de su oferta a los lineamientos generales del SNB. 

Las instituciones podrán además definir competencias adicionales a las del MCC y 

estrategias congruentes con sus objetivos específicos y las necesidades de su población 

estudiantil. 
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▪ Nivel escuela. Los planteles 

adoptarán estrategias congruentes con 

sus necesidades y posibilidades para 

que sus alumnos desarrollen las 

competencias genéricas y disciplinares 

básicas que comprende el  MCC. Se 

podrán         complementar con contenidos 

que aseguren la pertinencia de los 

estudios. 

▪ Nivel aula. Aquí es donde los 

maestros aplicarán estrategias docentes 

congruentes con el MCC y los          

objetivos que persigue. 

Avances en los trabajos 

Actualmente, los trabajos se 

encuentran en el primer nivel de 

concreción; están orientados a alcanzar un acuerdo entre instituciones, referido a los 

componentes del MCC y las estrategias o mecanismos de gestión para que la Reforma transite 

de manera exitosa. 

El 15 de enero de 2008 se arribó a un consenso nacional sobre el perfil del egresado del SNB, 

el cual consiste en 11 competencias genéricas y sus respectivos principales atributos (ver 

Anexo). Este consenso se alcanzó tras una serie de talleres regionales y nacionales en los que 

participaron expertos en EMS.

Para completar el MCC, se ha dado inicio al trabajo de construcción de las competencias 

disciplinares básicas. Estas serán redactadas y validadas por expertos de distintos subsistemas 

de la EMS y por las autoridades educativas de los Estados. El producto final será el resultado 

de un consenso nacional. 

Además, se ha dado inicio a los trabajos para la definición de las competencias docentes, lo 

cual permitirá avanzar en uno de los principales mecanismos de gestión de la Reforma. La 

formación y actualización de los maestros de las distintas modalidades y subsistemas de la 
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EMS será la base sobre la que se lograrán los cambios propuestos; la transformación de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje permitirá a los estudiantes alcanzar el perfil deseado. 

En etapas posteriores de los trabajos se definirán estrategias relativas al resto de los 

mecanismos de gestión de la Reforma. Adicionalmente, en niveles de concreción posteriores, 

los subsistemas y planteles deberán avanzar en las líneas que marca la Reforma. 
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IX Anexo II 
 

Competencias genéricas para la Educación Media Superior de México 

 

Las once competencias a continuación constituyen el Perfil del Egresado del Sistema 

Nacional de Bachillerato. Cada una de las competencias, organizadas en seis categorías, 

está acompañada de sus principales atributos. 

Se auto determina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

▪ Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 

valores, fortalezas y debilidades. 

▪ Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

▪ Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 

el marco de un proyecto de vida. 

▪ Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

▪ Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

▪ Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 

para el logro de sus metas. 

 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 

distintos géneros. 

▪ Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 

sensaciones y emociones. 

▪ Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 

comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 

vez que desarrolla un sentido de identidad. 

▪ Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

 



68  

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

▪ Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 

mental y social. 

▪ Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 

hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

▪ Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 

y el de quienes lo rodean.

Se expresa y comunica 

 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

▪ Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

▪ Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 

persigue. 

▪ Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 

a partir de ellas. 

▪ Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

▪ Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas. 

 

Piensa crítica y reflexivamente 

 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

▪ Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

▪ Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 

▪ Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
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serie de fenómenos. 

▪ Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

▪ Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas. 

▪ Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información. 

 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

▪ Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 

específico y discrimina entre ellas de acuerdo con su relevancia y 

confiabilidad. 

▪ Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

▪ Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 

con el que cuenta. 

▪ Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

▪ Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

▪ Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 

dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 

obstáculos. 

▪ Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 

vida cotidiana. 

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

▪ Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
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equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

▪ Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva. 

▪ Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México 

y el mundo. 

▪ Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

▪ Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad. 

▪ Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 

comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 

herramienta para ejercerlos. 

▪ Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y 

el interés general de la sociedad. 

▪ Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 

mantiene informado. 

▪ Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, 

nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 

interdependiente. 

 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

▪ Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 

igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 

de discriminación. 

▪ Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un 
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contexto más amplio. 

▪ Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 

convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

11- Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

▪ Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en 

los ámbitos local, nacional e internacional. 

▪ Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 

y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

▪ Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 

plazo con relación al ambiente
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X Anexo III  
 
Programa de estudio - Unidad de aprendizaje – Historia de México contemporáneo I 

 

 

 

'Nt.~=t~= 
_. .. iI'li\ -.---..... ~, 

Carr~ra ,TOD"'S lAS OElN. M. S U~l d.d de AprendlL1Je , HISTORIA DE MtxICOCONTEMPOAANEO ' 

r§~~~~~~§~~~~~~~~~~~"§.tl nt.l. perspectival de oonocirnjentos, valores y acIiIYdes que ... el pen .. mllnto crtllco y ,.llnlvo. pam .. confOf'fl'l8Cl6n de una 61<:& dud_na, fundamentsd. en '" 
proplol "" '" convlvencla democ:r"-Ic • . 

Impona",," de I unidad de aprendlzaje se cenlra "" ... tortal. elmlantG de 'e '''''mlda'' naclonal, aMlizando ... "'<>C.,,'" hisl6rioo para entende< ... 
Pl'fl58f'1fI y oomptende< ... c irCtlnstandal, lal f\Je,zn y los pmoe!IOS "'" afec!an ...,ostra vida sod"'. "" "" "'tetT1llaci6n "" "~"'"., "~ ,,~,,~"a, I 
nadoMs, asumlendo UM actiWd ana lilies, crftlca, ,_xlYa y proposltlva 8I"Ile" realOlad actual y ... de .... n~ ''1.16Il00. 
EOla Unidad de Aprendlzaje """"sponde 81 Area de 1ormad6n clenUfica. h<.manls,<:a y tecnol6gica MslGa .... lbk,a en 01 prtn>l' nlve ' d8l.,-.... de .. slUdios 
del Hi ..... Med., Superior del IPN 

De ItCUfIrdo a Ie ubic&ci6n de Ia Unklad, ... docent" ptom" ..... "" 01 as/odien! ..... aNilisis de los pr<><:MOS ,,.16Il00. 
conltrucelon'" 'a ""'nllda" naclONl, du de los orIge"" m"01"""lcanol hast. principia. de, Sigio. XX, a IrDV&! de ;,,:::~::;::,~;::::,:::.: I 
como lI!><""';izaje basado en ptoo.""",s. par proye<:IOS, eslUdlo de ca",," y ~ ""Ia que oondudnli al alumno al ... be< .... ",nexr.oo 
har .... de .p .. ndluje p .. s .... cl.1 an al aula y una hom de ... bejo aUI6nomo an olros .mblantn de . p .. ndluje. 

EI docenIe ptOI)OfClonara al esWdlan!e herrall'lief1tas que facililen Ie. ex.,.,..enda. de eprendizaje slgnifica!MI. orIentadas al !;·~~~·~·i:·: ;~;::: I promov"""'" el pens"",len!<> ctllico , re!lexiv<> y crea!MI. Pa,a Ionaleoe, eI deS.lfTolio eul6nomo del n tud!ante ... dosiIk:anlla 
tl!><> te6riGo, destin8ndose un total de 16 homs que comIspondemn a una hom a la semana. 0 su equ",alente d ... ...,1e eI semeSlre. para 
acti>'idades de apmndllaje en 0Ir0!! aml>iernes luera del aula Lo en!efl ... tendrt como final;dad el otorg.a~e v.1or a n la .. lg""cl6n da los endllos 
unldad de aptendiza)e. 

La melOdoiogla de trebajo eSl.il basada ~~:~:g~j@~]l~~r.l~~~~§~~;~~§~~~~~~~~~~5fi~E~~~§:~, I 

de Ap",ndluja P'OPUU IOS (RAP) que 
le5 seruenc1a5 dldAct""s que se elende,1in en caM RAP. Las e>'idencias con les 
desempe/\o "'tagmdo. "" eI que los eslUd lan!eS mosrrarar. ... S.lbe, "a"", de """""a 
Pf'OC"SO dldOOlico "",a l",ns hl,l, alap .. ndlz.je a sllu.donn slmlla ... y dlhl,antn . 
Cumpllendo con Ie!I fundonn de la . v.lu..,lon, esle OOrTIptendenile .... luacl6n dl.gnOstlcs para ldenUllca, los conocimlentos """,ios del estudw.le. 
que SflrYinin de anderrNa)e pe .. la OOA!Itrucc~ de nuevas oonocOrrliMtos; la form.llve que permi!"A regule, los pr<><:MOS de ""seIIal\za Y aprendizaje a 
tmvh de Ia "'teg"oclOn de un portalollo de "";denda5 Y Ie sum.llv. q .... slntetiza IO!! apt""';izaje. oOIe"'<Io5 "" eI de51l"'''''' de la un;dad de aprendiza)e. 
medlan!e un julcio de val .... OOA!Ildemndo los elementos cualilativos y wantitalivos del p,oe.,so de ensellanza epmndllaje 
Para la avaluaclon sumatlv. de cada una de 1e5 unldades dld8ctlcas ... esl_ avld. ncl.s Intagnodonos , que ,enejan IO!! etrlbulOs da I .. 
COmlHll<lnclas panicul""," , eSlabiedendo con clerldad los crll.rtos de . v.luocl6n y s u ponde nocl6n. 
Se podnl eplica' una ..... lu.cIOn par comlHllsnelu al Inlclo dal CUI'SO que Ie permiIinI al ".tud"",e uniflca, II '."'."~1" ~ 
aprendlla)e. 

". , de "studios tleM una nalU,aleza normative at ""table<:er ""IAndams 

.""'uTO ,,~"' .... _- "'CO",,, 
n"";~;i~ 't,:~::::"n" 

Modelo Educal/vo Centrado en al Aprendlzaja con e nloCfUa porcompetenelas Plan 2008 P~gln. 2 ~ 21 

C. , .. ", TODJ.S u.s OEL II . M. S LIrIId.d do Ap,""dl"J" HlSTORtA D( MiJIICO COIITI NPOFlANEO ' 

COMPETENCIA GENERAL 

A'llu",""",, Iu rSz<on" que uplcan I ... p""'''''' hi&lo\ricIK • I'.~.' 1M Ie c,,"m.nhlcl6~ ~s h.d",~ fu~"'_nhll ... 
I Ullentl~do ... 1 poslura ""rlo~. 1 

COfo1PETENCIAS PARTICULARES 
Anali2a la conc:aptua lizacion d. Ia Historia con. id.ran do a lgunas c orri_l .. d. interpretacion. 
RAF' 1 ldenti10a las ~~""' i palES caracteriSlk:as <lei la HiSloca como rtIldarnerno Cien:lfc~. 
RAP 2. C'"''1''' ~ . ",,"'~' (;<.0, .. ,..,. ~~ rl..,' .. ~t.oo, 1o ,~IUo"", w-,.,Io."~,,, i .. ~. ok ~""b'~ <lttl P"""''''' hi.loir"", 

Ju.tifica In razonn dela " ... rormacian de la identidad na"IDn. 1 a tr. v,," de a ua ~arl:fl. c lilturale5. 
RAF' 1. Id.ntlka lu carac"-"<h~cu d. lu ctAiu",. _..,arnen.can.~ ubd"""a ... n tioo",~o y up>Cio M"I.ioUri"",,"u c"'""" pa"l. doo 
18 ldEf'lldad nXiOOaL 
RAP 2, 1J~"U rouo Iw .... , .... ,m f>UI"""-"', .w,,.;l,,",,,,,, y""Iiu'.~ ~~ Eu ,"I'" dt<l .... ",)01 Y XVI. .. "t"'odi.,,,Ju .... i"nu.",j. ~""" 
00I0 ....... i6" de A.rl'I<!ri .. . 
RAF' 3 . OeltCtibf! .1 ~"''''' .. " de conqui<la y Ia n "au,..,Hln e .. lu Htru<lu"" cdonia"o _ .. :ando .... conlriouoi:>nM a la id""lidad 
naacnal 
RAP., E'P"'''' ~I ~""",.., Llot , ..... uluUolr,<lt1 "d_lUto, .... olto Id Nu~"" E.p.ri~ d 1",1, d .. Iw f.(lur~. ;,lt1", ... y • • \~"'uo 

EJ.pli"lI e l p ,oo_o de corutrucdon del " 51.d" Mule.no de mIIne ,a er itica. 
RAF' 1. Cornpa", la ....,.,rtanoia ds 10. P'O'I"c:oo liber.l l y """&10",'""0' sr . • 1 p""-.... eo d. lorn.dOn d ol E.:ado M.<iea'>O. 
RAF' 2. A:laliza la consdidac:oo ~ li tlt'mlismo para !lStatleC8f SU impcrtancia &n el iliciodel des.armkl da eeptalismo en Memo 
RAP 3. EJ<jKlne la. caraGIIIrr.U"". del P",MalO "" ~ <0"111>10 d~llm;>e11a 1.",0. 
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Modelo Educat/vo C""trado en 81 AprendlzaJe con enloCfUe porcompetenclas Plan 2008 P~lln. 7 de 21 

'Ntl~=t'!.~= 
C.rr ~r. ,TODAS lAS OElN. M. S 

£STR UCTURA DIOAcnCA 

H .......... "... . .. ........... --H __ . ..... 

........ -...... -. ..--

Elabora un organizltdot 
gnilloo donde compare 
Ia. oonIente5 de 
Inlerl>"f'laCi6n 111_ 

i' 

M' 
e)empillca oomo 
... ta!>leal, ctilerios de 

~-• C"'", la acti>'idoo 

-" ~ad6n de l ... 
COITiem ... de , 

del atja 
. ~. 

Unldad de Ap'~ndlL1Je, HISTORIA DE MtJ(lCO CONTEMPOAANEO , 

Utiiza M"_ 
""ra 18 ooIuci6n 
de un problema 

P",.entadooftS _.
Pmg,..,tas gula 
T emoIogln de 
Inlomu.ci6n y 

-~-

"""uTO , ",-,,,,#.- ",OM .. " 
n,,',";(," '" , ",~ ,,, ,n~ " .. ,,~ "-" ." ,, .. 

Modelo Educatlvo Centrado en "I AprendizaJe con enlocjue porcompetenclas Plan 2008 P~gln. 8 ~ 21 



74  

 

 

 
 

 

 



75  

 

 

 

 
 

 

 

'Nt.~~~= 
C.rr~r.,TOD"'S lAS OElN. M. S 

ESTRUCTURA DIOACTICA 

, 
'""', .. ,., 
• ;;. "~~"';';;O~;~,","M '" 

c"",......,."" 
~ 

'::';:':- , 
: ~ele~:~de 

• E.""" ...... la58Cti>'idadMpara la -- =~Oa8t~~~rn:'r8 d...,.,.i6n grupel y 
.... bote PMgUnt85 

• H"'_".... . .. d;';ersu fuenIe.s de delOnanlM. 

-~ . - • C<>nstru~ em/)jenlM -. ..-- ." .. pam ... aprendlzaje 
coIabotawo · "'''''''...-'.' Ia Identided nadonal. • C ... ra Ie acti>'idoo - retomarldo 81 repone ""'-- eoailo. 

-' .. /.:i\ -.---.... ~, 
U~l d.d "" ... p'~ndlL1J~ , HISlORI" DE MUICO CONTEMPOAANEO , 

...... ,.'"" 
, 

, 

1:::::-.::.: . ...... roc ...... 
-~ 

' ::'~ '=. 

, 
, 

con ....... "" --- ............... ... 0......,. 
~~ 

I""tot"" .. n'" 
~" , 
OO/"o:luista 
Describe ... _.-
esll\l(;tum. PMg..,t85gula -,- T emoIoglas de 
Utii za m.!!odos Inlo",u.ci6n y 
K __ 

-~-para 1& soIucI6n 
de un problema 
Participay 
ooIabora en 
equipo . 

• """u10 ' "'-''''#'_ "" ," ,,, 
n,,',";(," '" , ",~ ,,,,n" " .. ,,~ "-" ." ,, .. 

Modelo Educat/vo Centrado en 81 Aprendlzaje con enlocju .. porcompetenclas Plan 2008 P~gln. 11 de 21 
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UNclad de Apre<1dlnje' HI STOR'A DE MO:ICO CONTEMPOAANEO I 

dIIIlibenllismo 
SuI_un • ... ~ ....... , ...... 
-~, ....wc ......... je. 

..., .... 
~gul. 
Tec:noIo:9iIIs de ...",,"'" , 
-~-

.""" ..... 
""","'c ':\;m,...~ "",!<l." 
"',.,:-:~~ , .. ' 0-"" <"" ........... ,.., 

Mod"Jo EducatNo Cenlnldo en III AprendlHje con enf<>qIHI por competancl.. P .... 2001 Picina 14 de ZI 
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'Nt.~=t~= 
C.rr~r.·TOD"'SlASOElN M S Unld.d "" "'p'~ndlL1J~ · HISTORIA DE MUICO CONTEMPOAANEO , 

• Dese"'!>fll\O Producto ~ oonocOrniMto 

• Desarrolla "" " 0 Ubic&cI6n en liflmpo y espadc '"' proyecto 
;nvestigacion '" donde 0 ManUlesta ... mar.ejo hid"'" ( .... ue"'e """'Iionarlo) '" 
conlextualiza ,,, ,.ices " " 

0 ANlIIza los P"""'"SOS hl.tlillcos '" identidad nacional, desde " 
0 H8bllidade. "",a fa""",e, pmblema. utiizando """lados '"' origen mesoamericano hasta 

estal>leddos (Procedimlento de l,west9Bd6n documental) -- 0 Justi1lca postura personal '"' principios del siglo XX, COn base 

'" divt'!rsas corrienUo s " interpretacion hist6rica para que 
0'" sentido critico participe de 
forma cOMeie"te en SU entorno 
social. 

100% 

.""'u10 ,",-" ,,#.- "","'," 
n"";~;t ',t,~::,::"n" 

Modelo Educatlvo Cenlrado en 81 AprandizaJe con "nloque porcompetenc las Plan 2008 P~gln. 17 de 21 

'1nM1t~!e.'&"!!= 
Carrer.,TODM lAS DEl N. M. S. Untd.!! de Ap,~dlz.Je : HISTOfUA DE MUlleD CON1EMPOAANEO I 

Arvum.ntl In ruone. qu. expliciln 101 prlKn o. hiltOricos , tr'v" 0. II confronblci6n de hechos fundlmenbllH, 
s ustentando una postura personal. 

de la Historil conslderando Historlacomo 
a lgun.. corrientes de RAP 2. ComparllalQUnas oorrienlflS de In\erpfeIaci6n 

interprelaci6n . hlst6rIc:II como hMamlenl8 de M!~S/S del proceso 

lUI ra[cel culturalel. 

proc .. o 

I1\e!4IIn'II!fIc:lInIIs ~ndoIIIs IH1 tiempo Y e5f)ldo 
conslder*'<lolils como parte de Ia ldentjdad n&donal. 
RAP 2. ldentillallos eIemen!OS poUIk:os, eoon6micos 
Y culturfltes de Eu.0p8 del sIgIo ~ Y XVI . fIn!Mdlendo 
so Inftuencill en 18 ooIonlzecl6n dll AmMca. 
RAP 3. [)esalle .. proceso de conquisl8 y las 
insta...acl6n de las es!rudur/lS ooIonillles rflsallando 
_ contribuciones II Ia klentldad neclonet 
RAP~ . EJ.pone I'll proceso de revotucl6n de 
Independenela de Ia Nuev& Espal'lll • pIIrtir de los 

del Estado libenlI Y ~ fin 

Muic:l no de mane", crill ca. Esl800 Mexic:a'>o. 
RAP 2. Analiza Ia coosolidad6n del ~berallsmo para 
~laboleoer so ImportancitIIH1 et Inido del desarmU" del 
capitelismo en MWoo. 

RAP 3. Expone las caractMlslk:as del Porfifiato en el 
conte"", delimperllliismo. 

Modelo EducIoll\lo Cenlnldo en el "ptendlzaje con enfaque per Competenclal Plan 2008 

~ ~ 01 ~.....,.;.nocrllico",lIexivo 
AI;:ljud ~. 01 trabolio -"'otivo. 
_~"Ujnoi6n1~ 
AI;:ljud~e .. n .. jo"-

'Nln' IJlC -. L,n e.-o(:.; ~w~. ~ 

~"''''- '''.' r.. r ~·"«"" ~,. ,,- ;:;: ..... ... 
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XI Anexo IV  
 

The big six historical thinking concepts 
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XII Anexo V  
 

Organizadores gráficos 
 
 

 
 
 

 

. CULTURALES MESOAMERICANAS 
2.2 CARACTERisTICAS DE LAS AREAS Y ZONAS 

I Mh lco p,olol.pt,nlco J 
2500 I .C. · 1521 

1 I 
I MIs.olmt, 1c:1 en.1 J I R~Io,," d..J Mblco J II.mpo '1.1 upKIo 

prahllp'''lco 

I I '",~m,"~ U l M"Olm~ricl J 
I 

I Onl .. m'ric" I l HO';IOnl .. cwlIlI,,,Ie. I I .6.,u, cIIHu,,,I.. I 
Nort. 

[ II JL Poseltslco J Occid.nt. 
P'KUI,lc;o C". lco 

Cen"o 
Golfo 

To lleen y OUICI 

I II T.OllhU,<;InOI 'lJ I I S U/lil. Olm. en May .. Mukn 

Cuadro 2. Mexico prehispan;co. 

9 Paul Rivel. Los origenes dt!l hombre UIIIl!riCimO, Mfxieo, r ondo de Cullum Economiea. 2006. 

30 ~ 

• , , o 0 ... M , • , , . 
~ eI fIOI'Ie de Me.ox:o y p$"I' CIe EIlIldos Unooos de Nn6nca. txlenaoendooe 

aI non. CIe los rlos Fue<le l_ y Solo III mann;! (10...,,, de~) yque 
Ubic<t<:ion " IYel,1 ~UCIUO POI' rromeoIos de petOCldoll de ~ Y de gue"" Ccupaba 1"'11 0 PIroaimente 

los <tcI .... es eSlades de Baja Cablo"". Sur. Sonora. C"~, eo.r...la, N........, 
LeOn. T 8i'TIaUIopas. Du'WIgO. ~ecas. A9uaUJentH. SarI LUI' Pelosi y eI ~ 

de~, GulnatuMo D.Ie.-et.o. Jlboco ~ 

Ubo;;tcl6n ""poral 
Data de los SIgIo$ U 0 III a C. ya pe..-de _ afea~ POI' Iefle9acl;ode los 

<:OnqUISl;ldores espai>oIes, ... omet",-.to cabal de eslOSII'UPOS owmo hast .... 
$igIoXIX 

"'= 1) Apachetia. 2) Bata ClIIIo"roa y 3) Norte<le IMJOQO (que I~ abarca 
parle de Nue-.o W .ox:o y T eus en eI act .... terrnono de ElladO$ UnocIoI) 

' ''-' Estaclos Unodos 1) Ap;or::hena (Anzona. NUI!YOMelQOO. CdoraOo. 00aI:00\i, T,..... Y 
~ patte r.IeIlemtono n"M!-""C300) 4) Centrode Calilomia. 5) Sur de CaIoIo"tN. 6) 

Gran Cuenca (Httl de Cahfoma) y 7) ~e de Anzona. 

Elan I"I6macIas 'I VI .... an de II CIU (~. mapache. bon'eoo oman6n, zomlo. 
Irebre. t::one)O. ,moo. serp;enle. aves y SUS~) II pesu lu~ III arco. f\eerIa, 

Forlll.ld&v~'1 f~ d& nazas 0 canastos, <XIII$trulan fepfeS8$ 0 ~s {III'I'PI 0 een:ados) Y 
I.Ubslsltncl, piIlquer\as embar ........... "'.). yla ' KoIKcl6n d& pI.ntal y noicn (prtayilS, 

g.,8n'IbJIos. serntlas. brznagM. I. "z de te yuc.a. ~ de II1II"'" 'I de palma. 
rntzc.III. tunas 1 nopaI- Y I.UI nor...). T-aen cansurro.n inIectoI, ~ de IIIlepS 

1IIvestr ... y of JUlIO de C/ldic:eas 1M '''Oar del agua cuanOo til. t'IO podI. oOr:_ 

Cuadro 3. Aridoamerica:Caraclerlslicas generales. 

~ 31 
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M E 5 0 A M E R I e A 

Frallem none Ilmtada par eI rio PlnJoo 00 Tormuipas, hasIa ell rio SnaIo& 
SlgLlOOdo eI curse de los rlos Moc:Iczurra, TlAa, Loona 'I 5..:nago: '11a frortera Il.X 

parte de rio WioCagua en I-t:lnI:iJras, hasta eI gdfo de f\icoya, en Costa Rica. pasando 
par eI!.ego de Ncaragua Cor'rp"ende Ia mayor p;wte de los aduales estadOs del 

lJbk;aciOn espacial 
oenln>none de MeXIa> (~, Colima, Chapas, GJerrero, Morekls, Mc:toacan 
Naya-tl, Tl<l)(cala, Tabasco, OalCaca, Puet:Ja, CudaddeMexicoy B stXde HdaI~ 
G..Ianajuato, Sinaoa 'I OJeretaro), exterdendose hasta Guatemala, B Salvador, 
Belloe, y las poraones cxx:identales de l-1Onduras. Ncat"agJa y Costa Rica. Sus 

fronleras se oonrrajeron 0 expardieron en ei tr3SCU'SO de su historia (en espeoal la 
frentera nor1e) 'I alcanzaron su Ilrrire rn'oorro en eI Pencdo OAsioo 

De 2500 aC. hasta 1521 Sin errbago, las sociedades ~esenraron nlrrosde 
desarrollO distinlos. r.ues mentras algona rulura se enconrraba en pleno apogeo, 

Ubicacm terrp::wal OIra expenrrentaba un proceso de decalmento y OIra m.:ls peaia estar II"IOanr:b 
Tarrben hay que ronsidefaf que oonforme avanzan las in...estigaaa'leS, las 

aonologias locales stJren 3juSles. 

Mexico; 1) Genlro, 2) Norte, 3) Ocridene, 4}Costa del Golfo, 5) Guerrero, 6) Zona de 
oaxaca, 7) Zona Maya (que tarrben Induye pa1e del temtorio de Berice, Guarerraa 

Reg"""", y I-tn:luras) y 8) CosIa Sur (que tarmer, COI'T'Pferde Guatemala). 
En las costas padficas de B Salvador, HondIXa5, N'caragua y la peninsUa de f\iooya 

en Costa Rica se encuentra 9) Cerlroarnenca. 

Sedentana, y su econorria se basaba priropalrnente en la agsirulIJa 'I eltriWo; 
OJIas relaoones de prodoo::ioo tenian lI'l3 ~e ex~OIao6n de una dase dingente 
con CItra de la msma sodedad, y sabre puetlos conquistados que Ie son Inbula'\OS. 

Inventaron lemcas de oJtivo inlenso, terrazas, canales y las c:hi!'1a1Tf.0S que se 

Fonna de vida Y siguen Liilizando p:>r su alto rendilTiento. Las cosechas erarl de mail. calabaza fnjd, 

subslsteocia aguacele, jitom:de. cacao, cacahuate 0 rrani, arraranto, chile, chia, rreguey, labaco, 
hule y algod6n Se corrpIerrontaba con la reoolea:ioo de fnrtos, caza Y pesca. La 
dieca mesocmericana era rruy vaiada y rica en nutrientes poesto que consumi.., 

oonejos, perros, venados, palos, anrBCilios, guajoldes, igl.lallaS, 5el"'j:ientes. ranas, 
~, rm/uscos, insectos, queliles, cact8ceas, mel , etcetera Las temcas de 

pl'epa-aci6n de los alimenlos variaban segUn ellrpo de arrida y eI i1M'ea o.itll1i, 

Cuadra 5. Mesoamerica. Caracteristicas generales 
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,-
PrOpUesta de OPGSoCl6n poIillca 

ri J 
reforma, a 13 

PoIil'ta Cons/iluciOll 

Suspens>6n de J C'VIi'$ITI() Bandalerismo lnestabd.dad ,nler". 1asg..""M Redueci6n del ,--ejerO!a 

J 1 Caudo~ismo 

Pol illca de 

"'O-K Aspeao 
Des-hndf! y ven'a de AguchzaaOn del I SOCIal 

lem!nos baldio. problema agrario 
P 'oyeeto de Iii 

pequefla Pfopoe<!iId 

I r "::dJ 
Fomenlar Iii 

~ 
hllenlo de illlliter a/ agrlCUllura 'm",o.,.""" J 

Obtenet" eI capotal Ii Economla CBpltal e:dranjefO Il'Iduslnahzaa6n 
extlan)ero para FOfm3CI6n de 

puente comeroal 

Nuevo Sistema 

f-i I Cullura educallvo Posit,vismo 
Fomeolo aI 

naoonalismo. 

Cuadro 21. Gobierno de Juarez. 
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... 
Para j6venes del TerCer Milenio 

~-----~~~-------
..-

BandoIerlamo It P ,jndplo do 110 'C!OIco::IOn 

J HlvBlltllldO$ 0<1 01 I,IIIbIooio 
RI!belIOnes '~es 

R&behoones tampeS!nas Primer H- CO!ln1cl08 Inlerno. 1- Alaquos <Ie Iodioa ""'Is Irontl!ta norte "".,. '" Levanlamienlo de OIUPOS Ind'lIflnas PorfiriQ Drat e_ 
( 18n- 1880) H Paeifk;ac/Qo COIl O~UdB tie 

9Oberfla(lo,cs y caelques 
Pdlbc:;> Oe "pall Y palo" 

PoIltica e~If!f>Ol 

J- ConcIiooOeS OiIfa eI rec.(lIlOCII"'"ffIto La auceslOn en 1680 
I!>'IfOOjefQ 

Ame~ dell'l!PII<ISIOOosmo de 10$ E U 
IIlII!taci6n Oe Dlaz a Ioseaptales 

es\adou~Jl$eS InnUoenCia de PortillO o ra>: 
Medld". de Oia>: powa 8VIt3< CQr111iaos Reformas COIlSbtucionales 

~EU Reformas ill eje-ala. 
Problemas 5OO<1I1e$ 

Reeonodmoento Oe Ia deuda ongIes;o OOO-'"j (red\azado) M Gonzoi!llel L POliticas~$ I- ESlableQmoento de Ia Il"lOrIIeda de n/que:I (1880"884) 

(rechauoo) 

y POlitIC<! Oxtefior ConnlCto5 con Guatemala 
EJ PfOblema 6e ta deuda e>dema 

"""" "re J n PoIihca de COOCIIiaco6n (lan_189S) 

Seg,,"'" 
ponOdo de P H Problemas econ6mocos J Diu (1884-

(Rl!COnOCimiento de Iii dellda inglesa). "",.,,, 1886) 
~, 

Y Pac'flCaCl6r1. ... ,~ 
Recupe.aci6n econ6mi<:a ~ 

~ Coo"',d~"" do' """~ """'" '" Diaz 
Poca poll/lea y muclla administradoo Tercer ,.".,. 

H C,,$.IS econOmica 

J primera I- Penurbad6n de 10 paz roolecci6n 
(1888-1892) y Formaaoo del panlClo UniOn Liberal 

se agudtZ.a la aiSls eoon6mica 

~ M""", "". "'_ "''' 0'" 
CUar10 penodo 

se Inidala gesti6n de limaniour . 
~ segunda r- seaetario ()e Hacienda reelecd6n 

Convenci6n del parltdo Unl6n Libera l 
PropueSlas poIillCas (1892_1896) 

La r~e0=i60 indefinlda 

Cuadro 23. EI porfi ria lo. Primera rase. Polilica 

"'--0 
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acomodo en las fabricas; el desplazamiento de pequenos comer ' 
clanles y el d I 

nos debililados par aquel proceso de concentraci6n capilalista e e as anesa_ 
pulsado par el propio porfiriato: n manos extranjeras im-

Pequel\os PfOp!elaroos 
tlelPO/adOI de . .... 
llenaSYObl~1 

lrltba)3f en &llu como 

rl 
ganaderos 

r 
Abv_ en III IJentla de 

Sector agra<io raya Y ca~. de -. prHtarTlO$ 
Crill' econ6mocas 

~ ..... 
Exceslva e~plotaci6n de 

III m.no de Obra Indl!IeN 
en las zona. de rl C,""",~ " ~ produeo6n para el 

vIda y de 1rabalo me rcad<) extlmo 

Abt.lso. de iii 1>er1(\3 de 
lava y ciIllI, de 

pr'stamos 
D'$CnlTUna060 df! Huelgude y ,."~~.,, ~ traba]adores mexlCaOOS Canane;o y 1'110 

labnl por II trala pre~,enoal II .. ~ 
extran)e r(lS 

Des~uakJaoes en eI 
saiano 

en ... e.:on6mocas. ~ 0'''"-',., I InlrodUGCl6n de las mo'i,m>ento OOo"efO 
ideologias en defensa de 

lOs trabaJadofes 
(bbe<ilies. SOCIiII,Stas 

La sooedad en Ia ~ anarCOSII"idocallS!aS) 

lase tB96·llI l0 

l 
til ohgarqu;a 

I 
Abusos del credolO y c!eI 

~nanClera "tos 
coenbf.eos· iXXJef poIibco 

1 ConfllCt05 

f 
La burg,.eslll 

r'\iIoCIO(Iat en conn 
SIJCIOP(lIillCOS ".-Creormento de la boI'guesia naoonlll ... -

emPfesanos. banquero5. terratenrentes· 
comerGlilleS 

4 InSlrUC06n N~'!I~:;=S ~ Pr()r'll()ClOO." Escoela 
ItlCOfJXI'lIOCI"de la _.-

"'.~ Justo Slerm de Aries y O/iClOI upeoah.zadDS 

Cuadro 26. EI porfiriato. Grupos sociales 
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