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INTRODUCCIÓN 
 

En diciembre de 2019 apareció el brote de una nueva enfermedad en Wuhan, China. Fue 

identificada como un nuevo tipo de coronavirus, enfermedad que causa resfriados e 

infecciones pulmonares. A este nuevo virus se le denominó SARS-CoV-2; en febrero de 

2020 la Organización Mundial de la Salud determinó que se le denominaría COVID-19. 

 En marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia global al 

COVID-19 y  exhortó a los países a reforzar las medidas de salud y a adoptar medidas 

urgentes y agresivas. 

 La vida en México y en el mundo cambió, los negocios que no eran de primera 

necesidad cerraron, el miedo aumentó, los contagios eran cada vez más cercanos y los 

gobiernos recomendaron, y en algunos casos obligaron, al confinamiento. Las personas 

dejaron de ver a sus familias y amigos, los estudiantes no volvieron a la escuela y dejaron 

de ver a sus compañeros y a sus profesores.  

 El presente, es un informe académico por actividad profesional que tiene como 

objetivo registrar la experiencia como docente de Historia Universal en el Colegio 
Williams, Campus Mixcoac, en primer grado de secundaria, durante la pandemia 

causada por el COVID-19. 

 La delimitación temporal se enfocará en el ciclo escolar 2020-2021, un lapso 

particular ya que coincidió con el cambio de modalidad, de clases presenciales a virtuales 

por causa de la pandemia de COVID-19. 

 El Colegio Williams es un plantel autorizado por el Bachillerato Internacional, una 

fundación educativa que colabora con escuelas, gobiernos y organizaciones 

internacionales para crear programas educativos y métodos de evaluación de calidad a 

nivel mundial a partir de tres programas, en los tres niveles de educación básica. El 

Colegio Williams ofrece estos tres programas: Programa de la Escuela Primaria (PEP), 

Programa de los Años Intermedios (PAI) y Programa del Diploma (PD). El programa PAI 
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es el que corresponde al nivel de secundaria, diseñado para jóvenes de entre 11 y 16 

años.  

 El motivo del informe académico se justifica por la necesidad como historiadores 

de dejar una reporte de la experiencia como docente de la asignatura. Además del valor 

agregado que puede tener el registro de la experiencia como profesor durante la 

pandemia, un acontecimiento que trascenderá en la historia de la educación. Este 

informe será de utilidad también para futuras investigaciones sobre la enseñanza durante 

esta coyuntura, pues podría considerarse como una fuente primaria.  

 Es la intención de quien presenta este proyecto, documentar y analizar la 

experiencia vivida en el ciclo escolar 2020-2021 en su trabajo como profesora de Historia 

Universal en primer grado de secundaria. Además, de dejar un documento de consulta 

para futuras generaciones, tanto del Colegio Williams como de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y así contribuir a la bibliografía que se está generando en la 

coyuntura por la que el sector educativo atraviesa, por medio de este documento basado 

en una experiencia personal. Si bien, he tenido de la oportunidad de dar clases de historia 

desde un ciclo anterior (2019-2020), se ha elegido documentar un ciclo escolar que 

comenzó y terminó durante la pandemia. 

 La pandemia y el confinamiento fueron un parteaguas en la vida cotidiana, en 

nuestros hábitos, costumbres y acciones del día a día y el sector educativo, es uno de 

los ámbitos que no estaba preparado para ello, que no contaba con un plan de acción. 

Por ello se considera de importancia documentar las acciones que se tomaron cuando 

las clases presenciales se suspendieron de manera abrupta y las que siguieron cuando 

se contó con más tiempo para planear y adaptar las actividades a la modalidad virtual.  

 En el primer capítulo se encuentra el marco institucional, la historia del Colegio 

Williams desde sus inicios en 1899 enfocado en sus cambios más significativos. Así 

como el listado del plantel de profesores y alumnos de primer grado de secundaria en el 

ciclo escolar 2020-2021. 

 En el siguiente capítulo se hace referencia a la metodología aplicada en la 

enseñanza del colegio, el Bachillerato Internacional, que rige la formación académica en 
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la secundaria con su Programa de Años Intermedios. En dicho apartado se encuentra 

una breve historia de esta organización, sus métodos, currícula y la forma en la que se 

compagina con la institución gubernamental que encabeza la educación en el país: la 

Secretaría de Educación Pública. 

 Después se ahonda en la experiencia como profesora, y como colegio, al 

momento de migrar la enseñanza presencial a la forma virtual. Los retos a los que nos 

enfrentamos como institución al confinamiento, los recursos con los que se contaba, las 

áreas de oportunidad y el impacto que tuvieron los alumnos ante este evento sanitario. 

 El último capítulo funge como evidencia del ciclo escolar 2020-2021. Un apartado 

que cuenta con todas las planeaciones de las unidades, en donde se deja ver el cambio 

completo al uso de recursos virtuales, sin dejar de lado la metodología del Bachillerato 

Internacional. La evidencia consiste en trabajos de alumnos, exposiciones de la 

profesora, dinámicas educativas, videos, artículos y demás fuentes bibliográficas, que se 

encuentra en los anexos, en donde se trató de extraer casi en su totalidad, las estrategias 

de enseñanza que se idearon para concluir el ciclo con éxito.  

 Sirva este informe, además de las evidencias de trabajo de un ciclo escolar 

atípico, para recordarnos la importancia de innovar, de reinventarnos, de adaptarnos, de 

experimentar y ser capaces de estar abiertos al cambio, pues la pandemia por COVID-

19 nos obligó a transformarnos en todos los ámbitos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO INSTITUCIONAL 
 

En el presente capítulo se expone una cronología de momentos significativos del Colegio 

Williams desde su fundación hasta la actualidad, con el objetivo de que el lector conozca 

una breve historia del colegio en el que se enmarca el informe académico de la 

experiencia de una docente a nivel secundaria de dicho colegio. Las historias y 

experiencias que los fundadores del colegio tuvieron a lo largo de un siglo sirven para 

ejemplificar la esencia de su forma de educar y se enlaza con el modelo educativo que  

hoy en día rige la estrategia enseñanza-aprendizaje, que es el modelo constructivista y 

que se esboza en el segundo apartado.  
 

En los últimos dos apartados se hace un perfil de la columna vertebral de la 

institución: los docentes y los alumnos. Estos perfiles tienen como propósito que se 

conozca la experiencia profesional y los niveles de estudios de los profesores que 

imparten clases en la secundaria del Colegio Williams y conocer la población de 

estudiantes que componen a la secundaria, la cantidad de salones de clases por grado, 

de alumnos por salones y la proporción de género que existe en ellos.  
 

Este capítulo es una ventana para conocer la vida dentro de la institución que 

es escenario de la práctica y la experiencia de los docentes y en dónde los alumnos se 

desenvuelven y con el afán de mostrar cómo se ha llevado a cabo la migración de clases 

presenciales a clases en línea a partir de la pandemia y el confinamiento ocasionado por 

el COVID-19. 
 

1.1 Breve historia del colegio 
 

El Colegio Williams ha formado parte integral de la historia de la educación en México 

desde hace más de un siglo. Su historia es la de una institución establecida en 1899 que 

se ha transformado junto con la vida social, política y cultural del país. El colegio Williams 

ha evolucionado conforme a las diversas circunstancias históricas que han marcado el 

desarrollo de la educación en México. 
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En la Navidad del año 1900, en el periódico El Tiempo se publicó un anuncio 

acerca de un nuevo colegio que ofrecía la oportunidad de estudiar en una institución en 

México que se inclinaba por los idiomas y el deporte. Ese lugar era el English College. 
 

El fundador de la institución fue Camilo Juan Williams, un inglés que tenía para 

sí mismo la encomienda de fundar un colegio !en el lugar más hermoso del mundo”. 

Gracias a los viajes dentro de su propio país y después en Alemania, Francia, Italia, 

Suiza y España recopiló y enriqueció sus métodos de enseñanza; Williams viajó a 

Estados Unidos, luego a Uruguay y finalizó esta travesía de búsqueda del lugar propicio 

en la Ciudad de México, donde fundó un colegio que perdura desde 1899. 
 

El Williams en el Porfiriato 

 

La primera sede del colegio, en aquel entonces English College, fue en la calle de la 

Mariscala, antigua calle de los Donceles en el centro histórico de la Ciudad de México y 

funcionaba como un internado varonil con opciones de medio internos, pupilos y 

externos.1 

 

En su primera generación se aceptaban alumnos de los cuatro a los veinte años 

y el primer grupo docente era de diecinueve profesores que impartía la oferta educativa 

innovadora y politécnica, pues englobaba varias disciplinas artísticas y técnicas, 

conforme al espíritu de aquel momento: conversación inglesa, gramática, deletreo y 

dictado, lectura, aritmética, matemáticas, teneduría de libros, taquigrafía, escritura a 

máquina, geografía, física, química, religión, historia, lecciones de cosas, escritura, 

español, francés, dibujo, pintura, canto, piano, violín, baile, gimnasia, esgrima y 

natación.  
 

Don Camilo Williams anunciaba que su colegio tenía como objetivo la 

enseñanza del idioma inglés !un medio práctico e inmediato de adquirir conocimiento, de 

 
1 Oralia Castillo Nájera, Colegio Williams, Cien años de historia 1899-1999, México, 2001, p. 21.  
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tal manera que su permanencia en este establecimiento equivale a una residencia en 

Inglaterra, evitando al mismo tiempo los inconvenientes que causa el alejamiento de la 

familia y los gastos que exige la educación en el extranjero”.2 

 

En la década de los ochenta del siglo XIX, Justo Sierra hizo público un proyecto 

para constituir la Universidad Nacional, sin embargo, no tuvo éxito sino hasta veinte años 

después. Sierra se convirtió en subsecretario de Instrucción Pública e instaló, en 1902, 

el Consejo Superior de Educación Pública, un cuerpo colegiado encargado de asesorar 

permanentemente a la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública.  
 

Con el apoyo del presidente Porfirio Díaz, el entonces secretario de Justicia e 

Instrucción Pública, Justino Fernández escribió personalmente una carta a Camilo J. 

Williams fechada el 10 de septiembre de 1902 donde lo invitaban a ser miembro del 

Consejo recién creado, a la cual respondió aceptando el nombramiento. La siguiente 

carta que recibió Camilo J. Williams era de Justo Sierra acusando de enterados. Si bien 

su nombramiento era !miembro temporal”, acudió a las sesiones semanales con sede en 

la Preparatoria Nacional desde 1902 hasta 1910. 
 

En esta esfera, Justo Sierra reorganizó la enseñanza pública y Camilo Williams 

se desenvolvió dando sus posturas, debatiendo y argumentando con los demás 

miembros de Consejo acerca de los reglamentos escolares, exámenes médicos, sobre 

la enseñanza del ahorro, la búsqueda de deportes nacionales, el problema del 

alcoholismo, la enseñanza de la música, los asuntos de la Escuela Nacional Preparatoria, 

la creación de la Universidad Nacional, entre otros temas que siempre ocupaban las 

órdenes del día. En sus debates y comentarios destaca su interés por el nacionalismo 

mexicano y sobre lo que él creía que era lo mejor para la educación en México.3 

 

Pese a que Camilo Williams no adoptó el positivismo, sí tomó de éste su 

confianza en las ciencias y en la formación del alumno en el razonamiento; también abrió 

 
2 Ídem. 
3 Sesiones del Consejo Superior de Educación Pública transcritos por Oralba Castillo, Op. Cit., pp. 28-65.  
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camino en la formación humanista y en las bellas artes, tal como Sierra lo había pensado 

desde sus primeras formulaciones. Williams equilibraba esa combinación con la salud 

física por medio del deporte, además de que la educación física incluía la higiene, la 

alimentación y la salud integral, lo que se reduce a la frase: Mens sana in corpore sano, 

que en la actualidad es fundamental en los planteles del Williams.  
 

La importancia de la educación física era una tradición que Williams atribuía a 

su vida en Inglaterra y que dejó ver en sus debates del Consejo Superior. En las 

discusiones ponía como ejemplo que en su colegio destinaban el mismo número de 

horas a la educación física que a la intelectual, argumentaba que los ingleses creían que 

la base de la educación intelectual y moral era la educación física. Debido a esta 

discusión quedó establecido en los planes de estudio una cláusula que aseguraba que 

para obtener resultados educativos, la educación física debía recurrir al ejercicio físico o 

educación gimnástica y a la higiene personal. 
 

En febrero de 1906 se abrió otra sucursal del colegio en Tacubaya. El Instituto 

Williams, Colegio Inglés, como rezaba en los panfletos, se instaló como respuesta a 

ofrecer más espacios para dar cabida al número de alumnos que mostraban interés por 

formar parte del colegio. Tacubaya sólo contaba con nueve mil habitantes, era ideal para 

casa de campo, un ambiente tranquilo, de huertas y campos, con un clima excepcional, 

era lo que buscaba Camilo Williams para sus alumnos.  
 

El Williams en la Revolución 

 

En 1910, se fundó la Universidad Nacional en medio de múltiples celebraciones, pues 

también eran las fiestas del centenario de la Independencia. Camilo Williams y los 

miembros del Consejo Superior estaban satisfechos, pero también rodeados del 

sentimiento antiporfirista que anticipaba el desenlace de aquella época de treinta y tres 

años. 
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En mayo del siguiente año, Porfirio Díaz renunció a la presidencia, partió a su 

exilio en París y la revolución continuó. En 1912 murió Justo Sierra y fue el año en el que 

Camilo Williams, junto con su esposa Luisa Rani y sus ocho hijos, John, Charles, Edward, 

Rose, Sarah, Ana, Mary y Sophie, se fueron a buscar aires de paz en Estados Unidos. Y 

aunque el Colegio Williams de Tacubaya no cerró sus puertas, la familia Williams fundó 

el Williams International School, en la ciudad de Los Ángeles, California.  
 

En Los Ángeles, los planes de estudio que se impartían eran la escuela 

elemental primaria, superior, comercial y la vigilancia y asesoramiento de las carreras 

universitarias de los alumnos.  
 

Esta sede no era distinta a la de Tacubaya, pues Camilo Williams buscaba las 

mismas condiciones de clima, paisaje, higiene, calidad del aire, plantaciones, soleado y 

a poca distancia de iglesias, teatros y lugares de entretenimiento para los alumnos. El 

Williams en Los Ángeles también fungía como internado bajo los mismos principios: 

Educación integral moderna, cultivar el entendimiento, el cuerpo y el corazón en armonía. 
 

John Williams, hijo mayor de la familia Williams Rani, regresó a México a 

principios de 1922. A su parecer4, el país y la Ciudad de México se encontraban en una 

mayor calma en comparación con 1910, así que regresó a Los Ángeles a contar a su 

familia la situación en México y Camilo Williams regresó de su éxodo de diez años. 
 

El Colegio de Tacubaya cerró sus puertas y buscaron una nueva sede en 

Mixcoac, dónde había muchas casas de campo, villas, huertas y pequeños palacios 

abandonados a causa de la Revolución. La casa que llamó la atención de Camilo 

Williams y su familia había pertenecido a José Yves Limantour Marquet, ministro de 

hacienda de Porfirio Díaz y quien también marchó al exilio en Francia.  
 

Años antes, la casa se había asignado al Asilo Constitucional número 2, de la 

Fuerza Aérea del Ejército. Sus huertas y hornos alimentaban al asilo y al hospital 

 
4 Íbidem, p. 72.  
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psiquiátrico “La Castañeda”. En aquel tiempo, el !castillo” disponía de doce cuartos que 

fueron ocupados por la familia de María Eugenia Camacho, con cuatro integrantes en 

total. A la familia Williams Rani se le presentó la oportunidad de rentar el predio y 

establecieron la nueva sede del Colegio Williams en la calle Empresa, número 8, en 

Mixcoac. 
 

El periódico Excélsior anunciaba el regreso del educador Camilo Williams y de 

su familia, a la vez que hacía del conocimiento de los lectores que el Colegio Williams 

daba !una sólida educación a la juventud mexicana, empleando sistemas modernos para 

la enseñanza inculcando los principios de verdad, respeto, obediencia y sana alegría en 

sus deberes como en sus diversiones”.5 El Colegio Williams Mixcoac ofrecía instrucción 

primaria, elemental, superior y comerciales, además contaba con clases de violín, piano, 

pintura, dibujo, francés, escritura y deportes. En 1922 fue el primer colegio en ofrecer 

transportes escolares con salidas diarias de la plaza de la Constitución hasta el plantel.  
 

El 21 de octubre de 1924 falleció Camilo J. Williams a los 63 años. Su legado lo 

continuaron sus hijos, quedando los varones a cargo del colegio: John A. Williams, como 

director; Edward A. Williams, como subdirector del colegio y director de Deportes; y 

Charles R. Williams, como secretario. Sus estudios profesionales los realizaron en la 

Escuela Politécnica de California, en la Universidad de California y en Woodbury 

Business College, respectivamente. Sus hermanas Mary, Ana, Rose, Sofía y Sarah 

apoyaron con labores del colegio y como docentes.  
 

El Williams, la Cristiada y el Maximato 

 

Durante la dirección de John Adolph Williams, se escribió el proyecto del Mejor y más 

grande internado de Educación inglesa en la república para varones, que presentaba su 

personal docente, en esa época de veintiún elementos. Así como su método de 

enseñanza, con los libros de texto creados por la dirección y libros importados de 

 
5 Íbidem, p. 78. 
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Inglaterra para alumnos más avanzados, laboratorio para las ciencias naturales y 

exponía el innovador curso comercial con duración de tres años en los que se enseñaba 

aritmética razonada, español, inglés, francés, taquigrafía en inglés y español, 

mecanografía, teneduría de libros, caligrafía, geografía mercantil, correspondencia 

mercantil en inglés y español, cálculos financieros, máquinas calculadoras, práctica 

mercantil, sociología y ética. Después de este curso, los alumnos quedaban capacitados 

para ocupar puestos de trabajo en el alto comercio, la banca y la industria. Exponía 

también los principios de la cultura física, social y del ahorro. 
 

En esta época John Williams simbolizó los objetivos del colegio en la creación 

de un escudo, que constaba de un fondo con celdillas de un panal, una abeja al frente 

sobre un libro que se posa sobre una !W”, que representa el espíritu de trabajo cotidiano 

de la empresa familiar que los hermanos asumieron a la muerte de su padre. 6 

 

John Williams se inclinó por la pedagogía progresista del filósofo británico John 

Dewey, que abogaba por la acción y la experiencia de los alumnos. Esto significaba 

poner a la educación en relación con la productividad, en una época en la que se requería 

hombres capacitados para conocer y transformar el mundo. Esta enseñanza técnica se 

enriqueció con la apertura de talleres de carpintería, fotografía y encuadernación.  
 

Octavio Paz, ex alumno del Colegio Williams describe su experiencia como un 

lugar donde !se cultivaba el cuerpo como energía y combate. Una educación destinada 

a producir inteligentes y activos animales de presa. Se exaltaban las virtudes viriles: la 

tenacidad, el valor, la lealtad y la agresividad. Mucha aritmética, geometría y geografía 

aunque sin descuidar al lenguaje. No las reglas, ni la teoría: la práctica”.7 

 

En 1926, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, el secretario de 

Educación José Manuel Puig Casauranc decretó el reglamento para primarias 

particulares del Distrito y el Colegio Williams registró su primaria, obteniendo la cédula 

 
6 Íbidem, p. 127. 
7 Octavio Paz, “Estrofas de un jardín imaginado”, en Revista Vuelta, no. 153/13, agosto de 1989, p. 9. 
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número 6 de incorporación a la SEP. El nuevo reglamento prohibió la enseñanza de la 

religión en los planteles educativos por lo que muchas escuelas no aceptaron el 

reglamento y se sintieron amenazadas. Para el gobierno significaba un acto de 

desobediencia; alrededor de 110 escuelas fueron suspendidas.  
 

En febrero de 1932 el Colegio se incorporó al sistema federal de ciclo 

secundario que avalaba que el plantel no era un seminario católico ni un colegio 

destinado a culto alguno, sino que adoptaba la enseñanza estrictamente laica, además 

de que entre las asignaturas se impartieran las clases de Geografía de México, Civismo, 

Castellano, Literatura e Historia Patria. Estas asignaturas debían ser impartidas 

únicamente por docentes mexicanos y con textos seleccionados de un listado oficial 

otorgado por el gobierno.8 

 

El segundo director del Colegio Williams, John A. Williams falleció el 31 de 

octubre de 1958 a la edad de 58 años. Charles Ramón Williams Rani comenzó su periodo 

como director a la muerte de su hermano John. El puesto de subdirector lo tomó su hijo, 

Arturo Williams Rivas. Durante su gestión como director destacan la introducción de 

métodos disciplinarios como el croquis del salón, con pupitres numerados para verificar 

que cada alumno estuviera en su lugar asignado para verificarlo con el pase de lista. El 

croquis debía estar pegado al escritorio junto con una tabla de reportes para los alumnos 

más indisciplinados. Esta práctica continúa sin ninguna modificación hasta el día de hoy 

en los salones del Williams. 
 

En 1969 el Colegio Williams celebró su aniversario número setenta y al año 

siguiente el tercer director del colegio, Charles R. Williams, falleció a la edad de 64 años. 

Desde entonces Arturo Williams Rivas funge como director general del colegio y sus hijos 

Juan, Arturo y Patricia Williams Muldoon forman parte de los directivos. 
 

El internado vio su fin en 1973 y cerró sus puertas, pero no así la institución, 

pues fue un momento de transformación al inaugurar la preparatoria y convertirse en 

 
8 Oralia Castillo, Op. Cit., p. 151. 
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colegio mixto, para 1975 ya había estudiantes mujeres en los tres niveles educativos. 

También abrió sus puertas el Colegio Williams Unidad Ajusco, donde hasta la fecha se 

realizan las actividades deportivas, agropecuarias y ecológicas. 
 

En las últimas décadas del siglo XX el Colegio fue punto de reunión de 

personajes de la literatura y de la historia como Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, 

Andrés Henestrosa, Ángeles Mastretta, Germán Dehesa, Arturo Pérez Reverte, Enrique 

Krauze, Fabienne Bradu, Alí Chumacero, entre otros, quienes eran invitados a las 

actividades culturales y literarias del colegio. Esto debido a que Patricia Muldoon Bablot, 

esposa del director Arturo Williams Rivas, incorporó como columna vertebral del colegio 

la enseñanza de la literatura. Se creó la Academia de Literatura en el colegio con talleres 

de lectura y creación y el escenario de estas actividades era la biblioteca, que hasta la 

fecha lleva el nombre de Patricia Muldoon. Dentro de estas invitaciones y organización 

de presentaciones de libros y diálogos literarios se encuentra Oralba Castillo Nájera, 

quien se encargaba de la coordinación del Departamento de Difusión Cultural.   
 

El Williams en el siglo XXI 
 

El Colegio Williams tiene la singularidad de mantenerse al frente de una misma familia 

de educadores, con cuatro generaciones que han encabezado la educación de miles de 

alumnos desde 1899. 
 

Cuenta con tres planteles, Colegio Williams Mixcoac, donde se imparte la 

primaria, secundaria y la preparatoria Camilo Juan Williams; el plantel San Jerónimo, 

unidad Charles R. Williams y el plantel Ajusco, unidad John A. Williams. En suma, sus 

planteles cuentan con instalaciones deportivas, granja didáctica, huertas, laboratorios de 

ciencia, talleres de artes visuales, instalaciones especializadas, instalaciones para 

música, espacios de exposición o representación artística, instalaciones para artes 

interpretativas, biblioteca y alberca. 
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Desde su apertura han dejado sus conocimientos más de 1,450 profesores en 

más de 120 años de educación. Actualmente el Colegio Williams cuenta con alrededor 

de 400 docentes que trabajan con una población de 1,200 alumnos de 3 a 18 años de 

edad.  
 

En esta breve historia del Colegio Williams se puede observar cómo la 

institución se ha adaptado en función a los cambios en la vida cotidiana. Durante el siglo 

pasado, el colegio ha sido protagonista y escenario de la historia.  
 

Los 122 años de experiencia educativa del Colegio Williams se volvieron a 

adaptar a esta nueva realidad, al abrupto cambio de clases presenciales a clases a 

distancia y a encontrar la manera en que los profesores no soltaran el compromiso de 

enseñar a sus estudiantes tomando en cuenta la situación y el contexto de cada uno de 

ellos. 
 

1.2 El modelo constructivista 
 

El Colegio Williams considera a la autonomía como uno de sus principales valores ya 

que se busca que los alumnos sean capaces de promover sus propios procesos y su 

autorregulación, así como de diseñar su aprendizaje sin depender de nadie.9 Estos 

principios, bases de la ideología del colegio, corresponden con lo que la teoría 

constructivista tiene como objetivo y es el modelo de aprendizaje elegido para la 

enseñanza - aprendizaje.  
 

La teoría constructivista se gestó en la década de los setenta, como una 

respuesta a teorías preestablecidas como el conductismo y el cognitivismo. El 

conductismo busca que el alumno se concentre en objetivos concretos y que sea capaz 

de responder con rapidez y de forma automática ante cualquier situación, para ello usa 

el método de estímulo-respuesta y de ensayo-error. Por su parte, el cognitivismo centra 

 
9 “Historia” en Colegio Williams (sitio web), disponible en: https://www.colegiowilliams.edu.mx/historia 
Consultado en febrero de 2021. 
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su atención en que el alumno debe ser capaz de recordar, recibir, comprender, organizar 

y utilizar la información que ya tiene en el momento que se requiere.10 

 

Para el constructivismo, el alumno es el máximo responsable de la construcción 

de su propio conocimiento. El papel del docente es el de mediador para guiar al alumno 

para aprender a pensar. El docente debe fomentar la autonomía e iniciativa del alumno 

e inducirlo a la indagación para que éste provoque sus propias preguntas y reflexiones.11  
 

De los autores constructivistas podría identificar que en el Colegio Williams se 

ponen en práctica algunas de sus ideas. Por ejemplo, David P. Ausubel, en su teoría del 

aprendizaje significativo, afirma que !el contenido posee un valor formativo al favorecer 

modelos de pensamiento [...] el docente debe organizar los materiales de manera lógica, 

cuidando tanto el contenido como la forma de presentarlo, potenciar la motivación para 

aprender y mostrar una variedad de recursos y ejemplos amplia para facilitar el 

aprendizaje significativo”.12 Carl Rogers considera que el contenido es un medio para 

educar y no un objeto para ser aprendido y ahonda en la importancia de conocerse a uno 

mismo. En este sentido, los contenidos que se enseñan en el Colegio Williams no sólo 

se centran en ejes temáticos, siempre van acompañados de apoyar las habilidades de 

aprendizaje en cualquiera de las asignaturas, como se verá en el capítulo 2 de este 

informe. Estas habilidades a desarrollar se identifican en las teorías de Robert A. Gagné, 

ya que dicho pedagogo interpreta el aprendizaje como resultado de la interrelación entre 

persona y ambiente, desarrollando cambios en el tipo de comportamiento, de disposición 

y de actitud hacia la realidad, es decir, su aprendizaje va de la mano de la vivencia de 

experiencias. En este sentido es imprescindible que exista motivación, del tipo que sea, 

pues sólo así la información va a ser registrada para generar conocimiento.13 

 

 
10 Nuria Rajadell y Antonio Medina, “Teorías de la enseñanza y del proceso formativo”, en Didáctica General para 
los profesionistas de la Educación, Universitas, Madrid, 2016, p. 84.  
11 Íbidem, p. 88. 
12 Ídem. 
13 Oscar Castillero Mimenza, “La teoría del aprendizaje de Robert Gagné, Psicología Educativa y del desarrollo”, en 
Psicología y Mente (sitio web) Disponible en : https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-aprendizaje-robert-
gagne.  Consultado en febrero de 2021. 
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Joseph N. Novak asegura que un aprendizaje significativo debe integrarse 

construyendo el pensamiento, el sentimiento y la acción ya que esto ofrecerá a los 

alumnos un futuro creativo y constructivo.14 Esta integración entre lo que los alumnos 

piensan, aprenden y cómo actúan en situaciones de la vida real también se refleja en la 

metodología que el Colegio Williams enseña y que será mencionada en los capítulos 

posteriores. 
 

El Colegio Williams adoptó el modelo constructivista como su propuesta 

educativa ya que no se identifica con los enfoques educativos basados en la transmisión 

de información por parte del docente y donde el rol del alumno es pasivo. Al contrario, 

entre sus características se encuentran el hecho de que el alumno es el elemento central 

del proceso de aprendizaje y el docente es un mediador que facilita que éste se 

desarrolle, favorece la autonomía y la reflexión para actuar de manera propositiva y se 

toman en cuenta las diferencias individuales, intereses, actitudes, creencias y estilos de 

aprendizaje de cada alumno.15 Esto último se ve reflejado desde el inicio de cada ciclo 

escolar, al identificar por medio del departamento de psicopedagogía los estilos de 

aprendizaje de cada alumno, así como la detección de barreras de aprendizaje y 

participación. Con ello, los docentes son capaces de planear las clases con métodos de 

enseñanza diferenciada, prácticas que se especificarán a lo largo de este informe. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
14 Nuria Rajadell y Antonio Medina, Op. Cit., p. 89.  
15 “Modelo educativo”, Colegio Williams (sitio web) Disponible en : : https://www.colegiowilliams.edu.mx/modelo-
educativo-constructivista. Consultado en febrero de 2021. 
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1.3 El perfil del docente a nivel secundaria en el Colegio Williams 
 

El plan de estudios de la secundaria del Colegio Williams se basa en la distribución de 

materias por grupos de asignaturas. Para el ciclo escolar 2020-2021, los profesores y los 

grupos de asignaturas se estructuraron de la siguiente manera: 
 

1. Lengua y Literatura: Español I, Español II, Español III y Literatura en Inglés. 

Imparten seis profesores. 

2. Adquisición de Lenguas: Inglés y Francés. Imparten siete profesores. 

3. Individuos y Sociedades: Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Finanzas 

y Diseña el Cambio. Imparten seis profesores. 

4. Ciencias: Biología, Laboratorio de Biología, Física, Laboratorio de Física, 

Química, Laboratorio de Química, Huerto Escolar y Cambio climático. Imparten 

ocho profesores. 

 

5. Matemáticas: Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III. Imparten dos 

profesores. 

6. Artes: Artes visuales, Música y Teatro. Imparten cuatro profesores. 

7. Educación Física y para la salud: Equitación, Tenis, Gimnasia, Frontón cubano, 

Voleibol, Spinning, Futbol, Flag Futbol y Natación. Imparten nueve profesores. 

8. Diseño: Diseño I, II y III. Imparten dos profesores. 

 
 

El nivel de estudios de los profesores de secundaria para el ciclo 2020-2021, se 

distribuyó en: 
Cuadro 1. Licenciaturas del área docente de secundaria 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 1 

Licenciatura en Letras Hispánicas 1 

Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro 1 

Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés 1 
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Licenciatura en Antropología 1 

Licenciatura en Trabajo Social 1 

Licenciatura en Psicología 2 

Licenciatura en Psicología Educativa 1 

Licenciatura en Biología 3 

Licenciatura en Literatura Francesa 1 

Licenciatura en Letras y Teología 1 

Licenciatura en Educación Secundaria 1 

Licenciatura en Historia 1 

Licenciatura en Veterinaria Zootecnista 3 

Licenciatura en Decoración de Interiores 1 

Licenciatura en Ciencias 1 

Licenciatura en Física 2 

Licenciatura en Ingeniería Bioquímica 1 

Licenciatura en Química en Alimentos 1 

Licenciatura en Química 1 

Licenciatura en Matemáticas 1 

Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual 1 

Licenciatura en Teatro 1 

Licenciatura en Instrumentismo 1 

Licenciatura en Pedagogía 2 

Licenciatura en Entrenamiento Deportivo 2 



   23 

Licenciatura en Educación Física 2 

Licenciatura en contaduría Pública 1 

Instructor Master de Ciclismo 1 

Licenciatura en Informática 1 

Licenciatura en Sistemas Computacionales 1 

Licenciatura en Derecho 1 

 

 

La secundaria también cuenta con las áreas directivas, de coordinación y de 

psicopedagogía, éstas son: Dirección Académica, Dirección Técnica, Coordinación del 

Programa de Años Intermedios, Coordinación de Acción y Servicio, Coordinación de 

Psicopedagogía, Dirección de Inglés, Coordinación de Francés, Bibliotecario y 

Coordinación de Deportes, cuyos niveles de estudio son: 
 

Cuadro 2. Licenciaturas del área directiva de secundaria 

Licenciatura en Derecho 2 

Licenciatura en Psicología 2 

Licenciatura en Pedagogía 2 

Licenciatura en Trabajo Social 1 

Licenciatura en Psicopedagogía 1 

Licenciatura en Periodismo y Comunicación 2 

Entrenador Deportivo 1 
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1.4 El perfil del estudiante 
 
La secundaria o Programa de Años Intermedios del Colegio Williams, campus Mixcoac 

está compuesta por trece salones de clases con un total de cuatrocientos doce alumnos. 

Distribuidos en grupos de entre treinta y treinta y cuatro alumnos por salón.  

Para el ciclo escolar 2020-2021, los alumnos se distribuyeron en grupos de la siguiente 

manera. 
 

Para primer año de secundaria o segundo año del Programa de Años 

Intermedios: 
Cuadro 3. Grupos de primero de secundaria del ciclo 2020-2021 

Grupo Hombres Mujeres Total 

Oparin 15 16 31 

Mendel 24 8 32 

Linneo 17 13 30 

Darwin 21 10 31 

Fleming 17 14 31 

 Total 155 

 

 

 

Para segundo año de secundaria o tercer año del Programa de Años 

Intermedios: 
Cuadro 4. Grupos de segundo de secundaria del ciclo 2020-2021 

Grupo Hombres Mujeres Total 

Newton 14 18 32 

Galileo 17 14 31 

Kepler 15 14 29 
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Pascal 15 17 32 

 Total 124 

 

 

Para tercer año de secundaria o cuarto año del Programa de Años Intermedios: 

 
Cuadro 5. Grupos de tercero de secundaria del ciclo 2020-2021 

Grupo Hombres Mujeres Total 

Bunsen 17 15 32 

Pasteur 16 18 34 

Curie 16 17 33 

Böhr 11 23 34 

 Total 133 

 

 

 

Los docentes, los alumnos y la directiva del Colegio Williams están envueltos en 

el ambiente de la mentalidad internacional propuesta por el Programa del Bachillerato 

Internacional, dicha práctica forma parte del perfil de la comunidad del Colegio Williams. 

Ayuda a los docentes, incluso a los que tienen experiencia, a perfeccionar sus 

habilidades e incorporar técnicas innovadoras en su práctica16 y si bien, los aprendizajes 

esperados responden a un currículo nacional (Secretaría de Educación Pública) también 

responden al currículo que se le exige por ser un colegio del mundo del Bachillerato 

Internacional. Con ello, se procura fomentar una cultura escolar unificada. En el siguiente 

capítulo se ahondará sobre el uso de dicha metodología. 

 
16 Conclusiones principales de las investigaciones sobre el impacto del Programa de los Años 
Intermedios (PAI) del Bachillerato Internacional (IB), Organización del Bachillerato Internacional, 2017, 
pp. 1-2. Disponible en: https://resources.ibo.org/data/g_0_ibres_sup-ir_1403_2_s.pdf Consultado en 
agosto de 2021. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DEL COLEGIO WILLIAMS 
 
Este capítulo ahonda en la metodología creada por el Bachillerato Internacional, 

organismo internacional que rige el estándar educativo del Colegio Williams. Se esboza 

una breve historia y una síntesis de los programas que ofrece este organismo educativo; 

estadísticas de los colegios del mundo y de México que cuentan con estos programas; 

los valores y atributos que buscan desarrollar en los alumnos; las especificaciones del 

Programa de los Años Intermedios, que corresponde al nivel de secundaria; las 

asignaturas dispuestas por la Secretaría de Educación Pública y los grupos de 

asignaturas propuestas por el Bachillerato Internacional; los conceptos y contextos 

globales que estipula el BI que deben enseñarse en las aulas; el método de evaluación; 

el rol de la materia de Historia en el BI y en la SEP, así como sus características 

curriculares y aprendizajes esperados. 

 

2.1 El Programa Bachillerato Internacional 
 

El Bachillerato Internacional (International Baccaulaureate) es una comunidad de 

colegios, educadores y alumnos que tiene como misión desarrollar en los jóvenes 

valores, habilidades y conocimientos requeridos para crear un mundo mejor, como refiere 

la declaración de principios del Bachillerato Internacional (en adelante BI). Esto por 

medio de la educación que permita a los alumnos comprender el mundo que los rodea y 

fomentar una participación crítica, con ideas estimulantes y relaciones significativas.17  
 

El BI fue creado en 1968, en Ginebra, Suiza en medio de un cambio de 

tendencias en la educación y una migración de prácticas tradicionales a progresistas de 

la época. Esta transformación consistía en migrar las prácticas de memorización al 

análisis crítico; de dar a los alumnos elección en los contenidos, además de conducir a 

la transdisciplinariedad; valorar las habilidades de los alumnos, más que pruebas de 

 
17 “¿Qué es la educación IB?, Organización del Bachillerato Internacional, 2019. Disponible en: 
https://resources.ibo.org/ib/works/edu_11162-58229?root=1.6.2.2.5&view=div&lang=es&odd=ibo.odd. 
Consultado en diciembre de 2020.  
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coeficiente intelectual. Y en pos del constructivismo, centrarse en el alumno, en ofrecer 

una educación integral y en evaluar con base en criterios, no en trabajo académico.18 

 

Los cimientos de la filosofía del BI se construyeron sobre las aportaciones de 

distintos científicos sociales como John Dewey, A.S. Neill, Jean Piaget y Jerome Bruner. 

Estas nuevas ideas buscaban resaltar la importancia de aprovechar la curiosidad natural 

de los alumnos, la libertad personal de los niños y la capacidad de resolución de 

problemas por medio del descubrimiento de información de los propios alumnos.19 

 

Los promotores originales del BI fueron Robert Leach, John Goormaghtigh, Alec 

Peterson y Kurt Hahn, en la mencionada Ginebra, Suiza. Leach impulsó la indagación 

crítica en los programas de Diploma, Años Intermedios y Educación Primaria, programas 

de estudio que se desarrollarán a lo largo de este capítulo; Goormaghtigh fue presidente 

del Consejo de Fundación del IB; Peterson fue el primer director general e impulsor del 

diseño curricular del IB; y Hahn fundó el Atlantic College de Gales (UWC Atlantic), 

antecedente de la Organización del BI.  
 

En 1968, en el Atlantic College de Gales se publicó el primero de los programas 

lanzados por el BI, el Programa de Diploma (PD), con el objetivo de ofrecer una 

educación rigurosa que otorgara una titulación para ingresar a una universidad 

reconocida internacionalmente, que facilitara la movilidad geográfica y fomentara el 

respeto intercultural. Actualmente este colegio es uno de los más prestigiosos del Reino 

Unido, tiene su oferta educativa para estudiantes de 16 a 19 años y se han graduado un 

aproximado de 9,100 alumnos de 150 países.20 

 

 
18 “La historia del IB”, Organización del Bachillerato Internacional, 2017, p. 4. Disponible en: 
https://ibo.org/globalassets/digital-toolkit/presentations/1711-presentation-history-of-the-ib-es.pdf. 
Consultado en enero de 2021.  
19 Íbidem, p. 5. 
20  “About UWC Atlantic”, UWC Atlantic, [sitio web] Disponible en: https://www.atlanticcollege.org/about-
us/about-uwc-atlantic. Consultado en marzo de 2021. 
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En 1970 existían once colegios del BI en el mundo y durante esa década se 

realizaron las primeras conferencias intergubernamentales y permanentes en el mundo, 

con el propósito de esparcir la metodología IB a más colegios. A finales de los años 

setenta el IB tenía representación en 32 países y en 1982 se instalaron oficinas 

regionales en Buenos Aires, Londres y Singapur. Debido al incremento de países de 

habla hispana, en 1983 el idioma español se posicionó como lengua oficial del IB, 

además del inglés y el francés.21 

 

En 1994 se introdujo el Programa de los Años Intermedios (en adelante PAI) y 

en 1997 el Programa de la Escuela Primaria (PEP). Los tres programas establecen un 

programa continuo para alumnos de 3 a 19 años, que más tarde se complementó con el 

Programa de Orientación Profesional (POP), creado en 2012 y enfocado a alumnos de 

16 a 19 años para ofrecerles trayectorias de educación internacional. Las aspiraciones 

de los cuatro programas del Bachillerato Internacional se resumen en su declaración de 

principios: El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, 

informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y 

más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. En pos de 

este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares, gobiernos y 

organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de educación 

internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos. Estos programas alientan a 

estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda 

su vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también 

pueden estar en lo cierto.22 

 

Estos principios, que fueron publicados por primera vez en 1996, son 

recurrentes en la práctica hasta hoy en día, pues se recurre a ellos en las sesiones 

mensuales de los docentes de un colegio del BI, como lo es el Colegio Williams, además 

de que se encuentran en toda la documentación existente de esta organización.  
 

 
21 “The IB journey continued: 1975 onwards” en La historia del IB, Op. cit., p. 7.  
22 “Qué es la educación IB”, Op. Cit., p.1. 
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La educación del BI tiene como propósito transformar a los alumnos y los 

colegios en el transcurso de su aprendizaje mediante ciclos dinámicos de indagación, 

acción y reflexión.  Los profesores guían a los alumnos y potencian sus capacidades 

para que desarrollen los enfoques del aprendizaje necesarios para alcanzar el éxito 

académico y personal, siendo esta última una de las metas de los principios del BI, ya 

que se busca una actitud de aprendizaje activa durante toda la vida del estudiante.  
 

La educación que se imparte en los colegios del Mundo del IB y por ende, en el 

Colegio Williams se centra en los alumnos, desarrolla enfoques de enseñanza y 

aprendizaje eficaces, tiene lugar dentro de contextos globales (que serán desarrollados 

más adelante), lo que contribuye a que los alumnos comprendan las distintas lenguas y 

cultura y por último, explora contenidos significativos, lo cual desarrolla una comprensión 

disciplinaria e interdisciplinaria que cumple con estándares internacionales rigurosos.23 

 

El BI establece diez atributos para desarrollar durante la educación continua de 

los programas y reflejan la naturaleza holística del IB ya que sientan las bases para la 

formación de alumnos con mentalidad internacional que pueden ayudar a construir un 

mundo mejor, objetivo principal de BI.  
 

Los atributos son: 
 

1. Indagadores: Cultivar la curiosidad, desarrollar habilidades para la indagación e 

investigación. Aprender con entusiasmo de manera autónoma y junto a otros y 

mantener esas ansias durante toda la vida. 
 

2. Informados e instruidos: Desarrollar y usar la comprensión conceptual mediante 

la exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Comprometerse 

con ideas y cuestiones de importancia local y mundial.  
 

 
23 “Ventajas del IB” Disponible en https://ibo.org/es/benefits-of-the-ib/. Consultado en enero de 2021. 
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3. Pensadores: Utilizar habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y 

proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuar por iniciativa 

propia al tomar decisiones razonadas y éticas. 
 

4. Buenos comunicadores: Expresarse con confianza y creatividad en diversas 

lenguas, lenguajes y maneras. Colaborar eficazmente escuchando atentamente 

las perspectivas de otras personas y grupos.  
 

5. Íntegros: Actuar con integridad y honradez, con un profundo sentido de equidad, 

justicia y respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. 

Asumir la responsabilidad de los propios actos y sus consecuencias.  
 

6. De mentalidad abierta: Desarrollar una apreciación crítica de las culturas e 

historias personales, así como de los valores y tradiciones de los demás. Buscar 

y considerar distintos puntos de vista y estar dispuesto a aprender de la 

experiencia.  
 

7. Solidarios: Mostrar empatía, sensibilidad y respeto. Compromiso de ayudar a los 

demás y actuar con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas 

y el mundo que los rodea. 

 
 

8. Audaces: Abordar la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajar de 

manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias 

innovadoras. Mostrar ingenio y resiliencia cuando se enfrentan a cambios y 

desafíos. 
 

9. Equilibrados: Entender la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para 

lograr el bienestar propio y el de los demás. Reconocer la interdependencia con 

respecto a otras personas y al mundo en el que se vive. 
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10. Reflexivos: Evaluar detenidamente el mundo y las propias ideas y experiencias. 

Esforzarse por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 

contribuir al aprendizaje y desarrollo personal.24 
 

Los cuatro programas del BI se sustentan en el objetivo común de fomentar la 

mentalidad internacional y desarrollar los atributos del perfil de la comunidad de 

aprendizaje del BI. Sin embargo, cada programa tiene su propia identidad, así como 

elementos acordes al nivel de desarrollo de los alumnos, como se muestra en los 

siguientes ejemplos:  
 

En el PEP (Programa de la Escuela Primaria), el aprendizaje aspira a trascender 

las fronteras tradicionales entre las áreas disciplinarias. Los alumnos exploran seis temas 

transdisciplinarios de importancia global: quiénes somos; dónde nos encontramos en el 

tiempo y el espacio; cómo nos expresamos; cómo funciona el mundo; cómo nos 

organizamos, y cómo compartimos el planeta.  
 

En el PAI (Programa de los años Intermedios), los alumnos exploran seis 

contextos globales ya que el modelo del programa afirma que !la mejor forma de 

aprender es en contexto”. 25  En dicho programa, los contextos son identidades y 

relaciones; expresión personal y cultural; orientación en el espacio y el tiempo; 

innovación científica y técnica; equidad y desarrollo, y globalización y sustentabilidad. 

Mismos que serán desarrollados en el apartado del Programa de los Años Intermedios. 
 

En el PD (Programa de Diploma), el currículo consiste en seis grupos de 

asignaturas y los tres componentes troncales del programa. Uno de dichos componentes, 

Teoría del Conocimiento (TdC), anima a los alumnos a ser más conscientes de sus 

propias perspectivas y suposiciones a través de una exploración de la siguiente pregunta 

fundamental: ¿cómo sabemos lo que sabemos?  

 
24 Íbidem, p. 3-4. 
25 El Programa de los Años intermedios: de los principios a la práctica, Organización del Bachillerato 
Internacional, 2019, p. 7 
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En el POP, los alumnos combinan el estudio de cursos del PD con estudios de 

formación profesional y los cuatro componentes troncales del POP. Uno de estos 

componentes troncales, el curso de Habilidades Personales y Profesionales, se centra 

en la preparación de los alumnos para abordar con eficacia una gama de situaciones 

personales y profesionales a las que podrían tener que enfrentarse en el ámbito laboral. 
 

2.1.1 Organización del Bachillerato Internacional 

 

En sus inicios, el Programa del Bachillerato Internacional se impartía en 12 colegios, 

sumando 459 alumnos y únicamente en escuelas privadas. Para febrero de 2021, el BI 

estaba presente por medio de 7,300 programas, en 5,400 colegios de 158 países 

beneficiando a 1.4 millones de alumnos.26  
 

En sus 57 años, el Bachillerato Internacional ha contado con siete directores 

generales: Alec Peterson (1968-1977), Gérard Renaud (1977-1983), Roger Peel (1983-

1998), Derek Blackman (1998-1999), George Walker (1999-2005), Jeffrey Beard (2006-

2013) y Siva Kumari, la actual directora general y primera mujer en tener el cargo.  
 

Para su organización, administración y gestión el IB se divide en tres regiones 

o centros globales lo que le permite trabajar cerca de los colegios y docentes, para 

identificar necesidades locales y prestar servicios oportunos. Las regiones son: África, 

Europa y Oriente Medio, esta región cuenta con 1,359 colegios distribuidos en 97 países; 

Las Américas, con 3,023 colegios en 33 países; y Asia-Pacífico, con 1,020 colegios en 

28 países. 
 

 

 
26 “Datos y cifras”, en Organización del Bachillerato Internacional [sitio web], disponible en: 
https://www.ibo.org/es/about-the-ib/facts-and-figures/. Consultado en marzo de 2021.  
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2.1.2 El Bachillerato Internacional en México 

 

En México, el programa del BI llegó en 1980 y actualmente son 121 colegios los que 

imparten uno o más de los cuatro programas del IB. El Programa de la Escuela Primaria 

(PEP), en 59 colegios; el Programa de los Años Intermedios (PAI) en 41 colegios; el 

Programa de Diploma, en 81 colegios; y el Programa de Orientación Profesional (POP) 

en 17 colegios en México (Anexo 1). 
 

 
Cuadro 6. Programas del BI en México 

                                          
 

 

Todos estos colegios han alcanzado altos estándares que se exigen para la 

autorización y son reconocidos como Colegios del Mundo del Bachillerato Internacional. 

Los colegios pueden hacer uso de la marca BI que ayuda a reforzar la reputación y 

credibilidad del colegio al quedar asociado con la calidad y los valores del IB. 
 

Para que un colegio, en cualquier parte del mundo en el que se encuentre, 

pueda pertenecer al BI debe considerar y someterse a procesos de solicitud, autorización 

y revisión. El primer paso es considerar la viabilidad, donde el colegio se informa sobre 

los programas que le interesan y debe completar un formulario sobre su institución para 

expresar su interés al BI. Posteriormente se envía la documentación requerida por la 
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organización del BI a la sede en Ginebra, Suizao a su región correspondiente y el colegio 

solicita formalmente la !categoría de colegio solicitante”. Con ello, el BI decide si concede 

o no esta categoría y envía sus comentarios al formulario que el colegio envió. En esta 

etapa, una delegación del BI realiza una visita de consulta al colegio con una duración 

de dos días. Existen dos posibles resultados de la visita: el primero, es la obtención de 

autorización del director general y un informe de resultados y el segundo, un informe y 

solicitud de que se aborden cuestiones a mejorar para tener la autorización. Una vez 

como colegio BI, la institución debe realizar una autoevaluación tres o cuatro años 

después y a partir de ello, el BI visita el colegio para revisión cada cinco años.27  
 

Esto último no significa que el contacto con el organismo internacional se torne 

distante, pues el colegio mantiene comunicación constante por medio de la coordinación 

PEP, PAI o PD. En el caso de la secundaria del Colegio Williams, corresponde a la 

Coordinación PAI . Además, la persona responsable de esta coordinación mantiene a los 

docentes actualizados y verifica que cumplan requisitos del BI, tanto en su planeación 

como en cada proceso de la enseñanza y aprendizaje, estas dinámicas se abordarán a 

lo largo del informe.  
 

2.1.3 Enfoques de enseñanza y enfoques de aprendizaje del BI 

 

Los programas del BI tienen seis enfoques de enseñanza diseñados para dar a los 

docentes la flexibilidad de elegir y emplear las estrategias que mejor reflejen las 

necesidades de los alumnos. La enseñanza de estos programas se basa en la 

indagación, se centra en la comprensión conceptual, se desarrolla en contextos locales 

y globales, se centra en el trabajo en equipo y colaboración eficaces, está diseñada para 

eliminar las barreras para el aprendizaje y está guiada por la evaluación.  
 

 
27 “¿Cómo es el proceso de autorización y evaluación de un colegio?”, en: Programa de los Años 
Intermedios, Organización del Bachillerato Internacional, 2016, p. 14. 
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Todos los programas comparten los mismos enfoques de aprendizaje que 

tienen el objetivo de "aprender a aprender”, elemento fundamental en la educación de 

los alumnos. Estos enfoques buscan desarrollar cinco tipos de habilidades para ser 

autónomos, plantearse preguntas eficaces, establecerse metas, trabajar por sus 

aspiraciones y a ver su propio aprendizaje como un alumno activo y dinámico. Las 

categorías de habilidades de enfoques de aprendizaje son: Habilidades de pensamiento, 

se incluyen el pensamiento crítico, creativo y ético; habilidades de investigación: 

comparación, contraste, validación y la priorización de información; habilidades de 

comunicación: oral y escrita, la escucha eficaz y la formulación de argumentos; 

habilidades sociales: establecer y mantener relaciones positivas, habilidades de escucha 

y resolución de conflictos; y habilidades de autogestión: gestión de tiempo y tareas, 

organización, manejo de estado de ánimo y motivación. 
 

Es imprescindible que en cada clase que se planea, de cualquier asignatura, se 

hagan explícitas las habilidades de enfoques de aprendizaje con las que se enseñará y 

que los alumnos trabajarán. Para ello las habilidades se seleccionan previamente y las 

actividades de clase se adecúan para ofrecer al alumno la oportunidad de aprenderlas, 

como se podrá ver en los anexos de planificadores de unidad y planeación de clases. 

 

2.2 El Programa de los Años Intermedios 
 

En 1980, en el marco de la conferencia anual en la International School Moshi, en 

Tanzania, se recomendó el desarrollo de un programa previo al Programa de Diploma 

(PD) con el objetivo de cubrir los requerimientos ideales de los alumnos entre 11 y 16 

años, centrado en seis tipos de necesidades: globales, intelectuales, personales, físicas, 

creativas y sociales. La intención de los docentes y personal de colegios que diseñaron 

este programa era que compartiera gran parte de la filosofía del Programa de Diploma, 

haciendo hincapié en el desarrollo de habilidades y actitudes, comprensión de conceptos 

y adquisición de conocimientos necesarios para participar en una sociedad cada vez más 

globalizada. 28 

 
28 “El Programa…”, Op. Cit., p. 3.  
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Dicho programa fue lanzado en 1994 bajo el nombre de Programa de los Años 

Intermedios y busca contribuir al desarrollo de habilidades valiosas en una edad en la 

que los alumnos están estableciendo su identidad y consolidando su autoestima. El PAI 

prepara a los alumnos para continuar con éxito sus estudios. El PAI ha evolucionado 

desde su creación y sigue adaptándose en función de las necesidades de los alumnos, 

de los colegios y del mundo.  
 

El Colegio Williams enseña con tres de los cinco años del PAI correspondiendo 

el primer año de secundaria al segundo año PAI, el segundo año de secundaria al tercer 

año PAI y tercero de secundaria al cuarto año PAI. 

 

 
Cuadro 7. Modelo del Programa de los Años Intermedios 

                           

 

En el primer anillo se encuentra el alumno, quien constituye el centro de todo el 

programa educativo; en este anillo también se encuentran los enfoques de aprendizaje, 
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que demuestran el compromiso de !aprender a aprender”; los enfoques de enseñanza 

como pedagogía del PAI; los conceptos que ponen en relieve el uso de un currículo 

basado en conceptos; y los contextos globales que demuestran que la mejor forma de 

aprender es en contexto.  
 

El segundo anillo conduce a la acción que generan los alumnos con servicios 

dentro de la comunidad mediante los proyectos personales (quinto año PAI) o proyecto 

comunitario (tercero o cuarto año PAI). 
 

En el tercer anillo se observa el currículo de los ocho grupos de asignaturas del 

PAI: Lengua y Literatura, Adquisición de Lenguas, Individuos y Sociedades, Ciencias, 

Matemáticas, Artes, Educación Física y para la Salud y Diseño. 
 

En el caso del Colegio Williams, las asignaturas que se enseñan corresponden 

al mapa curricular dispuesto por la Secretaría de Educación Pública y se sitúan dentro 

de cada grupo de asignaturas del PAI, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Cuadro 8. Correspondencia de grupos de asignaturas del PAI con asignaturas dispuestas por la SEP 

Grupo de asignaturas PAI Asignatura SEP Año de 
secundaria SEP 

Año que corresponde 
en el PAI 

Lengua y Literatura Español 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Literatura en Inglés 3º 4ºPAI 

Adquisición de Lengua Inglés 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Francés 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Individuos y Sociedades Geografía 1º 2ºPAI 

Historia Universal 1º 2ºPAI 

Historia de México 2º y 3º 3ºPAI y 4ºPAI 
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Formación Cívica y Ética 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Finanzas* 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Diseña el cambio* 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Ciencias Biología 1º 2ºPAI 

Física 2º 3ºPAI 

Química 3º 4ºPAI 

Huerto Escolar* 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Cambio climático* 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Matemáticas Matemáticas 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Artes Artes visuales 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Teatro 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Música 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Educación Física y para la 

Salud 
Educación Física 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

Equitación, Buceo, Tenis, Gimnasia, 

Frontón cubano, Voleibol, Spinning, 

Futbol, Flag Futbol y Natación* 

  

Diseño Diseño 1º, 2º y 3º 2ºPAI, 3ºPAI y 4ºPAI 

 
*Estas asignaturas son a elección del alumno y puede cambiar y explorar cada determinado tiempo. 

 

En la práctica, cada unidad que se planea debe ir acompañada de un concepto 

clave y de un contexto global con una posible exploración. Estos conceptos y contextos 

se aplican para todos los grupos de asignaturas, es decir, las bases son las mismas para 

todos los docentes, aunque las guías específicas de cada grupo de asignaturas 

recomiendan la utilización de conceptos específicos dependiendo de la materia. 
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Para el BI los conceptos ocupan un lugar fundamental en la estructura del 

conocimiento y requieren que los alumnos demuestren niveles de pensamiento que van 

más allá de los datos o los temas, por esta razón, aplican para todas las asignaturas, en 

ellos radica la pertinencia interdisciplinaria. 
 

Los conceptos clave que se exploran en general, en todo el PAI son: cambio, 

comunicación, comunidades, conexiones, creatividad, cultura, desarrollo, estética, 

forma, identidad, interacciones globales, lógica, perspectiva, relaciones, sistemas y 

tiempo, lugar y espacio. Existe una amplia lista para revisar y elegir conceptos 

relacionados para enriquecer la indagación, en este caso, este tipo de conceptos sí son 

específicos de cada materia. 
 

En el caso de los contextos globales, existen los siguientes: En primer lugar, 

Identidades y relaciones, en este contexto los alumnos exploran la identidad; las 

creencias y los valores, la salud personal, física, mental, social y espiritual; las relaciones 

humanas y lo que significa ser un ser humano.  
 

El siguiente contexto es la Orientación en el espacio y el tiempo, donde se 

exploran historias personales; hogares y viajes; puntos de inflexión en las sociedades 

humanas; descubrimientos; exploraciones y migraciones de los seres humanos.  
 

El tercer contexto es la Expresión personal y cultural centrado en los modos en 

que descubrimos y expresamos nuestras ideas, sentimientos, naturaleza, cultura, 

creencias y valores; los modos en que reflexionamos sobre nuestra creatividad, la 

ampliamos y la disfrutamos. 
 

La Innovación científica y técnica sirve para explorar el mundo natural y sus 

leyes; la interacción entre las personas y el mundo natural; el modo en que los seres 

humanos usan su comprensión de los principios científicos; el impacto de los avances 

científicos y tecnológicos en las comunidades y los entornos. 
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En el contexto de la Globalización y sustentabilidad los alumnos exploran la 

interconexión de los sistemas creados por el ser humano y las comunidades; la relación 

entre los procesos locales y globales; las oportunidades y tensiones que ofrece la 

interconexión mundial; el impacto de la toma de decisiones en los seres humanos y el 

medio ambiente. 
 

Por último, el contexto de Equidad y desarrollo donde se encuentran los 

derechos y responsabilidades; la relación entre las comunidades; el hecho de compartir 

recursos; la igualdad de oportunidades; la paz y la resolución de conflictos. 
 

Una vez que el docente elige los elementos anteriores que competen a su 

unidad, debe elaborar un !enunciado de indagación”, este tiene como propósito presentar 

la comprensión conceptual en un contexto global con el objeto de enmarcar la indagación 

en clase y orientar el aprendizaje hacia un fin determinado.29 

 

2.2.1 El grupo de asignaturas de Individuos y Sociedades 

 

En el PAI, Individuos y Sociedades busca que los miembros de la comunidad de 

aprendizaje respeten y comprendan el mundo que los rodea, y les proporciona las 

habilidades necesarias para indagar factores históricos, contemporáneos, geográficos, 

políticos, sociales, económicos, religiosos, tecnológicos y culturales que tienen un 

impacto en los individuos, las sociedades y sus entornos. Individuos y Sociedades del 

PAI incorpora disciplinas que tradicionalmente se estudian en el área de las 

humanidades (como Historia y Filosofía) y disciplinas de las ciencias sociales (como 

Economía, Gestión Empresarial, Geografía, Sociología y Ciencias Políticas). 
 

Reunir estas asignaturas depende del país y la institución de gobierno en 

materia de educación que rija en cada uno de ellos. En el caso del Colegio Williams, las 

 
29 El programa de los Años Intermedios…, op. cit., pp. 67-69. 
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asignaturas que la SEP solicita en los mapas curriculares son Historia Universal, Historia 

de México, Geografía y Formación Cívica y Ética. Bajo la metodología del BI, el colegio 

une estas materias dentro del grupo de asignaturas de Individuos y Sociedades. Los 

docentes de dichas materias trabajan en conjunto, por un lado deben cumplir con los 

aprendizajes esperados de la SEP, pero también con los criterios y enfoques que 

requiere el BI.  
 

El estudio de Individuos y Sociedades ayuda a los alumnos a desarrollar su 

identidad como individuos y miembros responsables tanto de sus comunidades locales 

como de la comunidad global. Estas exploraciones sobre lo que nos une como seres 

humanos presentan un interés intrínseco, y las disciplinas de este grupo de asignaturas 

tienen el potencial de generar en los alumnos una fascinación de por vida por !la historia 

del ser humano”. 
 

Específicamente, para Individuos y Sociedades, es decir Historia, Geografía y 

Formación Cívica y Ética, el BI recomienda utilizar cuatro de los dieciséis conceptos 

claves mencionados en el apartado anterior: cambio, interacciones globales, sistemas y 

tiempo, lugar y espacio. (Anexo 2) 
 

Cada grupo de asignaturas del PAI tiene distintos objetivos generales, así como 

específicos. En el caso de los primeros, Individuos y Sociedades destaca que los 

alumnos aprecien tanto los aspectos comunes como la diversidad de los seres humanos 

y sus entornos; comprendan las interacciones y la interdependencia de los individuos, 

las sociedades y el medio ambiente; comprendan cómo funcionan y evolucionan los 

sistemas ambientales y humanos; identifiquen y desarrollen una preocupación por el 

bienestar de las comunidades humanas y el entorno natural; actúen como ciudadanos 

responsables de comunidades locales y de la comunidad global; y que desarrollen 

habilidades de indagación que lleven a una comprensión conceptual de las relaciones 

entre los individuos, las sociedades y los entornos en los que viven.30 

 
30 Íbidem, p. 5 
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Los objetivos específicos formulan los fines concretos que el alumno debe 

perseguir a lo largo del estudio de las asignaturas dentro de Individuos y Sociedades. 

Son cuatro y cada uno consta de varios indicadores que se deben abordar en algún 

momento del ciclo escolar, además de que con base en estos mismos objetivos el alumno 

es evaluado.  
 

Objetivo A. Conocimiento y comprensión: Los alumnos desarrollan 

conocimientos fácticos y conceptuales sobre individuos y sociedades.  

Indicadores: 

 i. Usar terminología en contexto. ii. Demostrar conocimiento y comprensión de los 

contenidos y conceptos específicos de la asignatura mediante descripciones, 

explicaciones y ejemplos. 
 

Objetivo B. Investigación: Los alumnos desarrollan habilidades y procesos de 

investigación sistemáticos asociados con las disciplinas de humanidades y ciencias 

sociales. Asimismo, desarrollan estrategias eficaces para realizar investigaciones de 

manera independiente y en colaboración con otros. 

Indicadores: 

 i. Formular una pregunta de investigación clara y precisa, y justificar su pertinencia. ii. 

Formular y seguir un plan de acción para investigar una pregunta de investigación. iii. 

Usar métodos de investigación para obtener y registrar información pertinente. iv. Evaluar 

el proceso y los resultados de la investigación. 
 

Objetivo C. Comunicación: Los alumnos desarrollan habilidades para organizar, 

documentar y comunicar su aprendizaje utilizando una variedad de medios y formatos 

de presentación. 

Indicadores: 

i. Comunicar información e ideas con un estilo apropiado al destinatario y al propósito en 

cuestión. ii. Estructurar la información y las ideas de un modo apropiado al formato 
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especificado. iii. Documentar las fuentes de información utilizando una convención 

reconocida. 
 

Objetivo D. Pensamiento crítico: Los alumnos usan habilidades de pensamiento 

crítico para desarrollar y aplicar su comprensión de Individuos y Sociedades y el proceso 

de investigación. 

Indicadores:  

i. Discutir conceptos, cuestiones, modelos, representaciones visuales y teorías. ii. 

Sintetizar información para elaborar argumentos válidos. iii. Analizar y evaluar una 

variedad de fuentes o datos en lo que respecta a su origen y propósito, examinando su 

valor y limitaciones. iv. Interpretar perspectivas diferentes y sus implicaciones.31 

 

Para todos los años del PAI se utilizan y evalúan los mismos objetivos 

específicos pero con distinto nivel de complejidad de acuerdo con un tabulador de 

criterios para que el docente pueda establecer los niveles de logro del alumno. 
 

Es importante aclarar que en el Colegio Williams existen dos tipos de 

calificación para los alumnos: la SEP y la PAI. La calificación SEP va en una escala de 

5 al 10 y es evaluada por medio de herramientas de evaluación de actividades como 

pueden ser listas de cotejo, listas de observación, rúbricas, listas de verificación, etc. En 

el caso de la calificación PAI, tiene una escala del 0 al 8 y se evalúa únicamente con los 

criterios establecidos para los cuatro objetivos mencionados anteriormente. Estos 

criterios de evaluación PAI para Individuos y Sociedades pueden consultarse en el anexo 

3. 

 

 

 
 

 

 
31  Íbidem, pp. 8-11. 
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2.3 Normatividad y plan de estudios 
 

En 2017, la Secretaría de Educación Pública presentó una propuesta para reformar el 

modelo educativo de 2011. La reforma educativa de 2017 se utiliza actualmente en la 

currícula de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), si bien se encuentra 

en proceso una nueva reforma llamada la Nueva Escuela Mexicana, aunque aún no está 

en vigencia.  
 

Cabe destacar que el cambio de mapas curriculares no afecta el funcionamiento 

de los programas del BI, ya que están diseñados para que puedan coexistir en cualquier 

lugar del mundo y sean adaptables a los cambios gubernamentales. Pues, como hemos 

visto, la metodología del BI se centra en el desarrollo de habilidades de los alumnos para 

que enfrenten la vida real, sus conceptos y contextos son aplicables a cualquier situación 

a la que se puedan enfrentar; los aprendizajes esperados, académicamente hablando, 

pueden embonar en estos programas.  
 

Sin embargo, el parteaguas que significó la pandemia y el cambio de clases 

presenciales a clases en línea han dificultado que los aprendizajes esperados de la SEP 

puedan ser enseñados en su totalidad, ya que una considerable parte del tiempo de 

clases tiene que ser destinado a cuestiones técnicas producidas naturalmente por el 

trabajo a distancia. Lo mismo sucedió con las habilidades que los docentes planearon 

originalmente (antes de la pandemia), ya que, en la práctica, se adaptaron y se 

priorizaron unos enfoques de habilidades de aprendizaje más que otros, como ejemplo, 

el de la autogestión. 
 

El proceso de construcción del plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana 

concluyó su difusión y capacitación en julio de 2021.32 Aún así, por la experiencia que 

tanto docentes como alumnos estamos viviendo, considero que tendrá más peso la 

 
32 Modelo Educativo: Nueva Escuela Mexicana, Subsecretaría de Educación Pública, Ciudad de México, 
11 de mayo de 2019, p.9. 
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regularización de los alumnos y la detección de aprendizajes perdidos, que el cambio de 

un mapa curricular a otro debido a una reforma educativa.  
 

2.3.1 Enfoque pedagógico de la Historia en la educación básica de la SEP 

 

En la educación básica se promueve la enseñanza de una historia formativa que analiza 

el pasado para encontrar explicaciones del presente y entender cómo las sociedades 

actuaron ante determinadas circunstancias y esto permita vislumbrar un futuro mejor. Por 

ello es necesario dejar atrás una enseñanza centrada en la repetición de hechos, lugares 

y personajes históricos, es decir, reemplazar la memorización por un aprendizaje de 

reflexión. Ya que los conocimientos históricos están en permanente construcción y no 

hay una sola interpretación, pues siempre hay nuevas interrogantes, hallazgos y 

consideraciones. 
 

El desarrollo del pensamiento histórico es vital para los estudiantes porque 

favorece la ubicación espacio-tiempo, la contextualización y la comprensión de las 

conexiones y eso, en un continuo estudio, logra que el alumno no vea la Historia como 

hechos aislados o acontecimientos separados, sino como procesos conectados. 
 

Para ello se privilegia la formulación de preguntas o situaciones problemáticas, 

a partir del análisis de una amplia variedad de fuentes y acontecimientos históricos que 

ayudan a la formación de una conciencia histórica. Así, se incentiva a los estudiantes a 

descubrir que el estudio de la historia tiene un sentido vital para los seres humanos. 
 

El aprendizaje de la Historia se lleva a cabo a partir de estrategias que el 

profesor plantea a los estudiantes para que desarrollen su pensamiento histórico, con el 

cual se favorece la comprensión del presente, al considerar las experiencias del pasado. 

Estrategias que además deben estar planeadas para favorecer la autogestión y 

autonomía del propio alumno dadas las condiciones a distancia y que son vitales dentro 
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de los enfoques que tanto el constructivismo, como la metodología del BI tienen como 

propósito. 
 

La metodología de trabajo del plan de estudios propone establecer relaciones 

entre el presente y el pasado y los ejes conductores para enmarcar los temas específicos 

que incluyen los aprendizajes esperados. La estructura de los programas favorece el 

desarrollo de estrategias o actividades a partir de la ubicación temporal y espacial de 

hechos y procesos históricos. Lo que fomenta esta metodología es el planteamiento de 

preguntas detonadoras que conducen al manejo de información y al análisis de fuentes 

históricas. El planteamiento de interrogantes sobre acontecimientos o sociedades del 

pasado favorece el desarrollo de la comprensión del periodo de estudio, que estará 

apoyada en las labores de seleccionar, analizar, comparar y evaluar información 

obtenida en diferentes fuentes.33  

 

Esas preguntas detonadoras se aplican en la docencia del Colegio Willians y, 

no sólo se quedan en el inicio de un tema, deben ser parte de cada planeación de 

unidades y clases, como se verá en los siguientes capítulos, pues las preguntas 

conceptuales, fácticas y debatibles componen una parte elemental de los planificadores 

del BI, en la teoría, y del Colegio Williams, en la práctica. 
 

 
2.4 Historia. Características curriculares y aprendizajes esperados de la SEP 
 

Como asignatura de educación básica, en Historia se estudia el cambio y la permanencia 

en las experiencias humanas a lo largo del tiempo en distintos espacios, la 

transformación humana de la sociedad y las consecuencias de las acciones del ser 

humano. Analiza procesos económicos, políticos, sociales y culturales. 
 

La Historia tiene diferentes propósitos de acuerdo con el nivel educativo, así 

que podemos mencionarlos de los generales a los particulares de la secundaria. Los 

 
33 Aprendizajes clave para la educación integral, Secretaría de Educación Pública, p. 383-386. 
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propósitos generales son el desarrollo de nociones de tiempo y espacio para la 

comprensión de los principales hechos y procesos de la historia de México y del mundo; 

el hecho de saber reconocer y utilizar fuentes primarias y secundarias; conocer y explicar 

las características de las sociedades para comprender las acciones que se han tomado; 

todo ello para valorar la función social de la Historia, comprender el presente y ser activo 

en la sociedad con actitudes de cuidado al patrimonio cultural.34 

 

La relación que podemos encontrar con estos objetivos de la SEP es que cada 

uno de ellos se puede insertar en los contextos globales del PAI y de esta manera se 

logra cumplir y amalgamar los requisitos y propósitos de ambas instituciones. 
 

2.4.1 Historia I. Historia del mundo, 2º año PAI en el Colegio Williams 

 

En la asignatura de Historia la Secretaría de Educación Pública propone trabajar con 

cinco ejes que tienen la función de organizar el aprendizaje: Construcción del 

conocimiento histórico; Civilizaciones; Formación del mundo moderno; Formación de 

estados nacionales; y cambios sociales e instituciones contemporáneas. 
 

Cada tema histórico que se enseña y aprende en toda la educación básica se 

engloba en uno de los cinco ejes, sin embargo, para efectos de este informe solo 

mencionaremos los tres ejes que corresponden al grado de primero de secundaria: 

Construcción del conocimiento histórico, Formación de estados nacionales y Cambios 

sociales e instituciones contemporáneas.35 (Anexo 4) 
 

Dicho anexo presenta el eje, el tema y los aprendizajes esperados. Para el BI 

es donde comienza la planeación de unidades ya que se deben organizar todos los 

contenidos bajo los estándares que solicita el programa y es el momento donde los 

contenidos de la SEP se unen con los contenidos del BI que se han desarrollado a lo 

 
34 Ídem. 
35 Aprendizajes clave… Op. Cit., pp. 407-408 
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largo de este capítulo: conceptos, contextos globales, posibles exploraciones, objetivos, 

enfoques de aprendizaje y enunciado de indagación. Cada unidad que el profesor planee 

debe contener todos los elementos anteriores. 
 

Para ejemplificar esto y a reserva de que en los anexos se encuentren los 

planes de unidad a detalle, se dará un ejemplo de una unidad. El plan de estudios de 

Historia I comienza con el siglo XVIII, y en los aprendizajes esperados de dicho tema se 

encuentran la Ilustración y su efecto transformador, la Revolución francesa y la 

Independencia de las trece colonias de Norteamérica. Para hilar estos tres temas 

principales, como docente, seleccioné el concepto clave del BI, “cambio”, y como 

concepto relacionado, “identidad”. El contexto global elegido fue: “Identidades y 

relaciones” con la posible exploración de: “competencias y cooperación; equipos, 

afiliación y liderazgo”. 
 

Se elaboró un enunciado de indagación, elemento que también debe existir en 

todas las unidades y que se compone del concepto y contexto elegido, para relacionar 

los tres temas y que pudiera tener un sentido de transferencia, es decir, que el enunciado 

pudiera ser aplicado en otras asignaturas y no perdiera su sentido, ya que es el fin de la 

interdisciplinariedad. Éste fue: !Las comunidades generan cambios en sus componentes 

porque responden a un sentido de identidad que los hace diferenciarse de otros”. 
 

También se plasmaron las habilidades que se pretendían enseñar en la unidad, 

que fueron las habilidades de pensamiento, en específico las de pensamiento creativo 

en los indicadores de aplicar conocimientos existentes para generar nuevas ideas, 

productos o procesos, crear obras e ideas originales y utilizar obras e ideas existentes 

de formas nuevas. Y las habilidades sociales, en específico las  de colaboración, con sus 

indicadores de escuchar con atención otras perspectivas e ideas, animar a otros a 

contribuir, ofrecer y recibir comentarios pertinentes.  
 

Como se pudo observar en el el desarrollo de este capítulo, todos los elementos 

que disponen los programas del BI, en este caso el PAI, son utilizados en su totalidad 
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para planear cada unidad y marcan la pauta para la planeación de cada clase, motivo de 

los capítulos posteriores. 
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CAPÍTULO 3. EXPERIENCIA COMO DOCENTE DE HISTORIA DURANTE LA 
PANDEMIA 

 

Tuve la oportunidad de ejercer la docencia en el Colegio Williams desde octubre de 2019; 

en marzo de 2020 dio comienzo el confinamiento a causa de la pandemia por COVID-

19, y por ende las clases en línea. Es decir, mi experiencia como docente en clases 

presenciales ha sido de seis meses y mi experiencia como docente en Historia en clases 

en línea es de quince meses.36 Los siguientes capítulos abarcan el acumulado de la 

experiencia que ha sido dar clases de Historia en el ciclo escolar 2020-2021 a primero 

de secundaria en el Colegio Williams; la comunicación entre docentes y alumnos, los 

recursos virtuales, las nuevas dinámicas de clases virtuales y la enseñanza diferenciada. 

 
3.1 La pandemia en el Williams. Mediación y comunicación entre los docentes y 
alumnos 
 

El 28 de febrero de 2020 se anunció de manera oficial el primer caso de un infectado por 

Covid-19 en México, después de la primera defunción, en marzo, se anunció el cierre de 

las escuelas del país, el confinamiento se hizo obligatorio, y las clases presenciales se 

suspendieron hasta nuevo aviso.37 

 

El periodo vacacional comenzaría, por lo que las primeras acciones de la 

secundaria del Colegio Williams, dado que la pandemia tomó por sorpresa a todas las 

personas en todos los ámbitos, fue enviar actividades para que los alumnos trabajaran 

de manera autónoma durante las dos semanas anteriores a las vacaciones. La 

plataforma elegida en primera instancia para tener comunicación con los alumnos fue 

Zoom, y los alumnos se conectaban a las sesiones para resolver dudas acerca de las 

actividades que debían realizar. 

 

 
36 Al momento de las correcciones de este informe, se suma el ciclo escolar 2021-2022. 
37 “Cronología de la pandemia en México” en El Economista. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cronologia-de-la-pandemia-en-Mexico-20210301-0045.html 
Consultado en marzo de 2021. 
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Sin embargo, el colegio y los docentes tomaron acciones durante las vacaciones 

para tener un regreso a clases en línea totalmente planeado, con plataformas que 

respondieran mejor a las necesidades y que fueran prácticas, tanto para los alumnos, 

como para los padres de familia. Pues en este sentido, los padres figuraron como una 

pieza fundamental de apoyo en el inicio de las clases en línea. 

 

La novedad fue para todos y todos aprendimos juntos, pero si algo sabíamos, era 

que las clases en línea no debían, ni podían ser diseñadas de la misma forma que las 

presenciales. 

 

El primer factor fue pensar en los alumnos, pues cuando estamos en un aula de 

manera física, alumnos y docente estamos en una misma realidad; cuando damos clases 

en línea, hay una realidad por alumno. Hay quienes tienen hermanos y comparten el 

mismo espacio, los que no tienen un servicio de internet eficiente o los que no tienen una 

computadora. En la experiencia de quien escribe este informe, se enfrentaba a 160 

realidades distintas, además de la propia. 

 

El aula dejó de ser el sitio donde se materializaba el proceso enseñanza 

aprendizaje y los hogares tomaron ese lugar. Pero en los hogares no sólo importan las 

cuestiones técnicas, virtuales o electrónicas, se suma un elemento que influye en el 

desempeño del alumno: el ambiente familiar. Entonces agregamos a las condiciones de 

enseñanza si el alumno es apoyado por los padres, si el alumno está solo en casa, 

incluso si ha desayunado, si tienen situaciones familiares complicadas, separación de 

padres que los obligue a tener distintas rutinas. Todo ello, debe ser considerado para el 

diseño y la materialización de las clases en línea. 

 

La ventaja de la secundaria del Colegio Williams fue que ya se utilizaba una 

plataforma llamada Knotion, un ecosistema de contenidos transdisciplinarios creados en 

un universo digital. El colegio usa Knotion como herramienta de apoyo para las 

actividades que los docentes eligen para los alumnos. El hecho de que Knotion esté 

planeado para adentrarse en el mundo digital, implica que a cada alumno se le otorga 
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una tableta para su uso en clases. Si bien las tabletas no son propiedad del alumno y su 

uso es exclusivo para el salón de clases, se tomó la decisión de que los padres pudieran 

recoger las tabletas y llevarlas a su casa para tomar las clases en línea desde dicho 

dispositivo. 

 

Otra situación a considerar es el respeto de sus espacios. Al estar en sus casas, 

no los podemos obligar a que tengan todo el tiempo sus cámaras prendidas, o que estén 

peinados o que no tengan el pelo teñido, ni siquiera que no estén en pijama o deban 

estar vestidos pulcramente. Las reglas que se tienen en el colegio como institución, no 

son las mismas ni podemos tener injerencia en sus casas, ya que la institución ahí, son 

sus familias. Queda a los profesores darles la confianza de prender sus cámaras,  pero 

al final, lo verdaderamente significativo es la participación activa de los alumnos, tengan 

o no prendidas sus cámaras.  

 

Es un reto mediar a los alumnos y tener un control de un grupo de más de treinta 

en donde solo observas las caras de una minoría. Por esa razón, la clave está en la 

mediación de las clases, en tener preguntas detonantes, incitar a la participación, tocar 

temas relevantes, llamar o preguntar a los alumnos por sus nombres directamente para 

no sólo dejar preguntas abiertas y evitar el silencio. Desde las clases presenciales, el 

Colegio Williams, por su metodología, apoya la práctica de reducir el llamado “TTT” 

(Teacher talking time) para otorgar la oportunidad al alumno de que sea quien hable y 

aprenda de ello. En las clases en línea esto es de vital importancia para evitar la 

monotonía y pasividad de los alumnos. 

 

Aunado a este manejo de clase y teniendo establecidos los aprendizajes 

esperados, nos queda diseñar el currículo. Hay tres tipos de currículo: escrito, que tiene 

como propósito la identificación de un marco de lo que vale la pena saber y responde a 

la pregunta ¿Qué queremos que aprendan? El currículo enseñado, es la teoría y la 

aplicación de la enseñanza a través de la indagación y responde a la pregunta ¿Cuál es 

la mejor manera de aprender? Y el currículo evaluado, la teoría y la aplicación de una 
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evaluación eficaz, que responde a ¿Cómo sabremos que lo hemos aprendido?38 El 

currículo escrito es el documento donde se deposita el planificador de unidades que 

elaboran los profesores y que se compone de indagación, acción y reflexión. (Anexo 1) 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la primera plataforma virtual con la que 

se experimentó al inicio del confinamiento fue Zoom, ya que mediante Knotion no se 

puede establecer una comunicación alumno – docente, y el envío de actividades vía 

correo electrónico. Sin embargo, después del periodo vacacional de Semana Santa, se 

buscó otra plataforma que integrara todos los recursos que los profesores estábamos 

por implementar. Esta nueva plataforma fue la G Suite for education, de Google, ya que, 

con el correo institucional de profesores y alumnos, se tiene acceso a la aplicación de 

reuniones virtuales Meet. Se optó por la practicidad de usar diversas herramientas 

virtuales en una misma aplicación sin necesidad de estar yendo de una a otra, pues eso 

generaba confusión tanto en los alumnos, como en los padres de familia. 

 

G Suite ofrece, además de Meet, aplicaciones como Gmail, un correo electrónico 

seguro, privado y dentro de una cuenta institucional para mantener la comunicación; 

Calendar, donde al alumno tiene acceso a las reuniones programadas por materia, 

organizadas por el profesor; Classroom, en donde se materializa el seguimiento de 

temarios, entrega de actividades y comentarios a las mismas, devolución de trabajos o 

envío de calificaciones, todo ello gestionado y administrado por el docente. Dentro de 

Classroom se tiene acceso a los perfiles de cada alumno y a un “tablón” donde el profesor 

y los alumnos pueden realizar publicaciones; también tiene la opción de pase de lista 

mediante el “selector de alumnos”.  

 

La herramienta Drive, es de mucha utilidad, ya que los alumnos pueden crear 

documentos, presentaciones y hojas de cálculo, mismos que quedan guardados de 

manera automática en un mismo lugar o pueden organizarlo por carpetas y tener acceso 

a ellos desde cualquier dispositivo donde ingresen su usuario. Cuando se utiliza alguno 

 
38 El Programa de los Años Intermedios. De los principios a la práctica, Organización del Bachillerato 
Internacional, Ginebra, Suiza, 2014, pp. 48-50. 
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de estos materiales, pueden adjuntarse directamente en las actividades solicitadas en 

Classroom, sin necesidad de utilizar memoria interna de sus tabletas o computadoras.  

 

Los Formularios de Google son útiles para elaborar, exámenes, autoevaluaciones, 

encuestas o repasos, en donde se programan las respuestas correctas y se generan 

calificaciones y estadísticas de manera automática.  

 

Otras herramientas útiles que pueden insertarse dentro de las aplicaciones de G 

Suite, son Jamboard, que funciona como pizarra u hoja de libreta; Sites, para que los 

alumnos puedan hacer actividades de diseño de sitios web, sin necesidad de softwares 

especializados o de costo; My maps, para actividades de geolocalización; Pear Deck, 

para hacer presentaciones de Google de manera interactiva y colaborativa.  

 

Estas son las herramientas a las que, de entrada, se tiene acceso y puede usar el 

docente como recursos, sin embargo es recomendable explorar otras aplicaciones fuera 

de G Suite, para que el alumno tenga actividades dinámicas y diversas y así, evitar la 

rutina de recursos en cada asignatura. En el transcurso de este capítulo y el posterior 

serán ejemplificados algunos recursos virtuales que se usaron en la asignatura de 

Historia para primero de secundaria.  

 
3.2 Dinámica de las clases 
 

En el Colegio Williams se cuenta con un formato para las planeaciones de las clases 

presenciales, así como una lista de aspectos para monitorear las clases de los 

profesores. Dichos formatos se siguieron utilizando y solicitando por la dirección para 

tener un control por escrito, por materia y por grado y registrar este proceso de clases en 

línea. Por lo tanto, a los formatos ya existentes se agregaron elementos para considerar 

y planear estrategias de enseñanza aprendizaje en las clases virtuales.  

 

La coordinación académica agregó diversos aspectos que debían ser cubiertos 

en los planes de clase y ello sirvió en un sentido bilateral: para que los docentes fueran 
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monitoreados por la dirección y la coordinación; pero también, para que el mismo 

docente tomara como guía dicho listado al momento de planear cada una de sus clases. 

 

La guía de monitoreo se divide en tres momentos: antes, durante y después de la 

clase (Anexo 2). Los aspectos que fueron agregados al momento de las clases virtuales 

fueron el hecho de considerar recursos digitales para permitir dinámicas fluidas 

(presentaciones, videos, ejercicios interactivos, documentos compartidos, etc.); el 

aterrizaje de las planeaciones en Classroom o Knotion, para poder determinar rutas a los 

alumnos de cómo llegar y entregar cada actividad en esta dinámica remota; que los 

recursos digitales funcionaran de manera eficiente, es decir, que pudieran ser manejados 

por los alumnos, fueran prácticos, significativos y que no presentaran fallas técnicas 

contraproducentes para la fluidez de la clase. 

 

La clase en línea tenía la misma duración que la clase presencial puesto que las horas 

lectivas debían ser cubiertas, virtual o presencial. En el caso de las clases de Historia en 

primero de secundaria, eran dos clases de cincuenta minutos a la semana, para cinco 

grupos en el ciclo 2020-2021, dando un total de diez horas a la semana. Por lo tanto, se 

debían realizar dos planes de clase semanales.  

 

3.2.1 Enseñanza diferenciada 

 

Existen casos de alumnos que demuestran habilidades distintas y trabajan de un modo 

en clases presenciales y de otra forma en clases virtuales; en este sentido, es notorio 

para el profesor que tuvo el mismo grupo durante la migración de una modalidad a otra, 

como en el caso del ciclo 2019-2020, ciclo que también fui docente. De hecho, en aquel 

ciclo en el que se enseñó presencial y después virtual fueron sorprendentes situaciones 

de alumnos que tenían un bajo rendimiento académico o de conducta en clases 

presenciales y mejoraron sus calificaciones gracias a la entrega oportuna y a tiempo de 

trabajos durante las clases virtuales; la participación de este grupo de alumnos también 

aumentó, en el caso de la materia de Historia. Este cambio se puede deber a que tienen 
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menos distracciones de compañeros en casa, a que sienten una mayor seguridad o a 

que los padres o tutores están presentes y pendientes de la conducta del alumno. 

 

En el ciclo 2020-2021, al ser primero de secundaria el primer año de ese nivel 

educativo, algunos alumnos no conocían a sus compañeros, pues eran de nuevo ingreso 

y no existió un contacto previo, tampoco con los profesores. Un porcentaje alto de los 

alumnos pocas veces mostraron su rostro y para el profesor, eran más conocidas sus 

voces, que sus caras. 

 

En cualquiera de los casos, es importante diversificar las actividades para que 

todos los alumnos accedan al aprendizaje, esto es la diferenciación. La enseñanza 

diferenciada se trata de trazar diversos caminos para que los alumnos adquieran 

conocimiento pensando en que todos tienen habilidades distintas. Y dado que la 

metodología del Colegio Williams pone a los alumnos en el centro, el primer paso al 

planear las clases es pensar en ellos. 

 

Durante las clases presenciales se podían tener dinámicas activas como salir del 

salón, trabajar en la biblioteca, en el patio, visitas a museos y sitios de interés o algo tan 

básico como trabajos en equipo o parejas. La modalidad virtual impidió usar esos 

recursos y se tuvieron que diseñar estrategias diversas. 

 

El departamento de Psicopedagogía realizó pruebas a los alumnos al inicio del 

ciclo escolar para detectar los estilos de aprendizaje basados en el modelo KOLB, que 

detecta el porcentaje en el que una persona es pragmática, teórica, activa o reflexiva. 

Esto no significa que el alumno solo tenga un estilo de aprendizaje, sino que tendrá 

mayor inclinación hacia uno de ellos. Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje deben 

diseñarse pensando en los diversos estilos con los que cada alumno aprende. La 

identificación de ellos, es apenas el punto de partida, puesto que con el tiempo, el 

profesor también irá conociendo la personalidad y aptitudes de sus alumnos. 
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Sería utópico afirmar que todos los contenidos y aprendizajes esperados pueden 

abordarse con actividades de diferenciación para cada alumnos, la realidad es que en 

grupos grandes de alumnos tan diversos se vuelve complicado. Sin embargo, podemos 

experimentar cada clase con opciones de actividades para llegar a un mismo objetivo, 

dándoles a los alumnos la posibilidad de elegir la forma que más les apetezca de llegar 

a un conocimiento. Los recursos virtuales también nos dieron la oportunidad de 

experimentar con la gamificación, en el entendido de utilizarla como método de uso de 

elementos de juegos para poder aplicarlos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Es importante siempre identificar qué recursos están siendo útiles, cuáles tienen 

mejores resultados y los que son más atractivos para ellos, pues un alumno motivado 

absorberá mucho mejor el conocimiento. En el siguiente capítulo se ahondará en dichas 

estrategias y en los recursos que fueron utilizados durante las clases en línea. 

 

Además de los estilos de aprendizaje, el departamento de Psicopedagogía 

también detecta a los alumnos que tienen alguna barrera para el aprendizaje junto con 

recomendaciones de estrategias de enseñanza y los posibles desafíos a los que, tanto 

el alumno como el docente, podrían enfrentarse.  

 

Entre la documentación del Bachillerato Internacional existe un documento de 

consulta con el objetivo de que todos los alumnos disfruten de entornos de aprendizajes 

positivos y fomentar la inclusión mediante la identificación y eliminación de barreras.39 

En él, se enlistan diversas condiciones como enfermedades crónicas, alumnos 

superdotados, autismo, deficiencias auditivas, deficiencias visuales, déficit de atención y 

déficit de atención con hiperactividad, dificultades con el lenguaje, discalculia, 

discapacidades físicas, dislexia, dispraxia y problemas de salud mental. Cada condición 

viene acompañada de estrategias y recursos de apoyo para el personal educativo para 

que los alumnos sientan seguridad en sí mismos, sean valorados, escuchados y 

atendidos y con ello,  adquieran el sentido de pertenencia de una comunidad como lo es 

 
39 Respuesta a la diversidad de aprendizaje de los alumnos en el aula, Organización del Bachillerato 
Internacional, 2007, p. 1.  
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el colegio. Para efectos de la pandemia, el BI también elaboró e hizo llegar a los docentes 

artículos con recursos para el aprendizaje remoto. 

 

 

3.3 La clase virtual  
 

Todas las clases en el Colegio Williams, independientemente de la asignatura, deben 

estar estructuradas de la misma manera (Anexo 3). Deben incluir el enunciado de 

indagación, diseñado por el profesor para cada unidad y que contiene los conceptos 

clave, los conceptos relacionados y cel ontexto global mencionados en el capítulo 

anterior; el objetivo de la clase y estar dividida en inicio, desarrollo y cierre. Además de 

especificar el producto de la sesión, la herramienta con la que se evaluará (listas de 

cotejo, rúbrica, criterios del IB, etc.) y los recursos que utilizará el profesor para dicha 

clase.  

 

Durante la pandemia, este formato fue de mucha utilidad ya que se pudo 

estructurar de una manera más eficiente cada clase y se calculaban tiempos para cada 

una de las tres partes que la componen. 

 

En el inicio de clase se debe presentar el objetivo de la clase y hacer evidente su 

relación con el enunciado de indagación; comentarles a los alumnos la dinámica y el 

producto de la sesión y retomar conocimientos previos de clases o actividades anteriores. 

Desde este primer momento, es recomendable hacer participar a los alumnos 

pidiéndoles directamente y por su nombre que aporten algún conocimiento previo. Se 

hace énfasis en llamarlos por su nombre ya que si se quedan preguntas abiertas, se 

corre el riesgo de que nadie participe y de que se generen silencios en la sesión virtual. 

Si los alumnos saben que en cualquier momento el profesor puede mencionar su 

nombre, estarán al pendiente y alerta desde el inicio de la clase. En promedio, el inicio 

de clase dura alrededor de 6 minutos, dependiendo de las participaciones de los 

alumnos. 
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Durante el desarrollo de la clase es cuando se introduce el tema, la explicación, 

las estrategias de enseñanza y las actividades de la sesión. En este lapso, que es el más 

extenso, también debe fomentarse la mediación del profesor para que los alumnos estén 

activos y atentos. En el desarrollo debe evitarse también el ya mencionado TTT, no sólo 

por la metodología de colegio, sino para evitar poner al alumno en una situación de 

monotonía al solo estar sentado frente a la pantalla escuchando al profesor. Para el 

docente se torna en un esfuerzo psicológico pues está comprobado que estar en dos 

dimensiones, en lugar de tres, incrementa el agotamiento mental.40 

 

En las clases en línea se deben considerar la alteración del tiempo efectivo de 

clase, ya que suceden interrupciones por cuestiones técnicas como fallas de internet, 

dificultades para entrar a las sesiones virtuales, cortes de luz, audio deficiente, ruido 

ajeno al control del alumno o del profesor, entre un sinfín de posibilidades que pueden 

alterar el orden de una clase virtual.  

 

El tiempo de desarrollo de la clase tiene una duración entre 35 y 40 minutos 

aproximadamente. En la medida de lo posible se debe tomar lista dos veces durante 

clase, para detectar si algún alumno se desconectó antes de terminar la sesión. Sin 

embargo, al tomar la lista de asistencia dos veces se consumen al menos cinco minutos, 

ya que los salones tienen de 30 a 33 alumnos, se pueden tardar en contestar, se 

interrumpe el pase de lista si alguien no escuchó su nombre, etc. Si bien hay aplicaciones 

para el pase de lista automático como Meet Attendance o un recurso dentro de Google 

Classroom, la dinámica en la secundaria del Colegio Williams fue por medio de listas 

conjuntas en Google Drive, divididas por materia y donde todos los profesores 

registraban asistencias, retardos, faltas, faltas justificadas y un rubro al que se le 

denominó “Participación activa”. Esta nota sirvió para registrar a los alumnos que se 

mostraban conectados, pero que no respondían ni participaban. En las mismas listas, se 

hacían anotaciones semanales de los trabajos pendientes de cada alumno. El objetivo 

 
40 Juan Luis Cortés Rojas, “El estrés docente en tiempos de pandemia”, Dilemas contemporáneos: 
educación, política y valores, Scielo, Vol. 8, Febrero de 2021. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-78902021000300006&script=sci_arttext Consultado en 
mayo de 2021. 
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de estas listas comunes era que los coordinadores de grado y el departamento de 

psicopedagogía estuvieran enterados y pudieran dar seguimiento al desempeño de los 

alumnos.  

 

En el cierre de clase se invita a los alumnos a hacer reflexión, no como conclusión 

de los temas visto en clase, sino como identificación de su propio conocimiento. Ese 

momento de clase, es una oportunidad para fomentar las habilidades de enfoques de 

aprendizaje, en específico, las de habilidades de reflexión. (Anexo 4) En el siguiente 

capítulo se presentarán las plataformas, recursos y estrategias que nutrieron y 

completaron las experiencias que se han mencionado en el presente apartado.  
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CAPÍTULO 4. PLANEACIÓN DE CLASES, MATERIAL DIDÁCTICO, RECURSOS 
VIRTUALES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

 
 

El ciclo escolar 2020-2021 en la asignatura de Historia de primero de secundaria fue 

dividido en cuatro unidades, es decir, cuatro planificadores. De modo que el ciclo 

comenzó durante el confinamiento, todas las actividades fueron pensadas para 

trabajarse en línea, con plataformas y recursos diversos. 

 

En el presente capítulo se relatará y analizará el trabajo semana a semana, de 

agosto de 2020 a junio de 2021 con el objetivo de plasmar el trabajo del docente de 

Historia para las clases en línea durante el año escolar completo. Los anexos de este 

informe están compuestos por evidencias de actividades de los alumnos, por los 

planificadores de unidad y por las herramientas creadas para cada clase. 

 

En cada estrategia de enseñanza mencionada se describirán las plataformas y 

recursos utilizados, así como las adecuaciones y nuevos métodos generados a partir de 

las clases en línea, la descripción de los materiales y los comentarios acerca de los 

desafíos o nuevas oportunidades que se abrieron. El desarrollo del capítulo es 

cronológico, siguiendo el orden de las unidades y de los aprendizajes esperados del 

mapa curricular para lograr un panorama integral del ciclo escolar completo, en la 

asignatura de Historia. 

 

4.1 Unidad 1. La aparición de los estados nacionales, los nuevos países. El final 
del siglo XVIII (Anexo PU1) 
 

Los aprendizajes esperados para esta unidad fueron reconocer los principales procesos 

y acontecimientos mundiales de mediados del siglo XVIII; identificar los conceptos de 

burguesía, liberalismo, revolución e industrialización; reconocer el pensamiento de la 

Ilustración y su efecto transformador; identificar cuáles fueron los motivos principales del 

descontento de los colonos con la metrópoli; reflexionar sobre las condiciones 

económicas, sociales y culturales que hicieron posible la independencia de los territorios 
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ingleses de Norteamérica y analizar la relación entre la historia de Europa y la 

independencia de las colonias. 

 

Se trabajó con el concepto clave “cambio” como la conversión, la transformación 

o el paso de una forma, un estado o un valor a otros. La indagación del concepto de 

cambio implica la comprensión y evaluación de las causas, los procesos y las 

consecuencias.41 También se eligió el concepto “identidad” como el estado o el hecho 

de ser lo mismo. Se refiere a las características particulares que distinguen a los 

individuos, los grupos, las cosas, las eras, los lugares, los símbolos y los estilos. Puede 

observarse, construirse, afirmarse y configurarse por la influencia de factores externos e 

internos.42 

 

Se diseñó un enunciado de indagación para trabajar en la unidad: “Las 

comunidades generan cambios en sus componentes porque responden a un sentido de 

identidad que los hace diferenciarse de otros”. 

 

Durante las primeras clases del ciclo se explicó a los alumnos el contenido de la 

unidad, se mostraron líneas del tiempo para que pudieran ubicar el periodo de estudio y 

se retomaron conocimientos sobre sus clases de Historia en la primaria. Dado que la 

asignatura abarca la historia universal desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, 

un conocimiento básico que los alumnos debían tener es la conversión de siglos de 

manera mecánica. Por lo que se realizaron ejercicios de conversión de años a siglos y 

de siglos a años. (Anexo 2) 

 

Para el tema de Ilustración se realizaron mapas mentales basados en videos de 

YouTube, en especial el canal La cuna de Halicarnaso, cuyo protagonista se caracteriza 

por incluir fragmentos de películas y caricaturas en sus explicaciones de los procesos 

históricos y utiliza un lenguaje atractivo para los jóvenes, en este caso, alumnos de 11 y 

12 años. (Anexo 3) 

 
41 El Programa…, Op.Cit., p. 63. 
42 Íbidem, p. 64. 
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La plataforma Knotion, empresa mexicana fundada en 2014, tiene su propio 

panorama temático, que coincide con el mapa curricular de la SEP pero es estructurado 

de distinta manera, por medio de ocho retos: Salud y bienestar, Biomas y Ecosistemas, 

Ciencia, Tecnología e innovación, Origen y diversidad cultural, Productividad y 

Economía, Poder, autoridad y civilidad, Crisis y solución de conflictos y Medio ambiente 

y sustentabilidad. Cada reto se divide en sesiones y éstas se componen de actividades, 

presentaciones, infografías, videos, juegos interactivos, hojas de trabajo, animaciones, 

etc. que son de utilidad para que los profesores las usen como apoyo en sus clases.  

 

Los alumnos revisaron recursos de Knotion sobre el tema de la Ilustración para 

que quedara claro el concepto del cambio, en este sentido, de mentalidad de la época. 

En clases presenciales los alumnos normalmente trabajaban de manera autónoma en su 

tableta, ingresando cada uno al reto y a la sesión indicada, sin embargo, para evitar 

distracciones y poder mediar la actividad, el recurso se transmitía en la pantalla del 

profesor y cada alumno debía leer en plenaria seleccionando alumnos al azar, con ello, 

estaban conscientes de que en cualquier momento podrían ser mencionados y se 

lograba que estuvieran poniendo atención.  

 

Se buscó que este tema estuviera relacionado con algunos de los intereses 

actuales de los jóvenes, como lo son las redes sociales, así que después de revisar los 

personajes ilustrados cada alumno debía elegir uno de ellos y realizar un perfil en alguna 

red social simulada. Se les dieron plantillas realizadas por la profesora de cuentas de 

Instagram, Facebook, TikTok y PlayStation para que los alumnos pudieran llenarla con 

los datos y pensamiento de lo que aprendieron acerca de los ilustrados (Anexo 4). Si 

bien los alumnos sólo debían elegir una red social, la actividad fue de notorio interés para 

ellos ya que más de la mitad prefirieron realizar de dos a tres redes social con diferentes 

personajes ilustrados.  

 

Para introducir al tema de las Trece colonias de Norteamérica, la profesora realizó 

una presentación interactiva (Anexo 5) con un lenguaje digital acorde a jóvenes en donde 
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se hizo un recuento de los motivos de migración de los europeos hacia América, las 

primeras colonias, los indios americanos, el crecimiento del territorio, las actividades 

económicas por región y los descontentos de los colonos hacia el imperio británico. Se 

realizó un quiz por medio de Formularios de Google para recapitular todo lo aprendido 

en las sesiones, además de una presentación, en la cual cada alumno tenía su propia 

copia para editar y en donde debían completar cada diapositiva con lo que la profesora 

solicitaba en cada una de ellas (anexo 6). Para complementar el conocimiento adquirido 

de las explicaciones de la profesora, los alumnos debían ver un video de YouTube acerca 

de las actividades económicas de las Trece colonias que se encontraba adjunto en la 

actividad de Google Classroom. 

 

La estrategia de realizar Presentaciones de Google con distintas indicaciones que 

la profesora dejaba en cada diapositiva, fue un recurso muy utilizado durante el ciclo ya 

que tuvo una respuesta positiva en los alumnos. Además de ser una actividad práctica, 

ya que al generar una copia dentro de Google Drive para cada alumno, las ediciones que 

realicen pueden ser vistas en tiempo real y no necesitan entregar o adjuntar archivos 

extras dentro de la actividad de Google Classroom. Con ello, no podemos dar cuenta de 

quiénes están trabajando a distancia y en tiempo real bajo las instrucciones dadas.  

 

Los alumnos de esta generación han mostrado interés y habilidades desarrolladas 

para el dibujo, gustan de dibujar en libretas o en aplicaciones digitales. Por ello, se realizó 

una actividad en la que el alumno elegía un rol: ser artista o ser crítico de arte. En 

cualquiera de los roles el objetivo era elegir dos obras acerca de las Trece colonias y 

hacer un análisis de ellas bajo el papel que estaban jugando. Las opciones eran La 

declaración de Independencia, de John Trumbull; Tea Party of Boston, de Nathaniel 

Currier; Penn´s Treaty with the Indians, de Benjamin West; The Landing of the Pilgrims, 

de Henry Sargent; Thanksgiving at Plymouth, de Jennie Augusta Brownscombe y Join or 

Die, de Benjamin Franklin.  

 

El alumno que realizaba el papel del artista debía recrear la obra y el crítico de 

arte debía hacer una detallada descripción de la obra. En ambos casos debían analizarla 
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y exponer a sus compañeros lo que estaba ocurriendo en la imagen. Esta actividad tiene 

el elemento de diferenciación ya que de esta manera los alumnos podían elegir la 

actividad con la que se sintieran más cómodos, llegando al mismo objetivo en ambos 

casos. (Anexo 7) 

 

Para adentrarlos al tema de la revolución francesa, se utilizó una vez más el 

recurso de la red social. Ya que los alumnos gustan de usar filtros digitales de redes 

sociales y hacer videos cortos, la explicación del tema en este caso fue por medio de un 

video realizado por la profesora donde se aplicaban “disfraces” con referencia a la 

Revolución francesa, por medio de filtros de Instagram. Los videos se insertaron en la 

aplicación Canva, para insertar más texto, láminas, imágenes y Gif’s. Para que los 

alumnos tuvieran una idea de la Francia del siglo XVIII, se insertaron extractos de un 

popular videojuego llamado Assassin’s Creed: Unity, que recrea la Revolución francesa 

y contiene personajes reales como Robespierre, Napoleón Bonaparte, el Marqués de 

Sade, entre otros. (Anexo 8) 

 

Dentro del tema de la Revolución francesa, otra estrategia de roles se puede 

reflejar en la siguiente actividad en la que todos tenían el mismo papel pero los temas 

eran diversos. Se les adjuntaron enlaces a artículos de la revista digital National 

Geographic: “La pasión por la moda en la era de María Antonieta”, “La fuga de Luis XVI 

y su captura en Varennes”, “Bomba en París, el atentado contra Napoleón Bonaparte”, 

“La guillotina, el intento infernal de la revolución”, “Así le cortaron la cabeza a María 

Antonieta” y “14 de julio de 1789, toma de la Bastilla”. Todos con títulos incluso 

polémicos, con el objetivo de captar el interés de los alumnos. En esta ocasión, los 

alumnos debían elegir uno de los artículos, leerlo y con ello elegir entre dos opciones, 

ser un ilustrador y recrear la historia por medio de un cómic o ser un periodista de la 

época y dar la noticia en un periódico.  

 

Las opciones para realizar la actividad, además de que podía ser a mano, eran 

usar las aplicaciones Canva o PicCollage, en caso de elegir nota periodística y CreApp 

Cuentos y Sketches, en caso de elegir elaborar el cómic. (Anexo 9) 
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Para el cierre de la unidad se realizó una trivia interactiva con la aplicación 

Genially, con temática de Día de muertos. El hecho de adaptar los recursos virtuales con 

decoraciones de festividades, hizo que las fechas no pasaran desapercibidas ya que en 

esas épocas se acostumbra que los alumnos tengan actividades escolares y eventos 

para las celebraciones conmemorativas. (Anexo 10) 

 

El proyecto de esta unidad, es decir, la tarea sumativa se dividió en dos partes. 

En la primera parte la tarea consistió en elaborar un ensayo que involucrara los tres 

temas de la unidad, Ilustración, Revolución francesa y Trece Colonias de Norteamérica, 

el ensayo debía terminar desarrollando la relación que el alumno encontraba entre el 

enunciado de indagación y los temas vistos en la unidad. Esta actividad fue evaluada 

con el criterio A del Programa de los Años Intermedios, que es Conocimiento y 

comprensión y con el criterio D, Pensamiento crítico. En la segunda parte de la sumativa, 

cada alumno eligió uno de los tres procesos históricos de la unidad y dentro de ese 

contexto, debían realizar un recetario de cocina de la época, una revista científica, una 

revista de sociales, una guía de turismo o un cuento. Esta segunda parte de la tarea 

podía ser trabajada de manera individual, en pareja o en tercia. Para evaluarla se utilizó 

el criterio B, Investigación y el criterio C, Comunicación. (Anexo 11) 

 

4.2 Unidad 2. Los inventos y el imperialismo. El siglo XIX (Anexo PU2) 
 

Para la segunda unidad se utilizó el concepto de “interacciones globales”, que se centra 

en las conexiones entre los individuos y las comunidades, así como en sus relaciones 

con los entornos construidos y naturales, desde la perspectiva del mundo en su 

conjunto. 43  Se diseñó el siguiente enunciado de indagación: “Las conexiones entre 

individuos y comunidades generan ideas que producen innovaciones tecnológicas y 

pueden tener impactos positivos y negativos en la sociedad”, para que los alumnos 

pudieran conectar la unidad pasada con el devenir del siglo XIX, identificar el efecto 

 
43  Ídem.  
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transformador de la industrialización, reconocer las condiciones que motivaron el 

desarrollo del imperialismo e identificar el impacto del colonialismo en Asia y África.  

 

Dado que se buscaba que los alumnos desarrollaran sus habilidades de 

investigación, un primer paso fue que practicaran la forma correcta de citar fuentes y ya 

que el único acceso a fuentes, por estar en confinamiento, eran digitales, se recurrió a 

éstas. Los alumnos aprendieron que también el material digital al que tienen acceso 

constantemente también  es considerado fuente de información, por lo que practicaron 

cómo citar videos de YouTube, publicaciones de redes sociales, podcasts, libros y 

revistas en línea e incluso películas y series de plataformas de streaming. En esta 

ocasión, no se les impuso a los alumnos buscar fuentes para tratar temas históricos, 

pues ya que era una primera aproximación para ellos, se les dio la oportunidad de citar 

fuentes de los gustos de cada uno de ellos, libros, videojuegos, anime y manga, artistas, 

cantantes y grupos de música, comediantes, historia de terror, etc. Las reglas de citación 

que se les enseñaron fueron las adoptadas por el Colegio Williams, el formato APA. 

(Anexo 13) 

 

A lo largo de las clases de esta unidad se pretendió que los alumnos reflexionaran 

acerca de todos los objetos y aparatos que usan en la actualidad y que imaginaran cómo 

las personas atendían a las necesidades siglos atrás y de cómo éstos modificaron la 

forma en el que el ser humano se relacionó con el trabajo y la sociedad. De esta manera 

se adentraron en el proceso de industrialización en sus dos revoluciones. Observaron 

videos de La cuna de Halicarnaso acerca de ambas revoluciones, pero dado que los 

videos tienen una duración de quince y dieciocho minutos respectivamente, la estrategia 

para que los alumnos evitaran distraerse o ignorar la transmisión fue pedirles que 

tomaran notas y realizar pausas en el video cada cuatro o cinco minutos para recapitular, 

comentar, hacer preguntas directas, resolver dudas o reflexionar acerca de lo visto 

aplicado a su actualidad. Después de esta dinámica y con la información recabada, los 

alumnos debían realizar un cuadro comparativo en una plantilla de un documento de 

Google realizada por la profesora y con una copia editable para cada alumno. (Anexo 

14) 
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Para conectar el proceso de industrialización en Europa se revisaron en clase 

ilustraciones famosas acerca del imperialismo como El pastel chino, de Henri Mayer; The 

Mercantilist Argument for Colonial Expansion y The Plumb Pudding in Danger, de James 

Gillray.  Los alumnos debían participar con sus primeras impresiones y lo que imaginaban 

de estas ilustraciones, previo a la explicación del imperialismo (Anexo 15). En clases 

posteriores identificaron las colonias que poseían los principales imperios europeos 

alrededor del mundo, para esta actividad se utilizó el recurso Jamboard de G Suite. En 

él, la profesora generó pizarras con un mapa del mundo y un mapa de cada continente 

para que los alumnos señalaran las colonias con la opción del plumón digital. (Anexo 16) 

 

Uno de los conflictos bélicos que surgieron en el siglo XIX a causa del colonialismo 

en Asia, fueron las Guerras del Opio. Los alumnos observaron un video creado por un 

joven para un proyecto escolar, si bien, el video fue realizado por una persona ejna al 

colegio, fue elegido porque la información es relevante y certera, además de que es 

narrado en tono de comedia, lo que cual resultó divertido y fructífero para los alumnos. 

Con lo aprendido, cada uno debía elaborar una postal turística tomando el rol de un 

visitante en China entre 1839 y 1842, que contara a un familiar el conflicto que estaba 

sucediendo en aquel país y los motivos de éste (Anexo 17).  

 

Para que los alumnos pudieran comprender el impacto de la situación colonial 

asiática en la actualidad, se les pidió revisar un artículo disponible en Knotion elaborado 

por CNN llamado “Un país, dos sistemas. 6 diferencias fundamentales entre Hong Kong 

y China”. A partir de dicho artículo, la profesora realizó diez preguntas para ser resueltas 

por los alumnos (Anexo 18). 

 

Los alumnos demostraron ciertas inclinaciones hacia la historia de México, a pesar 

de que eran temas que revisarían en segundo de secundaria, por lo que se idearon unas 

clases para que pudieran contextualizar lo que sucedía en su país en el siglo XIX a pesar 

de haberse enfocado en la historia mundial de ese siglo. Si bien ocurrieron diversos 

conflictos internos, la profesora realizó un video haciendo un recuento de seis guerras 
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entre México y otro país durante el siglo XIX, dicho video fue una presentación corta de 

cada tema y con ello los alumnos debían elegir el conflicto que mayor interés les causó. 

Los conflictos fueron la Independencia de México, la guerra con Texas, el intento de 

reconquista española, la primera intervención estadounidense y las dos intervenciones 

francesas. Después de conocer detalles de cada guerra por medio del video de la 

profesora, el alumno debía realizar una infografía del conflicto de su elección 

mencionando el título, los aspectos principales de la guerra, las causas, personajes 

principales, consecuencias y sus fuentes de consulta (Anexo 19). 

 

Para regresar al tema del imperialismo europeo y su influencia en África, los 

alumnos revisaron el sitio web oficial de la Commonwealth para resolver un documento 

realizado por la profesora, en donde cada alumno con su copia editable debía escribir 

los países, por continente, que pertenecen a esta Mancomunidad de Naciones (Anexo 

20). 

 

La tarea sumativa de esta unidad consistió en elegir qué producto querían realizar: 

un sitio de ventas online, un podcast o una revista de novedades. Se enfocaron en los 

inventos de las revoluciones industriales e independientemente del producto que 

realizarían, todos debían estar estructurados con cinco inventos con la información 

general de éste, fotos o dibujos, datos biográficos sobre el inventor y para fomentar el 

pensamiento crítico y creativo, debían responder ¿Cómo cambió el invento la vida de las 

personas? ¿Cómo llevaban su vida las personas antes de que existiera el invento? ¿El 

invento sigue utilizándose en la actualidad o cómo ha sido su evolución? El proyecto 

debía finalizar con sus fuentes de información en formato APA y fue evaluado con el 

criterio B, de investigación y con el criterio C, de comunicación que se enfocaba en la 

creatividad de sus diseños, la capacidad de comunicar ideas y la claridad de las 

respuestas a las preguntas finales (Anexo 21). Los elementos de diferenciación en esta 

actividad fueron que el alumno tuvo la libertad de elegir los inventos que más llamaron 

su atención, es decir, no se les impusieron; los alumnos tuvieron la opción de elegir el 

formato en el que mejor se desenvolvían, diseño de revistas, diseño de tienda de e-



   70 

commerce o un programa de radio; y que la sumativa podía ser elaborada en alguna 

aplicación digital o a mano, en el caso de los primeros dos productos.44  

 

Las últimas actividades fueron de cierre de unidad, en donde se retomó el 

enunciado de indagación enfocado en los aspectos positivos y negativos que pueden 

tener las innovaciones tecnológicas y cada alumno mencionó los beneficios de aparatos 

e inventos que utilizan, pero también identificaron el impacto negativo que pueden tener, 

desde contaminación ambiental, dependencia de electrónicos, distanciamiento familiar, 

consumismo, etc. La aplicación utilizada para este tipo de actividades en donde los 

alumnos debían registrar sus opiniones fue Padlet, un muro digital para agregar 

opiniones y donde los lectores, en este caso los alumnos, pueden dar reacciones (likes) 

en cada comentario emitido por sus compañeros.  

 

También se creó una trivia por medio de la aplicación Kahoot!, en donde los 

alumnos compitieron entre ellos para obtener un lugar en el podio virtual. Las preguntas 

de la trivia estaban enfocadas en los temas revisados en la unidad 2 (Anexo 22). 

 

4.3 Unidad 3. Las grandes guerras. La primera mitad del siglo XX (Anexo PU3) 
 

De modo que la tercera unidad se enfocó en las guerras mundiales, se utilizó de nuevo 

el concepto de “interacciones globales” definido en el apartado anterior. En este caso se 

agregó un concepto relacionado que fue “conflicto”, bajo la definición de que éste puede 

surgir de desigualdades en la distribución del poder y puede manifestarse de distintas 

formas: discusiones o desacuerdos duraderos; luchas armadas prolongadas; choques 

entre necesidades o sentimientos encontrados; o incompatibilidades graves entre dos o 

más opiniones, principios o intereses. Los historiadores estudian el conflicto entre los 

individuos y las sociedades a lo largo del tiempo, el lugar y el espacio, y examinan 

 
44 Al momento de las revisiones finales de este informe, nos encontramos en la misma unidad, pero del 
ciclo escolar 2021-2022, en donde ya se cuenta con algunos alumnos presenciales. Esta tarea sumativa 
se transformó en una actividad al estilo “Shark Tank”, en donde los alumnos simulan estar en el siglo XIX 
y tratan de convencer a un jurado de invertir en sus inventos. Los equipos eligieron de manera libre un 
invento de las revoluciones industriales, realizaron una maqueta y argumentaron las problemáticas de 
aquel momento y cómo transformarían al mundo en un futuro (nuestra actualidad). 
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también cómo los conflictos pueden promover la continuidad o ser catalizadores de 

cambio.45 

 

Bajo estos conceptos se diseñó el enunciado de indagación “Las interacciones 

entre naciones producen conflictos que pueden ser gestionados para su resolución” y 

con ello se abordaron los aprendizajes esperados de identificar las circunstancias que 

desencadenaron la Primera Guerra Mundial, reconocer la guerra de trincheras y el uso 

de armas químicas como características de la Primera Guerra Mundial, reconocer el 

tratado de Versalles como consecuencia del triunfo Aliado y como factor de la Segunda 

Guerra Mundial, analizar el fascismo y su papel de impulsor de la Segunda Guerra 

Mundial, reflexionar sobre el proceso de exterminio de millones de seres humanos bajo 

el nazismo y comprender el significado del término “holocausto”. 

 

Para introducir al contexto del siglo XX se realizó una presentación con doce 

reflexiones de científicos, filósofos, artistas e historiadores refiriéndose a lo que significó 

el siglo XX, para analizar sus eventos y el impacto que tuvo en la sociedad. Estas 

reflexiones fueron extraídas del libro Historia del siglo XX, de Eric Hobsbawm. Los 

alumnos escribieron lo que les hizo sentir o pensar cada reflexión, ya que, si bien aún no 

sabían en su totalidad  a qué se referían los enunciados, indagaron y respondieron con 

los conocimientos previos con los que contaban (Anexo 23). 

 

Para los temas del siglo XX fue necesario comenzar con el tema de la Paz 

Armada, para lo cual los alumnos debían continuar desarrollando sus habilidades de 

investigación y contestar un documento de Knotion sobre el periodo y sus características 

(Anexo 24). 

 

El tema de las dos guerras mundiales es conocido por los alumnos porque gustan 

de ver películas sobre el tema. Poco antes de la pandemia se estrenó la película 1917, 

ganadora de múltiples premios de la Academia y cuyo acceso y disponibilidad no era tan 

sencillo para todos los alumnos. Se eligió esta película porque ejemplifica la vida de 

 
45 Guía de Individuos y Sociedades, Organización del Bachillerato Internacional, 2014, p. 57. 
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guerra en las trincheras, una de las principales características de la Primera Guerra 

Mundial además de los escenarios, armas, automóviles, uniformes, etc. utilizados en esa 

época. 

 

Compartirles esta película no fue sencillo, ya que normalmente si el profesor tiene 

cuenta en alguna plataforma de streaming, la introduce en el salón de clase y la proyecta 

para todos. En este caso la película no estaba disponible en Netflix, principal plataforma 

que la mayoría de los alumnos tienen, pero aun así no podíamos exigirles que la tuvieran 

o que pagaran la compra o renta de una película. Al ser una película nueva, estaba 

disponible únicamente en HBO Go y no existe la opción de descargar, como en 

ocasiones lo permite Netflix o Apple+, y dar acceso al archivo a los alumnos. Tampoco 

fue una opción descargarla de manera ilegal o accesar a ella en aplicaciones que no 

pagan derechos por las producciones. Sabemos que las sesiones de Google Meet 

pueden ser grabadas y cuando se elige esa opción, solo se graba lo que se transmite en 

pantalla y el audio que emana de ésta. Con esa experiencia, la opción elegida fue simular 

esa transmisión, pero grabarla, pues cuando se transmite en tiempo real, la calidad y 

señal del video puede variar porque eso depende del tipo de internet que cada alumno 

tiene. De manera independiente se ingresó a una sesión sin alumnos, se transmitió HBO 

go y se eligió la opción de grabar la sesión. Para que el archivo no estuviera tan pesado 

y pudiera adjuntarse en Google Classroom (la película dura 119 minutos), se dividió en 

tres grabaciones. Al tener listos los tres videos, por medio de iMovie se editó el video 

para recortarlo y eliminar los elementos que salen dentro de la sesión de Meet y así dejar 

únicamente la película.  

 

Fue una experiencia distinta, pues los alumnos comentaron la comodidad de 

poder ver la película en sus espacios privados, quizás más cómodos que sentados en 

un pupitre. La clase destinada a comentar, debatir y preguntar aspectos de la película 

fue fructífera y la actividad se cerró con una trivia de Kahoot! sobre 1917 y plasmaron 

sus impresiones sobre las trincheras por medio de un dibujo (Anexo 25). 
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Recientemente fue lanzado un canal de YouTube llamado Infoanimados, donde 

se explican temas de interés general por medio de animaciones dinámicas, mapas, con 

voces infantiles, chistes e incluso lenguaje en tendencia juvenil. El canal publicó un video 

sobre la Primera guerra mundial con duración de diez minutos, lo transmitimos en clase 

y fue muy bien recibido por los alumnos para que tuvieran un panorama general de este 

conflicto mundial. Con apoyo de otro video de Academia Play y una lectura que les 

compartí en PDF, los alumnos realizaron un organizador gráfico para estructurar su 

información. Posteriormente, resolvieron una de las ya mencionadas presentaciones con 

instrucciones dadas por la profesora en cada diapositiva, en la que revisaron cifras y 

mapas para responder la actividad y enriquecer su conocimiento (Anexo  26). 

 

El tema de la Revolución rusa se dio a partir de una presentación interactiva dada 

por la profesora y videos de los canales de Youtube Draw My Life y Academia Play. Para 

demostrar la retención de estos nuevos conocimientos, realizaron una actividad en 

Documentos de Google con una plantilla elaborada por la profesora que consistía en 

relacionar definiciones con nombres, conceptos y términos de la Revolución rusa (Anexo 

27). 

 

El periodo entreguerras es un tema extenso y el tiempo de clase no era suficiente 

para ver cada uno de los acontecimientos y procesos que emanaron de este periodo. Por 

lo que se optó por una presentación, en esta ocasión sin copia para cada alumno, sino 

una sola presentación de Google sobre la que todos los alumnos podían trabajar al 

mismo tiempo. Se realizó una presentación por cada grupo y dentro de ella, los alumnos 

identificaban la diapositiva con su nombre y un tema del periodo entreguerras asignado. 

Los temas fueron: Los locos años 20, La Gran depresión, La República de Weimar, La 

Liga de las Naciones, Guerra civil española y los Regímenes totalitaristas. Los temas se 

repetían de 4 a 5 veces dependiendo del número de alumnos de cada salón y debían 

investigar y responder preguntas de su tema como ¿Qué fue? ¿Dónde fue? ¿Por qué 

sucedió? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Quiénes estuvieron involucrados? 

¿Cuáles fueron sus consecuencias? Además de ilustrar su diapositiva con mínimo tres 

imágenes y sus fuentes de información. De esta manera se generó una sola 
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presentación, integrada por seis temas y en la cual participaron todos los alumnos. Al 

finalizar, dos alumnos de cada tema expusieron su diapositiva para que todo el grupo 

conociera los temas ajenos al propio (Anexo 28). 

 

Se dedicaron más clases para el tema de los totalitarismos con el objetivo de 

adentrarse en el tema de la Segunda guerra mundial. Por lo que la profesora elaboró una 

presentación interactiva para explicar el fascismo italiano, el nazismo alemán y el 

estalinismo soviético. Después, cada alumno elegía un personaje entre Hitler, Mussolini 

y Stalin y debía realizar una actividad previamente cargada para entender la ideología 

del personaje. Para poder responder la actividad, los alumnos tuvieron que consultar 

fuentes primarias como Mi lucha, de Adolf Hitler y La doctrina del fascismo, de Benito 

Mussolini, material disponible en PDF dentro de la actividad, además de analizar 

propaganda, carteles, canciones y estilos de rezos de la época (Anexo 29). 

 

Para este momento de la unidad fue el periodo vacacional de Semana santa y 

Pascua, por lo que al regresar se realizó una actividad de repaso (Anexo 30) para 

refrescar y retomar los conocimientos de las clases anteriores y entrar al tema de la 

Segunda Guerra mundial. Los primeros recursos que se utilizaron para tener el 

panorama de la guerra fue un video disponible en Knotion, elaborado por Discovery 

Education. También se transmitió otro video de Infoanimados, en esta ocasión la 

publicación de la Segunda guerra mundial. Con los datos y notas que los alumnos 

tomaron realizaron una línea del tiempo en la aplicación Canva, en algunos casos, y otros 

la realizaron a mano.  

 

La siguiente actividad fue una experiencia en Google Earth, en donde tenían que 

ubicar diez batallas de la Segunda guerra mundial. Al localizar el lugar, debían insertar 

un pin, investigar el año en que se peleó y los ejércitos involucrados. Las batallas que 

localizaron fueron: La invasión a Polonia, el bombardeo en Londres, la batalla de El 

Alamein, la batalla de las Ardenas, la Batalla de Normandía, el bombardeo a Pearl 

Harbor, la batalla de Stalingrado, la batalla de Iwo Jima, la batalla de Berlín y el 

bombardeo a Hiroshima y Nagasaki (Anexo 30). 
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El Holocausto se utilizó con fines reflexivos y empáticos, dentro de cada Google 

Classroom se publicaron preguntas, en las que las respuestas formaban una lista y 

podían debatirse o comentarse respuestas de los compañeros. Observaron videos de 

dos youtubers conocidos y seguidos por los alumnos, los canales de Alan por el mundo 

y Luisito Comunica. Ambos tienen videos de recorridos por campos de concentración y 

exterminio, Auschwitz y Sachsenhausen respectivamente. El objetivo fue que los 

alumnos pudieran observar cómo se vivía en dichos lugares y el genocidio que ocurrió 

en los años de la Segunda guerra mundial. Los alumnos dejaron sus comentarios acerca 

de lo que fue el Holocausto, lo que les hizo sentir ver esas imágenes y sus opiniones 

acerca de la discriminación y la xenofobia (Anexo 31). 

 

La tarea sumativa de esta unidad fue una de las experiencias que más 

comentarios positivos dejó en este ciclo escolar. Consistió en recrear de manera virtual 

un juego de Escape Rooms. En la Ciudad de México existen muchos negocios con 

distintas locaciones en las que el objetivo es salir de una habitación junto con un grupo, 

resolviendo enigmas y códigos en el menor tiempo posible. Las temáticas de los cuartos 

son variadas, desde espaciales, de suspenso, de magia, policiacos, etc. Estos juegos 

son conocidos por muchos de los alumnos y la tarea sumativa fue recrear esta 

experiencia de modo virtual.  

 

Se diseñaron dos tipos de habitaciones virtuales. La primera era una trinchera, el 

papel de los alumnos era ser soldados atrapados en la trinchera y tenían que salir en 

menos de cuarenta minutos. La segunda era una oficina nazi, el papel de los alumnos 

era ser soldados espías que debían escapar de la oficina en menos de cuarenta minutos 

antes de que el ejército enemigo llegara. En ambos casos la dinámica era encontrar 

pistas, resolver códigos y responder preguntas. Todo el material de consulta para obtener 

respuestas se basó en las actividades realizadas en el transcurso de la unidad, es decir, 

tenían que revisar apuntes y materiales de Google Classroom. Los alumnos debían 

completar cinco misiones, cada misión les daba un número y al obtener los números en 

el orden correcto, debían ingresarlos en una caja fuerte para obtener dinamita, en el caso 
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de las trincheras y una llave, en el caso de la oficina nazi. Esta actividad se programó en 

Genially y la realización de los cuartos virtuales con pistas de temas vistos en clase se 

hizo con Canva.  

 

Cada grupo se dividió en cuatro equipos por medio de una aplicación de 

generador de equipos aleatorios llamada AppSorteos y el tema de cada equipo fue 

asignado por medio de una ruleta virtual. De esta manera dos equipos realizaron la 

experiencia de la Primera guerra mundial y los otros dos, de la Segunda guerra mundial. 

La evidencia de participación y apoyo al equipo que dieron los alumnos era la toma de 

notas y resolución de códigos en una hoja. Se generaron reuniones por equipo, la 

profesora estuvo presente en cada uno de ellos y una vez que el equipo completo se 

unía les enviaba el enlace a la experiencia virtual. A partir de ello, comenzaba la cuenta 

regresiva de los cuarenta minutos.  

 

El resultado de los juegos de escape fue que todos los equipos de todos los grupos 

(veinte equipos) lograron resolverlo. Sin embargo únicamente seis equipos lo lograron 

en los primeros cuarenta minutos. Para los demás equipos fue necesario dar otra clase 

para retomar el juego y así poder concluirlo. Cada equipo tenía derecho a pedir un 

máximo de cuatro pistas y únicamente cuatro equipos no hicieron uso de ellas (Anexo 

31). Esta actividad fue evaluada con el criterio A, Conocimiento y comprensión y con el 

criterio D, Pensamiento crítico del PAI. 

 

Esta estrategia de enseñanza fue muy útil para cerrar la unidad ya que se 

retomaron todos los materiales desde el inicio, los alumnos debían de ser conscientes 

de las actividades que realizaron semanas atrás y de recordar dónde buscar y cómo 

relacionar las pistas que se encontraban. Aunado a ello, fue una experiencia en la que el 

trabajo fue equipo es primordial para poder obtener los códigos a tiempo. 
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4.4 Unidad 4. El mundo dividido. La segunda mitad del siglo XX (Anexo PU4) 
 

Esta fue la cuarta y última unidad del ciclo escolar 2020-2021, y, ya que el tema central 

era el mundo dividido en dos bloques, se utilizó el concepto clave “sistemas” como 

conjuntos de componentes interdependientes o que interactúan, proporcionan una 

estructura y un orden en los entornos humanos, naturales y construidos y pueden ser 

estáticos, o dinámicos, simples o complejos.46 Debido a que se trabajó con la ideología 

comunista y capitalista, se utilizó también el concepto relacionado de “ideología”, como 

un sistema de ideas que pueden sentar las bases de teorías, políticas y acciones 

económicas.47 

 

“Los sistemas mundiales son resultado de distintas ideologías que reflejan modos 

de vida y creencias” fue el enunciado de indagación diseñado y hacia donde apuntaron 

todas las estrategias de enseñanza de la unidad. Los contenidos y aprendizajes 

esperados fueron reconocer la formación de grandes bloques hegemónicos en el mundo 

tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, identificar el armamentismo como parte de la 

confrontación de los bloques y reflexiona sobre el peligro nuclear, analizar el concepto 

de Guerra fría y reconocer la presencia de conflictos regionales como parte de ella. 

Reflexionar sobre la construcción del Muro de Berlín, reconocer los principales procesos 

que marcaron el fin de la Guerra Fría e identificar la importancia de los movimientos 

democratizadores en los países del Este para la disolución del bloque soviético. 

 

Para introducir al contexto de la segunda mitad del siglo XX, los alumnos 

investigaron acontecimientos mundiales sucedidos de 1950 a 1999 y los identificaron en 

un mapa en formato PDF. Posteriormente realizaron una portada con dos definiciones 

distintas del concepto “ideología” y la ilustraron con los eventos históricos que 

encontraron en sus investigaciones de la actividad anterior (Anexo 33). Se transmitió un 

mapa del mundo y con las participaciones de los alumnos, se fueron marcando aquellos 

acontecimientos referentes a la Guerra Fría. Con dicho mapa se explicó el mundo 

 
46 El Programa de los años intermedios, Op. Cit., p.64. 
47 Guía de Individuos y Sociedades, Op. Cit., p. 58. 
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dividido por dos ideologías, la formación de los bloques hegemónicos y los conflictos 

mundiales dentro del marco de esta guerra, los países capitalistas y comunistas, y el 

concepto naciente de primer, segundo y tercer mundo (Anexo 34). Posteriormente se 

transmitió una presentación con ejemplos sencillos de las diferencias entre capitalismo y 

comunismo en el ámbito social, político y económico.  

 

Con esta información los alumnos realizaron una actividad en la cual tenían dos 

columnas, capitalista y comunista, y debían acomodar recuadros con características 

dentro de la columna correcta. La actividad también contenía una serie de enunciados 

con situaciones hipotéticas, en las que el alumno debía marcar con una “C”, si era una 

situación relacionada con el comunismo o una “K” si se relacionaba con el capitalismo. 

Esto para poner en práctica los conceptos previamente estudiados (Anexo 36). 

 

En la plataforma Netflix, existe una serie documental llamada Historia nivel 1 en 

la que se explican distintos temas por medio de infografías animadas, entrevistas, videos 

de la época que se describe, etc. El capítulo dos de esta serie trata sobre la carrera 

espacial, competencia protagonizada por los Estados Unidos y la Unión Soviética. El 

capítulo tiene una duración de 20 minutos y fue transmitido en clase para que los alumnos 

comprendieran una de las fricciones entre ambas potencias. Al finalizar el capítulo se 

hicieron preguntas directas a los alumnos y después se hicieron ejercicios de historia 

contrafactual y de pensamiento crítico. Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si el Apolo 

11 no hubiera llegado a la Luna? ¿En qué se hubiera invertido el dinero si no hubieran 

seguido experimentando con la tecnología espacial? ¿Qué otras cosas se habrían 

explorado? ¿A dónde podrían destinarse esos fondos? ¿Qué hubieras hecho si hubieras 

sido mandatario de EEUU o de la URSS? 

 

Por medio de una presentación interactiva de Knotion, los alumnos estudiaron los 

principales conflictos mundiales de la segunda mitad del siglo XX: la Guerra de Vietnam, 

la Guerra de Corea, Alemania dividida, la Revolución cubana y la invasión soviética a 

Afganistán. Con esa información realizaron la hoja de trabajo dentro de la actividad de 

Knotion (Anexo 37). 
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Una vez conociendo estos conflictos, cada uno eligió el que más llamara su 

atención y realizó un ejercicio en el que tomaron el rol de ser un periodista de guerra. 

Para entender dicha profesión se transmitió un video de un podcast llamado Creativo, 

con el entrevistador Roberto Martínez, en cuyo episodio entrevistó al periodista de guerra 

Santiago Fourcade. Se relataron sus experiencias como corresponsal de guerra en Irak, 

Líbano y Siria y eso sirvió a los alumnos para entender el papel que debían tomar para 

la actividad. Para complementar, se les mostraron ejemplos de fotorreportajes actuales 

sobre el conflicto en Colombia y el israelí-palestino.  

 

En la aplicación de su elección, los alumnos debían realizar un fotoartículo de 

guerra, que incluyera una introducción donde se presentaran como reporteros y contaran 

el conflicto en el que estaban situados. Podían inventar su propia cadena de noticias o 

incluirse en una que existiera. El fotoartículo debía contener un mínimo 5 fotos donde se 

describiera lo que estaba sucediendo o narrar cualquier otro aspecto del conflicto en caso 

de no encontrar información precisa sobre la fotografía (Anexo 38). 

 

El siguiente tema fue Alemania dividida, la República Democrática Alemana y la 

República Federal Alemana, la construcción del muro de Berlín y la vida cotidiana de 

1961 a 1989. Se observaron videos con imágenes originales disponibles en Knotion, 

adaptados de Discovery Education. Los alumnos participaron con comentarios acerca de 

pensar en la situación de no volver a ver a un familiar, amigo o colega a causa del 

separamiento por una ideología. Después, los alumnos realizaron la actividad de 

completar una presentación sobre las diferencias entre las dos Alemanias, datos como 

la capital, sistema económico, forma de gobierno, alianzas políticas y militares y 

banderas. Respondieron preguntas dentro de su copia editable y debían agregar 

fotografías para ilustrar la presentación (Anexo 39). 

 

Para continuar con la vida cotidiana durante la Guerra fría, en este caso de los 

soviéticos, se realizó un recorrido por el mundo, por medio de canales de YouTube. El 

primer video fue sobre un hotel en Tallín, Estonia, cuyo piso 23 fungía como base de la 
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KGB para espiar a los turistas. Actualmente se mantienen los objetos originales como se 

dejaron en 1990 y es un museo. Otro video fue en Manhattan, Nueva York, que trataba 

sobre un coleccionista de origen lituano con un museo con réplicas y objetos originales 

de los espías de la KGB. Se continuó con un video más, en San Petersburgo, Rusia, en 

lo que actualmente es un museo de videojuegos soviéticos. A los alumnos les pareció 

sumamente interesante darse cuenta de que estos juegos elaborados en la década de 

los setenta, tenían el objetivo de desarrollar en los niños y jóvenes habilidades bélicas, 

de estrategia, matemática, puntería, en un ambiente en el que podrían entrar en guerra 

en cualquier momento. Estos videos abrieron el espacio para comentar sobre los 

elementos que les provocaron indagaciones e interés por seguir investigando dichos 

temas. 

 

El canal de YouTube de la BBC News Mundo tiene un explícito video animado en 

el que se enlistan por medio de mapas los países que pertenecían a la Unión soviética, 

así como los países satélite de ésta. El proceso de desintegración de Yugoslavia y 

Checoslovaquia y las nuevas naciones que surgieron. Fue interesante para los alumnos 

conocer, pronunciar y familiarizarse con estos nombres de quince países exsoviéticos, 

nuevos para muchos, otros que reconocían por películas y en otros casos, por deportes, 

como en el caso de Azerbaiyán en donde fue el Gran Premio de la Fórmula 1 y sede de 

la Eurocopa de fútbol soccer, en 2021. 

 

Se les platicó a los alumnos acerca de la Navidad de 1991, ya que se les transmitió 

un video de un noticiero español, conducido por Matías Prats del día 25 de diciembre de 

1991, día en el que Mijaíl Gorbachov dimitió y se disolvió de manera formal la Unión 

Soviética. Tuvieron la oportunidad de ver las imágenes reales del momento en el que se 

bajó la bandera de la URSS y se suplió por la bandera de Rusia, los comentarios de los 

rusos y la toma del poder de Boris Yeltsin de la Federación rusa.  

 

Con los conocimientos adquiridos los alumnos resolvieron una actividad de 

localización de cada país exsoviético en un mapa de Europa y Asia, para después 



   81 

describir características culturales de cada nación, su capital y el año de separación de 

la URSS (Anexo 40). 

 

Para concluir la unidad, se diseñó una tarea sumativa para desarrollar el 

pensamiento crítico. Mafalda es una historieta creada en la década de los sesenta por el 

argentino Joaquín Salvador Lavado, alias “Quino”, cuya vida cotidiana y situaciones 

están estrechamente relacionadas con el mundo bipolarizado, producto de la Guerra 

Fría. La personalidad de Mafalda y sus amigos también guardan un estrecho paralelo 

con la Historia de la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de miles de tiras cómicas que 

crean el mundo de Mafalda, desfilan situaciones del tercer mundo, la Guerra de Vietnam, 

el comunismo, la carrera espacial, Fidel Castro, Lyndon Johnson y Estados Unidos, la 

ONU, la sobrepoblación, la URSS, la cortina de hierro, además de problemas sociales y 

culturales como el racismo, la desigualdad, el machismo, la explotación infantil, el 

consumismo, etc. Estas temáticas fueron estudiadas o mencionadas durante la unidad. 

 

La evaluación sumativa consistió en otorgarles una copia en PDF del libro Toda 

Mafalda, en donde los alumnos debían identificar los chistes y situaciones relacionados 

con la Guerra fría. El alumno dispuso de dos clases para leer el libro y hacer una 

selección de las tiras donde se mencionaban temas de clase o temas relevantes para 

cada uno. En una presentación con plantilla asignada debía plasmar mínimo quince tiras, 

tomando una captura de pantalla para obtener la imagen e identificando el número de 

página en la que encontraron la tira. Debajo de ella, debían escribir el tema referido y 

todo lo que sabían acerca de ese tema y al finalizar explicar la situación o contexto de la 

escena (Anexo 41).  

 

Con este análisis el alumno demostró su conocimiento y comprensión, evaluado 

con el criterio A y su pensamiento crítico al tener la facultad de emitir una opinión de cada 

tira cómica. El enunciado de indagación tuvo la premisa de que las ideologías reflejan la 

vida cotidiana. Fomentar la lectura de un cómic de tintes políticos y sociales en los 

alumnos, escrito en la década de los sesenta y setenta del siglo XX, sirvió para que los 
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jóvenes entendieran el mundo en el que se vivía, en una figura famosa de la literatura 

latinoamericana. 
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CONCLUSIONES 
 

El ciclo escolar 2020-2021 fue de aprendizaje tanto para docentes, como alumnos y 

familias. En mi experiencia como docente durante un ciclo escolar completo, dando 

clases de historia a poco más de ciento cincuenta jóvenes, podría describir el proceso 

en cuatro momentos. 

El primero de ellos fue de adaptación, ya que consistió desde buscar un lugar 

adecuado en casa, modificar rutinas, espacios y la cotidianidad de la vida en el hogar. 

Las primeras semanas adapté un pequeño estudio, a prueba de ruido, sin ventanas, con 

dos computadoras, bocinas y un buen servicio de internet. Sin embargo, no soporté estar 

ocho horas diarias en ese cuarto y opté por un lugar donde entrara luz del sol y aunque 

había más ruido (teléfonos, mascotas, personas, etc.), me pareció que podría ser más 

sano. Dentro de la adaptación, los docentes cambiamos de caminar de un salón a otro, 

a conectarnos y desconectarnos a tiempo de la clase, quizás minutos antes para dar 

oportunidad a que los alumnos se conectaran a su siguiente materia. Mantener siempre 

abierto el Calendario de Google con las clases agendadas de forma correcta, para que 

les fuera sencillo a los alumnos encontrarlas e incluso ponernos alarmas o recordatorios 

cuando ya debíamos encaminarnos a concluir la clase. Las alarmas fueron eficaces, ya 

que al principio se trató de acostumbrarnos a tener muchas pestañas abiertas, compartir 

pantalla, estar al pendiente de los alumnos conectados, llevar la estructura de la clase y 

atender a los chats y manos virtuales levantadas; estas tareas podían distraernos de 

tener en cuenta la hora. Después de algunas semanas, todo se volvió más natural. Las 

alarmas y recordatorios ya eran prescindibles.  

Esta parte incluye todos los primeros acercamientos a las aplicaciones que 

podríamos usar como profesores, la indagación sobre nuevas herramientas, la búsqueda 

de tutoriales para aprender a usarlas, ya que en este momento desde el profesor más 

experimentado hasta el novato, nos convertimos en autodidactas al momento de 

reinventarnos en las herramientas digitales. También fueron pláticas diarias con otros 

docentes para darnos recomendaciones y apoyarnos mutuamente.  
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Un nuevo modo de vivir, incluso de hablar. Solicitar que apagaran micrófonos, 

pues ¡cuántas conversaciones familiares ajenas nos tocó escuchar! O cuántas veces un 

profesor dio todo un discurso para después darse cuenta de que tenía el micrófono 

apagado. Fueron prácticas que después se convirtieron en hábitos y los llegamos a hacer 

mecánicamente.  

La siguiente etapa, aunque compagina con la primera, es la de experimentación. 

Se trataba de prueba y error, de migrar aquellas clases que teníamos planeadas y que 

en algún momento fueron dadas de forma presencial al mundo virtual. Fue una constante 

comprobación de las estrategias que resultaban eficientemente en los alumnos, de lo 

que no les gustaba, las que más participación provocaban y que podíamos adoptarlas 

como una rutina para tener clases activas. Uno de los retos en esta etapa fue la timidez 

de los alumnos, ya que eran una minoría los que prendían la cámara, otros que no se 

atrevían a prender su micrófono para que los escucharan y, podría afirmar de un 

pequeñísimo porcentaje, con los que nunca existió interacción alguna. La manera de 

abordar a estos alumnos inactivos, era escribiéndoles correos electrónicos directamente, 

notificar a los coordinadores de grado, a los padres de familia e incluso al departamento 

de psicopedagogía para que dieran seguimiento a estos alumnos. No dejemos de lado 

que las clases se daban a primer año de secundaria, los alumnos entraron a una nueva 

etapa donde, si venían de la misma escuela, mezclaron los salones y otros venían de 

distintas escuelas primarias; no todos se conocían. El docente no conocía a ninguno. 

Poco a poco, cuando pasaron las primeras semanas y tuvieron más confianza, las 

clases se volvieron mucho más activas. En algunos grupos sucedió que era un mismo 

grupo de alumnos quienes construían junto con el profesor la clase, pero en otros, llegaba 

a ser la mayoría del alumnado el que participaba. En ninguna de las formas podríamos 

quejarnos, como profesor, con que un alumno estuviera al pendiente nos daba la batería 

necesaria para continuar toda la mañana. 

Cuando se detectó lo que funcionaba y lo que no, llegó la etapa de la reproducción. 

Ahora se trató de repetir en cuanto a estructura, no en dinámicas, o al menos, no tan 

seguido. El reto de esta etapa fueron las estrategias y las herramientas, pues si los 
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profesores nos recomendábamos o leíamos sobre nuevas actividades, sucedió que los 

alumnos comentaban que durante las clases de la semana, en todas las materias hacían 

cosas similares. No les podíamos fallar. No era opción en mi materia caer en la 

monotonía o en una estrategia que funcionaba, explotarla de más. La clase de Historia 

tenía que reinventarse semana a semana, incluso con disfraces si era necesario para 

captar la atención del otro lado de la pantalla.  

En esta etapa, ya sabíamos cuánto tiempo nos llevaba saludar, pasar lista, 

retomar conocimientos previos, desarrollar la clase, el tiempo que los alumnos tardaban 

en sacar o abrir sus materiales, responder al famoso “miss, no me carga”, incluso el 

tiempo que tomaba quedarnos congelados en pantalla, regresar a la conexión o que un 

despistado se conectara a media clase interrumpiendo y disculpándose porque se le 

había ido la luz en casa. La estructura de la clase ya estaba determinada, los tiempos 

contados y podíamos reproducirla. 

A la última de las etapas la llamo soltura. Es el momento en donde ya pudimos 

estar al pendiente de tomar lista, checar a los que se desconectaban a destiempo, al 

mismo tiempo presentar pantalla, compartir videos a sabiendas de que había que apagar 

un micrófono para que no se replicara el audio, estar al pendiente de manos levantadas, 

responder mensajes de whatsapp en el grupo de los profesores y aunado a todo, no 

perder el hilo de lo que estabamos diciendo en clase. Los profesores nos convertimos 

realmente en personas multitask. Creo que ese término evolucionó, ya que se solía decir 

que alguien era multitask porque podía manejar y platicar al mismo tiempo; hablar por 

teléfono y maquillarse al mismo tiempo, etc. Los docentes, en pandemia, fuimos 

profesionales en el multitask. En la soltura, ya no había estrés, ya podíamos tomar 

cómodamente un café mientras dábamos la clase. 

Las cuatro etapas en las que divido el proceso de aprendizaje y la práctica de las 

clases virtuales vienen acompañadas en todo momento de la planeación y la reflexión. 

Me parece que si ambas partes no son permanentes, no podríamos resultar exitosos en 

las clases virtuales. Las planeaciones de unidad y los planes semanales siempre nos 

dieron la pauta y el camino, con ellas, tuvimos nuestros objetivos marcados. Poniendo 
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en práctica la reflexión supimos si estábamos logrando dicho objetivos, lo que nos faltaba 

para llegar a ellos, lo que debíamos adaptar y por supuesto, lo que como docentes 

estábamos aprendiendo.  

Con una clase planeada, en la virtualidad podemos tener abiertos todos los 

recursos que usaremos antes de clase, incluso si damos la misma clase más de una vez 

al día, sabremos que no es el momento de cerrar aplicaciones, son segundos o minutos 

preciados en la espera de que una u otra se carguen o de que el internet nos haga una 

mala juagada. Si estamos preparados, los alumnos lo notan; si tenemos una clase sin 

planear, lo notan más. 

Al momento de terminar de escribir este informe, el ciclo escolar 2021-2022 había 

comenzado. Los profesores volvimos a las aulas de forma presencial, aunque para los 

alumnos fue opcional mantenerse en clases virtuales o ir al colegio. El nuevo reto fueron 

las clases híbridas, dar la misma sesión, al mismo tiempo a los que se encontraban 

conectados y a los que teníamos dentro del salón. Para ello, el proceso comenzó de 

nuevo en la etapa de adaptación, aunque esta experiencia no es motivo del presente 

informe. 

Quisiera cerrar este capítulo de conclusiones con la experiencia que fue regresar 

al Colegio Williams y conocer por fin a los alumnos con quienes compartí el espacio 

virtual durante un ciclo escolar y que ahora pasaban a segundo de secundaria. El hecho 

de verlos con caretas y cubrebocas, a algunos con gorra, no fue factor para reconocerlos, 

pues como mencioné, eran pocas las caras que conocía. Al momento de que 

preguntaban “Miss, adivine quién soy”, pude responder inmediatamente el nombre 

completo de cada uno de ellos, pues los sonidos se quedaron en mi mente. Sus voces 

fueron inconfundibles.  
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 2 
 
ANEXO 1. Colegios BI de México 
 

Los colegios en México con uno o más programas del IB son: 
1. American School Foundation of Chiapas 

 
2. Avalon International School 

 
3. Bachillerato 5 de Mayo 

 
4. Bachillerato Alexander Bain, S.C. 

 
5. Bachillerato UPAEP Angelópolis 

 
6. Bachillerato UPAEP Atlixco 

 
7. Bachillerato UPAEP Lomas 

 
8. Bachillerato UPAEP Santa Ana 

 
9. Bachillerato UPAEP Tehuacán 

 
10. Bachillerato UPAEP, Plantel Cholula 

 
11. Bachillerato UPAEP, Plantel Sur 

 
12. Bosques International School 

 
13. British American School, S.C. 

 
14. Campus Chihuahua Madison, A.C. 

 
15. Centro de Enseñanza Media de la Universidad 

Autónoma 
 

16. Centro de Enseñanza Técnica y Superior 
 

17. Centro de Enseñanza Técnica y Superior, Campus 
Mexicali 
 

18. Centro de Investigación y Desarrollo de Educación 
Bilingüe 
 

19. Centro Educativo Alexander Bain Irapuato 
 

20. Centro Educativo Crecer 
 

21. Centro Escolar Instituto La Paz, S.C. 
 

22. Churchill College 
 

23. Colegio Álamos 
 

24. Colegio Alemán de Guadalajara, A. C. 
 

25. Colegio Alexander Bain S.C. 
 

26. Colegio Americano de San Carlos 
 

27. Colegio Anglo de las Américas 
 

28. Colegio Arjí 
 

29. Colegio Atid A.C. 
 

30. Colegio Bilingüe Carson de Ciudad Delicias 
 

31. Colegio Bilingüe Madison de Monterrey 
 

32. Colegio Británico 
 

33. Colegio Celta Internacional 
 

34. Colegio Ciudad de Mexico - Plantel Contadero 
 

35. Colegio Ciudad de México - Polanco 
 

36. Colegio Discovery 
 

37. Colegio El Camino 
 

38. Colegio Fontanar 
 

39. Colegio Hebreo Maguen David A.C. 
 

40. Colegio Hebreo Monte Sinaí A.C. 
 

41. Colegio Internacional de México 
 

42. Colegio Internacional SEK Guadalajara 
 

43. Colegio Internacional Terranova 
 

44. Colegio Internacional Tlalpan 
 

45. Colegio La Paz de Chiapas A.C. 
 

46. Colegio Laureles Chiapas 
 

47. Colegio Laureles Chimalhuacan 
 

48. Colegio Linares, A.C. 
 

49. Colegio María Montessori de Monclova 
 

50. Colegio Monteverde 
 

51. Colegio Nuevo Continente 
 

52. Colegio Suizo de México - Campus Cuernavaca 
 

53. Colegio Suizo de México - Campus Querétaro 
 

54. Colegio Suizo de México, A.C. Campus Ciudad de 
México 
 

55. Colegio Vista Hermosa 
 

56. Colegio Williams 
 

57. Colegio Williams Unidad San Jerónimo 
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58. Colegio Williams de Cuernavaca 
 

59. Colegio Xail 
 

60. Discovery School 
 

61. Educare Centro de Servicios Educativos S.C. 
 

62. El Colegio Británico (Edron Academy) 
 

63. Escuela Ameyalli S. C. 
 

64. Escuela John F. Kennedy 
 

65. Escuela Lomas Altas 
 

66. Escuela Mexicana Americana, A. C. 
 

67. FORMUS 
 

68. Fundación Colegio Americano de Puebla 
 

69. Greengates School 
 

70. Greenville International School 
 

71. Humanitree 

72. INEDIB 
 

73. Instituto Alexander Bain S.C. 
 

74. Instituto Anglo Británico Campus Cumbres, S.C. 
 

75. Instituto Anglo Británico S.C 
 

76. Instituto Bilingüe Rudyard Kipling SC 
 

77. Instituto Cervantes, A.C. 
 

78. Instituto D'Amicis, S.C. 
 

79. Instituto Educativo Olinca 
 

80. Instituto Internacional Octavio Paz 
 

81. Instituto Jefferson Internacional 
 

82. Instituto Kipling de Irapuato, SC 
 

83. Instituto Kipling Esmeralda 
 

84. Instituto Ovalle Monday Plantel Secundaria 
 

85. Instituto Piaget 
 

86. Instituto Tecnológico Sanmiguelense de Estudios 
Superiores 
 

87. ITESM 
 

88. ITESM Campus CDMX 
 

89. La Escuela de Lancaster A.C. 
 

90. Liceo de Apodaca Centro Educativo 
 

91. Liceo de Monterrey 
 

92. Liceo de Monterrey - Centro Educativo 
 

93. Liceo Federico Froebel de Oaxaca S.C. 
 

94. Lomas Hill School 
 

95. Madison International School 
 

96. Madison International School Campus Country-
Mérida 
 

97. Noordwijk International College 
 

98. Orbis International School 
 

99. Peterson Lomas Preparatoria S.C. 
 

100. Prepa UNI 
 

101. Prepa UPAEP Huamantla 
 

102. Prepa UPAEP San Martín 
 

103. Prepa UPAEP Santiago 
 

104. Tecnológico de Monterrey - Campus Cumbres 
 

105. Tecnológico de Monterrey - Campus Estado de 
México 
 

106. Tecnológico de Monterrey - Campus Eugenio Garza 
Lagüera 
 

107. Tecnológico de Monterrey - Campus Querétaro 
 

108. Tecnológico de Monterrey - Campus Santa Catarina 
 

109. Tecnológico de Monterrey - Campus Santa Fe 
 

110. Tecnológico de Monterrey - Campus Valle Alto 
 

111. Tecnológico de Monterrey - Sede Esmeralda 
 

112. Tecnológico de Monterrey, Campus Eugenio Garza 
Sada 
 

113. The American School Foundation, A.C. 
 

114. The Churchill School 
 

115. Universidad de Monterrey Unidad Fundadores 
 

116. Universidad de Monterrey Unidad San Pedro 
 

117. Universidad de Monterrey Unidad Valle Alto 
 

118. Universidad Regiomontana Preparatoria Campus 
Centro 
 

119. Westhill Institute - Carpatos 
 

120. Westhill Institute, S.C. 
 

121. Winpenny School
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ANEXO 2. Conceptos clave de Individuos y Sociedades 
 
Cambio 

El cambio es la conversión, la transformación o el paso de una forma, un estado o un 

valor a otros. La indagación del concepto de cambio implica la comprensión y evaluación 

de las causas, los procesos y las consecuencias. En Individuos y Sociedades, el 

concepto de cambio permite examinar las fuerzas que configuran el mundo, tanto en el 

pasado como en el presente y el futuro. Las causas y los efectos del cambio pueden ser 

naturales o artificiales; intencionales o accidentales; positivos, negativos o neutrales. En 

este grupo de asignaturas, se explora la función de los individuos y las sociedades en la 

configuración del cambio.  

Interacciones globales 

El concepto de interacciones globales se centra en las conexiones entre los individuos y 

las comunidades, así como sus relaciones con los entornos construidos y naturales, 

desde la perspectiva del mundo en su conjunto. En Individuos y Sociedades, las 

interacciones globales se centran en la interdependencia de la comunidad humana en 

su sentido más amplio, incluidas las numerosas formas en que las personas entran en 

conflicto, cooperan unas con otras y conviven en un mundo sumamente interconectado 

en el que comparten recursos finitos. 

Sistemas 

Los sistemas son conjuntos de componentes interdependientes o que interactúan. 

Proporcionan una estructura y un orden en los entornos humanos, naturales y 

construidos, y pueden ser estáticos o dinámicos, simples o complejos. En Individuos y 

Sociedades, el pensamiento sistémico ofrece una herramienta valiosa para comprender 

los entornos naturales y humanos, y la función que cumplen en estos los individuos. Los 

sistemas sociales y naturales dependen de un estado de equilibrio y son vulnerables al 

cambio impulsado por fuerzas internas y externas. 

Tiempo, lugar y espacio 

El concepto de tiempo, lugar y espacio comprende estos tres elementos que están 

intrínsecamente unidos, y se refiere a la posición absoluta o relativa de las personas, los 

objetos y las ideas. Se centra en el modo en que construimos y utilizamos nuestra 

comprensión de la ubicación (!dónde” y !cuándo”). En Individuos y Sociedades, el tiempo 
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no es simplemente la medida de los años o períodos, sino un continuo de 

acontecimientos significativos del pasado, el presente y el futuro. Los conceptos de lugar 

y espacio son complejos, y sus definiciones, variables. El lugar se construye socialmente 

y puede explorarse en función de las restricciones y oportunidades que ofrece la 

ubicación. Los lugares tienen valores y significados definidos por los seres humanos. El 

espacio se relaciona con dónde y por qué están ubicados los lugares y los paisajes. Este 

concepto también incluye los procesos sociales, económicos y políticos que interactúan 

en el espacio o a través de él, y que provocan la aparición de patrones o redes, como los 

flujos migratorios y comerciales. Los desafíos relacionados con !el lugar y el espacio” 

pueden observarse en distintos niveles (local, regional, nacional y global). 
 

Otros conceptos clave también pueden ser importantes en Individuos y Sociedades; por 

ejemplo, cultura, desarrollo y comunidades están entre los conceptos clave en los que 

se basan con frecuencia los estudios de humanidades y ciencias sociales. 
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ANEXO 3. Criterios de evaluación en 2 PAI 
 

Criterio A. Conocimiento y comprensión 
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Criterio B. Investigación 
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Criterio C. Comunicación 
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Criterio D. Pensamiento crítico 
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ANEXO 4. Aprendizajes esperados, Historia del mundo, SEP 
 

Eje Tema Aprendizajes esperados 

Formación de  
los  

estados 
nacionales 

Pasado-presente • Reflexiona sobre la presencia de la guerra en el mundo 
actual.  

• Distingue entre los conflictos violentos que tienen lugar 

dentro de algunos países y las guerras entre estados. 

Panorama del periodo • Reconoce los principales procesos y acontecimientos 

mundiales de mediados del siglo XVIII a mediados del 

siglo XX.  
• Identifica los conceptos de burguesía, liberalismo, 

revolución, industrialización e imperialismo. 

La Independencia de las 

Trece Colonias de 

Norteamérica 

• Identifica cuáles fueron los motivos principales del 

descontento de los colonos con  metrópoli. 

• Reflexiona sobre las condiciones económicas, sociales y 

culturales que hicieron posible la independencia de los 
territorios ingleses de Norteamérica. 

• Analiza la relación entre la historia de Europa y la 

independencia de las colonias. 
• Examina imágenes, cartas, diarios, documentos oficiales 

y prensa del siglo XVIII en las Trece Colonias. 

Revoluciones, burguesía y 

capitalismo 
• Identifica el papel de la burguesía en las revoluciones 

liberales 

• Reconoce el pensamiento de la Ilustración y su efecto 
transformador. 

• Comprende la relación entre el liberalismo y la economía 

capitalista. 
• Reflexiona sobre la proliferación de las revoluciones 

liberales y las fuerzas que se oponían a dichas 

revoluciones. 
• Identifica el modelo de la Revolución francesa 
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Industrialización y la 

competencia mundial 
• Identifica el efecto transformador de la industrialización. 

• Reconoce las condiciones que motivaron el desarrollo del 

imperialismo. 
• Comprende el proceso de consolidación de los estados 

nacionales en Europa y su relación con los procesos de 

unificación (Italia, Alemania) y de disolución (imperios 
austrohúngaro y otomano). 

• Identifica el impacto del colonialismo en Asia y África. 

• Analiza la competencia existente entre los estados 
europeos antes de 1914. 

Las grandes guerras • Identifica las circunstancias que desencadenaron la 

Primera Guerra Mundial. 

• Reconoce la guerra de trincheras y el uso de armas 

químicas como características de la Primera Guerra 
Mundial. 

• Reconoce el tratado de Versalles como consecuencia del 

triunfo Aliado y como factor de la Segunda Guerra 
Mundial 

• Analiza el fascismo y su papel de impulsor de la Segunda 

Guerra Mundial. 

UCA. Guetos y campos de 

concentración y de exterminio 
• Investiga las características de la persecución nazi de 

judíos y otros grupos. 
• Examina testimonios de la vida en un gueto. 

• Analiza las condiciones de vida en los campos de 

concentración.  
• Reflexiona sobre el proceso de exterminio de millones de 

seres humanos bajo el nazismo y comprende el 

significado del término holocausto. 

Cambios sociales 

 e instituciones  
contemporáneas 

Pasado-presente • Reconoce los movimientos a favor de los derechos de la 

mujer, la protección de la infancia, el respeto a la 
diversidad y otras causas que buscan hacer más justo el 

siglo XXI. 

Panorama del periodo • Reconoce los principales procesos y acontecimientos 

mundiales de mediados del siglo XX a nuestros días. 

• Identifica los conceptos de hegemonía, guerra fría, 
distensión, globalización y apertura económica. 
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Organismos e instituciones 

para garantizar la paz 
• Identifica los antecedentes y funciones de la Corte Penal 

Internacional.  

• Analiza las características de la Organización de las 
Naciones Unidas y su relación con la búsqueda de la paz 

en el mundo. 

• Identifica las funciones de la UNICEF, la FAO y la 
ACNUR y reflexiona sobre sus posibilidades para mejorar 

las condiciones de vida en el mundo. 

La Guerra Fría y el conflicto 

de Medio Oriente 
• Reconoce la formación de grandes bloques hegemónicos 

en el mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.  

• Identifica el armamentismo como parte de la 
confrontación de los bloques y reflexiona sobre el peligro 

nuclear.  

• Analiza el concepto de guerra fría y reconoce la 

presencia de conflictos regionales como parte de ella.  
• Reflexiona sobre la construcción del Muro de Berlín.  

• Identifica el origen del conflicto árabe-israelí y las 

tensiones en el Medio Oriente 

El fin del sistema bipolar • Reconoce los principales procesos que marcaron el fin 

de la Guerra Fría.  
• Identifica el proceso de reforma en la URSS conocido 

como la “perestroika”.  

• Identifica la importancia de los movimientos 

democratizadores en los países del Este para la 
disolución del bloque soviético. 

La globalización • Reconoce la importancia de los tratados económicos y 
las áreas de libre comercio en la globalización.  

• Valora la importancia de internet y los medios 

electrónicos en la integración mundial.  
• Reconoce la coexistencia de diferencias nacionales y 

expresiones culturales diversas dentro del orden global.  

• Reflexiona sobre el destino del proceso de globalización. 
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Construcción del 
conocimiento 

histórico 

¿Cómo han cambiado y qué 

sentido tienen hoy los 

conceptos de frontera y 
nación? 

• Reflexiona sobre la actualidad de los conceptos de 

frontera e identidad nacional.  

• Reflexiona sobre el sentido y utilidad de las fronteras en 
un mundo global.  

• Debate sobre el futuro de las fronteras y los procesos de 

integración regional. 

La Unión Europea • Identifica los principales puntos del tratado de 

Maastricht.  
Analiza el proyecto de la Unión Europea como una forma 

de actuación política para proyectar una nueva sociedad 

y dar un nuevo rumbo a la historia. 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 3 
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ANEXO 2. Guía para monitoreo de clases virtuales 
 

 

C.C.T. 09PES0006G 

Docente observado: Grado y Grupo: 

Asignatura: Fecha: 

Observador(a): Hora de Visita: 

 

 

ANTES SÍ Parci

alme

nte 

NO 

La planeación establece un objetivo claro y estrechamente relacionado con la 

indagación de la unidad. 
   

La planeación es integral, pues contempla inicio, desarrollo y cierre con 

los  componentes específicos de cada etapa. 
   

La planeación considera recursos virtuales y digitales que permiten dinámicas 

fluidas. (presentaciones, videos, ejercicios interactivos, documentos 
compartidos, etc.) 

   

La planeación contempla un producto y criterios para evaluarlo.    

La planeación señala habilidades de los enfoques de aprendizaje.    

La planeación se aterriza en Google Classroom o Knotion.    

La planeación incluye estrategias de diferenciación.    

 

 



   104 

DURANTE SÍ Parcial

mente 
NO 

La sesión inicia a tiempo    

El docente tiene control sobre la asistencia y se asegura que los alumnos 

permanezcan en la sesión. 
   

El docente y los alumnos retoma clases y conocimientos previos.    

El docente establece el objetivo y la evidencia de su logro.    

Los alumnos evidencian la relación de los puntos anteriores con la 

indagación. 
   

El docente establece normas y líneas de trabajo. Estas son retomadas 

cuando no se observan. 
   

El docente propicia un ambiente de clase armónico (reconoce las 
participaciones de los alumnos, escucha activamente, refuerza positivamente 

a los alumnos y evita poner en evidencia sus áreas de oportunidad). 

   

El docente corrige y toma medidas sobre conductas/participaciones 

inapropiadas durante la sesión   
(mal manejo del chat , lenguaje inapropiado , proyección de material no 

autorizado ). El docente hace alusión a la conducta y no a la persona. 

   

El desarrollo muestra diversas estrategias para acceder al objetivo 

(mediación). 
   

El docente diversifica las actividades de clase para que todos los alumnos 

accedan al aprendizaje (diferenciación). 
   

Los alumnos y las alumnas son los que construyen el aprendizaje y el rumbo 

de su indagación. 
   

Al cierre, los alumnos y el docente retoman el objetivo y valoran el alcance de 

la clase hacia el mismo. 
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El cierre lleva a los alumnos a pensar en lo aprendido, cómo lo aplican a su 

vida, las dificultades  y/o los pasos a dar. (HABILIDADES DE 

AUTOGESTIÓN: REFLEXIÓN) 

   

El docente verifica que los alumnos y alumnas están enganchados con las 

tareas. 
   

El docente busca la motivación del alumno a través de actividades que sean 

de su interés. 
   

La sesión abre la puerta y/o da un indicio de lo que viene.    

El inicio, desarrollo y fin de la clase evidencian la práctica de las habilidades 

de enfoques de aprendizaje señaladas en la planeación. 
   

El manejo del tiempo es adecuado y facilita el objetivo. Es decir, se 

establecen periodos cortos para cada actividad evitando exposiciones o 

discusiones largas. 

   

El ritmo de la clase considera a todos los alumnos, los que comprenden y 

trabajan rápido y los que no. 
   

La participación y/o trabajo de los alumnos no se limita a intervenciones 

orales ya sean voluntarias o señaladas por el docente. Es decir, los alumnos 

tienen la oportunidad de demostrar sus procesos cognitivos y dar respuesta a 

las cuestiones de clase en distintas formas (documentos compartidos, diarios 
de reflexión, blocs de notas, muros virtuales, etc.) 

   

Los recursos digitales y virtuales funcionan de manera  eficiente.    

La participación de los alumnos es activa permitiendo que el TTT decrezca.    

Alumnos y docente utilizan el lenguaje IB. El profesor utiliza los atributos del 

perfil para resaltar las habilidades sociales y emocionales de los alumnos e 

incluso del mismo docente. 

   

La sesión termina a tiempo    
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DESPUÉS SÍ Parcial

mente 
NO 

El docente se muestra abierto a la retroalimentación.    

El docente es capaz de reconocer sus éxitos y áreas de oportunidad.    

El docente tiene herramientas para trabajar en sus áreas de oportunidad.    

El docente muestra interés por dar seguimiento a sus alumnos (comunicación 

directa con los alumnos por diferentes medios -classroom, email-, contacto 
con coordinación de grado y/o psicopedagogía, da respuesta a los correos 

y/o formatos de seguimiento que se le solicitan). 
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ANEXO 3. Formato de plan de clases 
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ANEXO 4. Habilidades de reflexión 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 4 
 

Anexo 1. Planificador de la Unidad 1 
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ANEXO 2. Ejercicio de conversión de siglos 
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ANEXO 3. Mapa mental Ilustración 
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ANEXO 4. Perfil de red social de la Ilustración 
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ANEXO 5. Trece colonias de Norteamérica 
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ANEXO 6. Actividad Trece colonias de Norteamérica 
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ANEXO 7. Arte en las Trece Colonias 
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ANEXO 8. Stills de video Revolución francesa 
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ANEXO 9. Historias de la Revolución francesa 
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ANEXO 10. Trivia cierre de unidad, día de muertos 
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ANEXO 11. Tarea sumativa, unidad 1 
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ANEXO 13. Fuentes de información digitales en formato APA 
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ANEXO 12. Cuadro comparativo revoluciones industriales 
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ANEXO 15. Imperialismo en el siglo XIX 
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ANEXO 16. Localización de colonias en el siglo XIX 
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ANEXO 17. Postal Guerra del opio 
 

 
 
 
 
 
 
 



   138 

ANEXO 18. China y Hong Kong 
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ANEXO 19. México en el siglo XIX 
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ANEXO 21. Commonwealth 
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ANEXO 22. Kahoot, cierre de unidad 
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ANEXO 23. Knotion Paz armada 
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ANEXO 25. Las trincheras 
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ANEXO 26. Primera guerra mundial  
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ANEXO 27. Revolución rusa 
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ANEXO 28. Periodo entreguerras 
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ANEXO 29. Hitler, Stalin y Mussolini 
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ANEXO 30. Batallas de la Segunda guerra mundial 
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ANEXO 31. Tarea sumativa de unidad 3. Escape room Primera guerra mundial 
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ANEXO 33. Acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX 
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ANEXO 34. Jamboard Guerra fría 
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ANEXO 35. Bloques hegemónicos 
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ANEXO 36. Actividades bloques hegemónicos 
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ANEXO 37. Conflictos de la Guerra fría 
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ANEXO 38. Fotoartículo de guerra 
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ANEXO 39. Alemania dividida 
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ANEXO 40. Unión soviética 
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ANEXO 41. Tarea sumativa unidad 4, Mafalda y la Guerra fría 
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ANEXO PLANIFICADORES 
ANEXO PU1 

 

Profesor(es)  Natalia Arroyo Tafolla 
Grupo de 

asignaturas y 
disciplina 

Individuos y 
Sociedades.  Historia 

Título de la 
unidad 

La aparición de los estados 
nacionales, los nuevos países. El final 
del siglo XVIII. 

Año del PAI 2 Duración de la 
unidad (en horas) 

22 

Indagación: establecimiento del propósito de la unidad 

Concepto clave Concepto(s) relacionado(s) Contexto global 

 Cambio. Es la conversión, la 
transformación o el paso de una 
forma, un estado o un valor a 
otros. La indagación del concepto 
de cambio implica la comprensión 
y evaluación de las causas, los 
procesos y las consecuencias. 

Identidad: La identidad es el 
estado o el hecho de ser lo 
mismo. Se refiere a las 
características particulares que 
distinguen a los individuos, los 
grupos, las cosas, las eras, los 
lugares, los símbolos y los estilos. 
Puede observarse, construirse, 
afirmarse y configurarse por la 
influencia de factores externos e 
internos. 

Gobierno: El gobierno hace referencia a los 
mecanismos y procesos que regulan la 
autoridad en una organización determinada. 
Puede aplicarse tanto a instituciones estatales 
como no estatales. A lo largo de la historia, las 
personas han organizado gobiernos para 
satisfacer las necesidades de comunidades e 
individuos. Ciertos grupos han creado 
instituciones y procesos que tienen numerosas 
formas y funciones. Los modelos de gobierno 
como las monarquías, las repúblicas, las 
tribus, los parlamentos, las presidencias y las 
dictaduras, entre otros, expresan una serie de 
valores humanos y reflejan una comprensión 
variada de la historia y la cultura. El gobierno 
plantea cuestiones acerca de la distribución de 
recursos, la promulgación de leyes y el 
equilibrio de poder entre los individuos y las 
comunidades en las que viven. Los gobiernos 
democráticos son responsables ante el pueblo 
que los elige. 

Identidades y relaciones: 
Los alumnos explorarán la 
identidad; las creencias y los 
valores; la salud personal, 
física, mental, social y 
espiritual; las relaciones 
humanas, incluidas nuestras 
familias, amigos, 
comunidades y culturas; lo 
que significa ser un ser 
humano. 

Posible exploración: 
Formación de la identidad, 
autoestima, estatus, roles y 
modelos de conducta. 

Enunciado de la indagación 

Las comunidades generan cambios en sus componentes porque responden a un sentido de identidad que los hace 
diferenciarse de otros. 

Preguntas de indagación 
 

Fácticas:  
¿Qué fue la Ilustración? ¿Cómo se funda un país?  ¿Cuáles fueron las características de la Revolución francesa? 
¿En qué condiciones se dio la Independencia de las 13 colonias? 

Conceptuales:  
¿Cuál es la relación entre la Ilustración, la Revolución Francesa y la Independencia de las 13 colonias?¿Las ideas 
pueden cambiar al mundo? ¿Qué ideas europeas fueron transferidas a América a finales del siglo XIX? 

Debatibles:  
¿Qué harían si en un momento dado, un grupo de personas del salón ya no se sienten identificados con el grupo 
ni con las reglas del colegio? 
 
Objetivos específicos Evaluación sumativa   
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Criterio A. Conocimiento y 
comprensión.   

i. Usar vocabulario en contexto 

ii. Demostrar conocimiento y 
comprensión de los contenidos y 
conceptos específicos de la 
asignatura, utilizando 
descripciones, explicaciones y 
ejemplos. 

Criterio C. Comunicación 

i. Comunicar información e ideas 
con claridad 

 
Criterio D. Pensamiento crítico 

i. Identificar los aspectos 
principales de ideas, 
acontecimientos, 
representaciones visuales o 
argumentos 

ii. Usar información para expresar 
una opinión 

iii. Identificar y analizar una 
variedad de fuentes o datos en lo 
que respecta a su origen y 
propósito 
 

 
1. Ensayo sobre los tres procesos 

históricos vistos en el trimestre. 
Ilustración, Independencia de las 
Trece Colonias y Revolución 
Francesa.  
*Será un ensayo escrito a mano que 
describa brevemente cada proceso, y 
después la relación entre ellos. Se 
evaluará con el Criterio A. 

2.  El alumno podrá elegir uno de tres 
procesos históricos: 

a)Ilustración 

b)Independencia de las Trece 
Colonias 

c)Revolución francesa 

Según el proceso elegido podrá 
escoger un producto final: 

a)Recetario de cocina 

b)Revista tipo socialité 

c)Revista científica 

d)Cuento 

e)Guía turística (para los paisajes de 
los indios americanos o castillos 
franceses) 

Los temas que nutrirán la elección del 
tipo de proyecto serán: Vida 
cotidiana, grandes personajes, los 
indios americanos. 

Ejemplos.  

El alumno eligió la época de la revolución 
francesa, y de los productos eligió “El recetario 
de cocina”. Investigará sobre los platillos que 
se comían a finales del siglo XVIII en Francia: 
pan brioche, salsa Périgueux, alcachofas 
rellenas de tuétano, pollo Marengo, etc.  
 
El alumno eligió la época de los colonos en 
Norteamérica, y de los productos eligió la 
Revista tipo “Forbes”. Retomará los principales 
personajes que se vieron en clase y hacer el 
estilo de revista del gran personaje con una 
gran foto o dibujo de George Washington, 
Benjamin Franklin, John Adams, Hamilton, 
Tomas Jefferson.  
 
El alumno eligió la época ilustrada, y de los 
productos eligió la revista científica. Dibujará y 
describirá descubrimientos como si el alumno 
fuera Carlos Linneo.  

Relación entre las tareas de 
evaluación sumativa y el 
enunciado de la indagación: 

El enunciado de indagación 
busca mostrar los cambios 
que se producen en la vida 
cotidiana de un lugar y el 
momento en el que deciden 
buscar un cambio, una 
independencia o una 
soberanía de distinta índole.  

La primera evaluación 
sumativa tiene como objetivo 
que el alumno escriba lo 
aprendido en 3 procesos 
vistos en el trimestre, a 
manera de ensayo, donde 
identifique el sentimiento de 
inconformidad, las causas 
por los que la gente se sintió 
así y su búsqueda por el 
cambio.  

La relación de la segunda 
tarea sumativa  es situar al 
alumno como parte de una 
comunidad (la comunidad de 
colonos, la francesa y la 
ilustrada) y hacerlo viajar en 
el tiempo para revivir 
aspectos de la vida cotidiana 
de la época.  



   170 

Enfoques del Aprendizaje 

 
Habilidades de Comunicación:Mediante las actividades que son de expresión escrita y el uso del lenguaje en sus 
exposiciones 

Habilidades de autogestión: Mediante la organización eficaz del tiempo y sus tareas, así como de subir sus 
archivos y marcar tareas como entregadas en Classroom y en Knotion. 

Habilidades de Investigación: de gestión de la información, mediante las actividades que buscan obtener 
información de personajes o procesos para después plasmarlos en sus proyectos. Para acceder a la información 
e informar a otros, para obtener, registrar y verificar datos. 

Habilidades de pensamiento: de pensamiento creativo para crear obras e ideas originales como en el caso de la 
evaluación sumativa.  

 
Acción: enseñanza y aprendizaje a través de la indagación 

Contenidos Proceso de aprendizaje 
  

 
 
Reconoce los 
principales procesos y 
acontecimientos 
mundiales de mediados 
del siglo XVIII . 
 
Identifica los conceptos 
de burguesía, 
liberalismo, revolución, 
industrialización e 
imperialismo.  
 
Reconoce el 
pensamiento de la 
Ilustración y su efecto 
transformador. 
 
•Identifica cuáles 
fueron los motivos 
principales del 
descontento de los 
colonos con la 
metrópoli. •Reflexiona 
sobre las condiciones 
económicas, sociales y 
culturales que hicieron 
posible la 
independencia de los 
territorios ingleses de 
Norteamérica. 
 
Analiza la relación 
entre la historia de 
Europa y la 
independencia de las 
colonias. 

Experiencias de aprendizaje y 
estrategias de enseñanza. 
Para introducir a la materia de Historia 
se explicarán conceptos básicos como 
tiempo y espacio y la importancia de la 
Historia. Buscarán un recuerdo: 
fotografía, objeto personal o juguete. Le 
tomarán una foto y harán la línea del 
tiempo del recuerdo elegido.  

Ejercicios para ubicarse en el tiempo. 
Los siglos. Para mejorar la 
identificación de los siglos se les 
explicará la fórmula para saber los 
años que corresponden a determinado 
siglo. Ejemplo: Siglo XIX = 19 = 19-1= 
1800.  

Quiz de diagnóstico. 

Definición de conceptos clave del siglo 
XVIII: Burguesía, liberalismo, 
revolución, absolutismo, imperialismo, 
industrialización. 
-deberán buscar en 3 fuentes distintas 
la definición de los conceptos, anotarla 
y después crear una propia. 

Panorama explicativo de los principales 
procesos del siglo XVIII. La ilustración, 
la Independencia de las Trece colonias 
y la Revolución Francesa.  

 
La Ilustración 
*Videos y presentaciones acerca del 
cambio de mentalidad y las nuevas 
ideas en Europa. 
-Elaborarán un mapa mental de las 
ideas nuevas que identifiquen en lo 
expuesto. *Identificar los intelectuales 
de la Ilustración y los temas que les 
interesaban. 
-Realizarán un perfil de red social con 

Evaluación 
formativa 

Ejercicio de 
conversión de siglos 
y año y ubicarlos en 
línea del 
tiempo.  (Escala PAI 
Criterio C; 0-8) 

 
Tabla de definiciones 
con tres fuentes más 
la definición propia 
del alumno. (Escala 
SEP, 0-10, Rúbrica) 

 
Mapa mental de la 
Ilustración. (Escala 
SEP 0-10, Lista de 
cotejo) 

 
Perfil social de un 
pensador ilustrado. 
(Escala SEP 0-10; 
Lista de cotejo) 
 
Presentación de las 
principales 
características de las 
trece colonias y de su 
independencia.  
(Escala SEP 0-10, 
lista de cotejo) 
 
Elección de dos 
obras de pintores 
colonos en 
Norteamérica. 
(Escala SEP 0-10, 
Lista de cotejo) 

Diferenciación 

Elección del objeto 
de su preferencia, 
definirá sus propios 
gustos o intereses. 
Podrían elegir un 
peluche, un dije con 
valor sentimental, 
una foto de unas 
vacaciones o su 
primera cobija de 
bebé, entre otras 
cosas. 

Elección de su red 
social favorita: 
Twich si les gustan 
los videojuegos, 
TikTok, Instagram si 
les gusta la 
fotografía, etc. 

 
Se darán dos 
opciones, replicar la 
obra, si les gusta 
dibujar y sólo 
escribir la ficha 
técnica de la obra; o 
poner la obra en 
digital y escribir un 
cuento o relato 
como si estuvieran 
viviendo el 
momento. 

Elección del tema 
que más les haya 
llamado la atención 
sobre las injusticias 
o inconformidades. 
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un intelectual asignado. 
 
*El papel de la Ilustración en el 
pensamiento científico y la relación un 
pensador con una idea actual  
-Actividad por equipos. Se harán 5 
jamboards donde se unirán equipos de 
5-6 personas e investigarán las 
principales características de los 
pensadores señalados en sus 
Jamboards. 
 
Independencia de las Trece Colonias 
* Se expondrán fotos de indios nativos 
americanos sin decir a los alumnos de 
donde son. Después fotos de 
estadounidenses de estereotipo. Se 
explicará el objetivo de la comparativa, 
así como mapas de lo pequeño que 
eran las 13 colonias en comparación 
con el actual territorio de EUA.  
*Video de las colonias inglesas en 
Norteamérica. Mapas para ubicarnos 
en el espacio.  

*Video y explicación de la historia de 
las 13 colonias. 

*Línea del tiempo de los principales 
eventos de las trece colonias. 
-Los alumnos investigarán sobre las 
actividades económicas, la guerra de 
los 7 años, la guerra franco - india y los 
descontentos por la alza de impuestos. 
Cada alumno tendrá una copia de la 
plantilla de una presentación asignada 
de manera individual para llenar los 
rubros solicitados.  

 
*Pinturas de Henry Sargent, Edgar 
Parker y Benjamin West. 
-Los alumnos investigarán las pinturas 
de estos artistas y deberán elegir 2. 
Tendrán la opción de escribir un cuento 
sobre lo que está sucediendo o dibujar 
a mano la pintura y dar la explicación.  
 
*Explicación de alza de impuestos y 
motivos de descontentos de los 
colonos.  
-Con la explicación dada, más lo que 
los alumnos investiguen, deberán ir al 
“Buzón de Quejas” y deberán redactar, 
como si fueran un colono, algo que les 
parezca de lo aprendido acerca de los 
descontentos.  

Revolución Francesa. 
*Se retoman conceptos de absolutismo, 
burguesía, revolución y monarquía. 

*Video explicativo de la revolución 
francesa.  

 
“Buzón de quejas”. 
Inconformidades que 
dará el alumno como 
si fuera un colono. 
 (Escala PAI; Criterio 
D) 
 
Hoja de trabajo de la 
revolución francesa. 
(Escala SEP 0-10, 
Rúbrica) 
 
Tira cómica o cuento 
de una anécdota de 
la revolución 
francesa. 
(Escala PAI; Criterio 
C) 
 
Infografía Napoléon 
Bonaparte. 
(Escala SEP 0-10, 
Lista de cotejo) 

Elección entre 
escribir un cuento o 
dibujar una tira 
cómica, puede ser a 
mano o en una app 
para tiras cómicas. 

La diferenciación en 
la evaluación 
sumativa radica en 
en la elección de 
los temas y la 
elección de tipo de 
proyecto.  

El alumno podrá 
elegir uno de tres 
procesos históricos: 

a)Ilustración 

b)Independencia de 
las Trece Colonias 

c)Revolución 
francesa 

Según el proceso 
elegido podrá 
escoger un producto 
final: 

a)Recetario de 
cocina 

b)Revista tipo 
socialité 

c)Revista científica 

d)Guía turística 
(para los paisajes de 
los indios 
americanos o 
castillos franceses) 

Los temas que 
nutrirán la elección 
del tipo de proyecto 
serán: Tutoriales de 
la vida cotidiana 
(cómo hacer un 
establo, cómo hacer 
mantequilla, cómo 
tejer, como 
cosechar, etc..) 
grandes personajes, 
los indios 
americanos. 
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-El alumno deberá investigar y 
completar la hoja de trabajo sobre 
causas, desarrollo y consecuencias de 
la revolución francesa.  

 
Caída del Antiguo régimen. 
Por medio de videos y recursos 
visuales, se explicará la vida de los 
franceses a finales del siglo XVIII. 

-El alumno deberá buscar una 
anécdota sobre la revolución francesa 
para escribir sobre ella o elaborar un 
cómic.  

 
*Napoleón Bonaparte. 

*Video sobre Napoléon Bonaparte.  
-El alumno hará una portada de revista 
tipo Sociales con el título “Napoleón, el 
hombre del momento” y un reportaje a 
manera de infografía con sus datos 
biográficos.  

Evaluación sumativa: Relación entre la 
Ilustración, la Independencia de las 
Trece colonias y la Revolución 
francesa. Repaso de los tres temas 
vistos. 

El alumno realizará un ensayo donde 
describa y relacione los tres procesos 
históricos.  

Evaluación Sumativa. 
*Se dedicará esta semana para la 
elaboración y elección del tipo de 
proyecto a realizar. Retomarán lo 
aprendido en otras clases para usar 
esa información e investigarán más a 
fondo sobre el tema de su elección. La 
profesora les recomendará fuentes de 
consulta dependiendo del tema y tipo 
de proyecto que eligieron.  
 

Evaluación sumativa. 

*Los alumnos seguirán desarrollando y 
concluirán su proyecto de evaluación 
sumativa. 

Los alumnos expondrán su manual, 
revista, recetario o guía turística ante la 
clase. 

Recursos 

Para temas de la Ilustración 
Knotion: 
1. Reto 1, Sesión 4, Sesión 6, Sesión 7 
2. Reto 2; Sesion 1, Sesion 4  
3. “La Ilustración del siglo XVIII. ¿Pueden las ideas cambiar al mundo?”, La cuna de Halicarnaso, Canal de 
YouTube. 
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4. Canva. Para la elaboración de plantillas predeterminadas para que los alumnos elijan una y describan a los 
filósofos de la Ilustración; así como para la elaboración de presentaciones animadas para la explicación de temas.  
Google Classroom, en donde los alumnos cargarán todas las fotos y evidencias de sus trabajos.  

Google Slides, Jamboard, Google Forms, 
Presentaciones  

Reflexión: consideración de la planificación, el proceso y el impacto de la indagación 

Antes de enseñar la unidad Mientras se enseña la unidad Después de enseñar la unidad 

*Creo que estos temas son 
interesantes porque marcan 
el inicio de la historia 
nacional de muchos países, 
en especial de Estados 
Unidos y Francia y a los 
alumnos les puede atraer.  
*Por ahora los alumnos 
tienen noción de las épocas 
(prehistoria, Antigüedad, 
edad media etc.. ) 
*Podemos esperar en esta 
unidad que tengan un 
contexto más específico y 
amplio de la historia 
universal. Puede ser que no 
diferencien qué años abarca 
cada siglo.  
*Debido a que comienzan un 
ciclo nuevo y un programa 
nuevo (PAI), pueden 
desarrollar atributos como el 
Mentalidad Abierta. 
*Una conexión 
interdisciplinaria que 
encuentro es con la 
asignatura de Diseño, pues 
en la unidad se tocarán 
temas de invención, 
creatividad y pensamiento 
creativo para resolver 
problemáticas.  

*Las dificultades que se han presentado 
son por la situación de la clases a 
distancia. Fallas técnicas, ausencia de 
alumnos, menor control sobre lo que están 
haciendo en tiempo, etc. 

*Los recursos que están siendo de utilidad 
son en aquellos que se implementa la 
diferenciación, ya que son actividades más 
creativas que captan su interés y por ende, 
las realizan durante clase con más fluidez. 
También las presentaciones dinámicas, 
donde no solo son ellos los que hagan 
toda la presentación, sino que se les da 
indicación en cada diapositiva de lo que 
debe de investigar o responder o unir. 

*Indagaciones de los alumnos que surgen 
en la relación entre los tres procesos 
históricos que estamos viendo en la 
unidad. Se preguntan cómo es posible que 
siendo situaciones en países o continentes 
distintos, pueden estar relacionados. 

*Podemos ajustar tiempos, ya que cada 
actividad que se les dejan a los alumnos, 
es para realizarse en esa clase. Ha habido 
actividades que con más tiempo les 
quedarían mucho mejor e incluso ellos lo 
han comentado. Por ejemplo la del Arte en 
las 13 colonias, hicieron críticas y pinturas 
con altos niveles de logro pero el objetivo 
era hacer al menos dos. Y muchas 
pinturas quedaron en borrador, no 
terminadas. 

*Necesitan más práctica las habilidades de 
investigación. Que si bien no es una que 
se considere en esta unidad, ya que yo les 
proporciono las fuentes, se les ha 
dificultado incluso con las fuentes dadas.  

*El nivel de participación de los alumnos 
en cuanto a entregas es del 80%, 
participaciones en clase se reduce a 8-10 
alumnos los que siempre tienen iniciativa y 
comentan o preguntan. Siendo siempre los 
mismos.  
 

Los resultados del aprendizaje de esta 
unidad pudieron verse en la sumativa 
parte 1, en el ensayo donde los 
alumnos tuvieron que relacionar todos 
los contenidos de la unidad y fueron, 
en general, satisfactorios. 

La sumativa fue bastante útil para 
detectar los niveles de logro de los 
alumnos, tuvo la complejidad 
necesaria. 

Las pruebas del aprendizaje pueden 
observarse en los trabajos que se 
subieron en Google Classroom sobre 
cada uno de los 3 temas vistos en la 
unidad y después en el Ensayo de 
sumativa parte 1. 

Las estrategias de enseñanza que 
fueron eficaces son los videos y 
presentaciones dinámicas, divertidas 
e interesantes, elaborados 
exclusivamente para el alumno, pues 
les da interés observar algo que fue 
hecho para ellos y ponen más 
atención.  

Resultó sorprendente la sumativa 
parte 2, donde ellos elegían tema y 
tipo de proyecto y donde su 
creatividad fue la protagonista.  

El grupo de asignaturas que se 
pueden trabajar la próxima vez es 
Adquisición de Lengua, en francés, ya 
que ahondaremos en el imperialismo. 
Y dentro de Individuos y Sociedades, 
con Geografía pues nos enfocaremos 
en el cambio de territorios, usaremos 
mapas del siglo XIX y Google Earth 
para comparar los territorios actuales. 

Lo que puede servir para el siguiente 
año a los alumnos, es la ubicación de 
los procesos que cambiaron al mundo 
y que sucedieron en el siglo XVIII. 

 
 

ANEXO PU2 
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Profesor(es)  Natalia Arroyo Tafolla Grupo de asignaturas 
y disciplina 

Individuos y 
Sociedades.  Historia 

Título de la 
unidad 

UNIDAD 2. Los inventos y el 
imperialismo. El siglo XIX.  Año del PAI 2 Duración de la 

unidad (en horas) 
12 

Indagación: establecimiento del propósito de la unidad 

Concepto clave Concepto(s) relacionado(s) Contexto global 

 El concepto de 
interacciones globales se 
centra en las conexiones 
entre los individuos y las 
comunidades, así como en 
sus relaciones con los 
entornos construidos y 
naturales, desde la 
perspectiva del mundo en 
su conjunto. 

 

Innovación y revolución: La innovación 
incorpora la comprensión de procesos 
que impulsan el cambio 

y la invención. En historia, este concepto 
estudia el proceso de generación de 
ideas, acontecimientos, movimientos, 
soluciones o productos nuevos mediante 
la alteración, transformación, 
reorganización, reestructuración, 
reubicación o renovación de los ya 
existentes. La innovación está 
relacionada con los individuos y las 
sociedades, ya que estos utilizan su 
capacidad de crear, idear y emprender 
cosas que pueden tener consecuencias 
positivas y negativas a corto y largo plazo. 

 

Innovación científica y técnica: Los 
alumnos explorarán el mundo natural y 
sus leyes; la interacción entre las 
personas y el mundo natural; el modo en 
que los seres humanos usan su 
comprensión de los principios 
científicos; el impacto de los avances 
científicos y tecnológicos en las 
comunidades y los entornos; el impacto 
de los entornos en la actividad de los 
seres humanos; el modo en que los 
seres humanos adaptamos los entornos 
a nuestras necesidades. 

 

Posible exploración: Adaptación, 
ingenio y progreso. Modernización, 
industrialización e ingeniería. 

 

Enunciado de indagación 

Las conexiones entre individuos y comunidades generan ideas que producen innovaciones tecnológicas y pueden 
tener impactos positivos y negativos. 

Preguntas de indagación  

Fácticas:  

¿Qué es una revolución industrial?  ¿Qué fue el Imperialismo? 

Conceptuales:  
¿Para qué nos sirven las innovaciones tecnológicas? ¿Por qué la revolución industrial dio pie a la expansión de 
territorios de naciones potencia? 

Debatibles:  
Si hoy, en el siglo XXI, estamos viviendo con tantos avances tecnológicos, ¿cuáles son los impactos negativos que 
están dejando en la humanidad? 

Objetivos específicos Evaluación sumativa 

Criterio A. Conocimiento y 
comprensión 

Los alumnos serán 
capaces de: 

1. “Catálogo de novedades”. El alumno deberá elegir 5 inventos de los más 
interesantes que le hayan parecido durante su investigación. El desarrollo 
de cada invento deberá contener: 

a. Nombre del invento 
b. Datos biográficos sobre el inventor 
c. Información e imágenes sobre el invento 
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*Usar vocabulario en 
contexto 

*Demostrar conocimiento y 
comprensión de los 
contenidos y conceptos 
específicos de la 
asignatura, utilizando 
descripciones, 
explicaciones y ejemplos. 

 
Criterio B. Investigación 

Los alumnos serán 
capaces de: 

*Formular y seguir un plan 
de acción para investigar 
una pregunta de 
investigación 

*Evaluar el proceso y los 
resultados de la 
investigación 

 
Criterio C. Comunicación 

Los alumnos serán 
capaces de: 

*Comunicar información e 
ideas con claridad 

*Documentar las fuentes de 
información utilizando una 
convención reconocida. 

d. ¿Cómo cambió la vida de las personas? ¿Qué hacían 
antes sin dicho invento o cómo llevaban su vida sin la existencia 
de él? 
e. ¿El invento se sigue usando en la actualidad?¿Cómo ha 
sido la evolución del invento en el siglo XXI? 
f. Fuentes de consulta 

 
Relación entre las tareas de evaluación sumativa y el enunciado de la 
indagación: 

El enunciado de indagación está basado en que los alumnos se percaten de la 
importancia de los inventos o innovaciones tecnológicas y su impacto.  

Es por ello que la sumativa busca ejemplos tangibles de algunos de los inventos del 
siglo XIX y que además de que aprendan sobre el invento, indaguen en cómo era la 
vida antes de él y cómo es la vida actual, si se sigue utilizando el invento o cómo ha 
sido su evolución o adaptación.  

Además de que se buscará que no pierdan de vista los efectos negativos que pueden 
tener los avances tecnológicos. 

Enfoques del Aprendizaje 

Para el objetivo A, los alumnos desarrollarán las Habilidades de Comunicación, mediante las actividades que 
son de expresión escrita y el uso del lenguaje en sus exposiciones y proyecto de sumativa, ya sea una revista o 
un programa de tele. 

Para el objetivo B, los alumnos desarrollarán las Habilidades de autogestión, mediante la organización eficaz 
del tiempo y sus tareas, así como de subir sus archivos y marcar tareas como entregadas en Classroom y en 
Knotion. Así como las Habilidades de Investigación, de gestión de la información, mediante las actividades que 
buscan obtener información de inventos, imperios y potencias del siglo XIX con sus territorios para después 
plasmarlos en sus actividades. Además, practicarán el manejo de la información e informar a otros, para obtener, 
registrar y verificar datos. En las actividades donde se desarrollen las habilidades de investigación, serán capaces 
de crear referencias y citas, usando notas finales y bibliografías en una convención reconocida (APA). 

Habilidades de pensamiento: De transferencia porque indagarán en diferentes contextos para tener nuevas 
perspectivas, en el caso de los inventos del siglo XIX, el uso actual y sus impactos negativos o positivos. 

 
Acción: enseñanza y aprendizaje a través de la indagación 

Contenidos Proceso de aprendizaje   

Identifica el efecto 
transformador de 
la 
industrialización. . 
Reconoce las 
condiciones que 

Experiencias de aprendizaje 
y estrategias de enseñanza. 

SEMANA 1 

Para introducir al contexto del 
siglo XIX los alumnos 

Evaluación 
formativa 

SEMANA 1  
 
Presentación 
completa de 

Diferenciación 

Los ejercicios de referencias en 
formato APA no serán de temas 
de Historia ni temas asignados, 
serán basados en los propios 
gustos del alumno: los libros que 
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motivaron el 
desarrollo del 
imperialismo 
 
Identifica el 
impacto del 
colonialismo en 
Asia y África 

indagarán sobre la revolución 
industrial y el imperialismo 
dentro de una presentación 
donde la profesora previamente 
señalará lo que requerirán 
investigar de cada tema.  

 
Dado que esta unidad da peso 
a las habilidades de 
investigación, en esta clase se 
realizarán ejercicios de 
referencias bibliográficas en 
formato APA. Con base en el 
manual otorgado por la 
Biblioteca del Colegio Williams, 
el alumno elegirá temas de su 
interés personal y hacer la 
correcta referencia de: 2 libros 
electrónicos, 2 páginas de 
internet, 2 videos de youtube, 2 
películas, 2 podcast y 2 
publicaciones de redes 
sociales. 
 
SEMANA 2 

 
El alumno investigará sobre las 
dos revoluciones industriales e 
identificarán cómo éstas 
modificaron la forma en el que 
el ser humano se relacionó con 
el trabajo y la sociedad.  
 
El alumno analizará por medio 
de videos las características de 
la Primera y Segunda 
Revolución industrial. Con esa 
información realizará un cuadro 
comparativo que incluya 
temporalidad, características, 
inventos y personajes y 
consecuencias.  
 
SEMANA 3 

Se retomará y analizará la 
ilustración característica de la 
representación del imperialismo 
(Imagen de Semana 1). Se 
explicará a los alumnos 
quiénes son los emperadores 
en la imagen para dar pie a la 
actividad de identificar el 
imperio y las colonias por 
medio de mapas.   

Durante las dos horas de esta 
semana se trabajará sobre la 
localización de las colonias de 
los imperios. 

“introducción a la 
Unidad 2” 
(Escala SEP 5-10) 
 
Documento con las 
referencias en 
formato APA 
(Criterio C, iii) 
 
Cuadro comparativo 
de la Primera y 
Segunda Revolución 
Industrial. (Escala 
SEP 5-10, Lista de 
cotejo) 
5 mapas del mundo, 
Cada uno de un 
imperio del siglo XIX 
con los países que 
lo conformaban.  
(Escala SEP 5-10, 
Lista de cotejo) 
 
Dibujo de una postal 
turística  de China o 
carta a un amigo. 
Ambas opciones 
deberán ser dentro 
del contexto de la 
Guerra del Opio. 
(Escala PAI, Criterio 
A) 
 
Presentación 
completa acerca de 
la Commonwealth.  
(Escala SEP 5-10, 
Lista de Cotejo) 
 
Infografía del 
proceso mexicano 
del siglo XIX elegido 
(Escala SEP 5-10, 
Lista de cotejo) 
 
Revista o página de 
e-commerce con 5 
inventos del siglo 
XIX.  
(Escala PAI, Criterio 
B y C) 

 

le gustan, las películas, podcast y 
canales de Youtube. 

 

 Se darán dos opciones, la 
artística, para dibujar una postal 
con todos sus elementos, o la de 
escribir una carta acerca de la 
situación que se está viviendo en 
China. En ambas opciones el 
alumno se pondrá en los zapatos 
de las personas de la época.  

 

Los alumnos han demostrados 
ciertas inclinaciones sobre la 
historia de México, a pesar de que 
son temas para 2º de secundaria, 
se ideó dejar esta semana para 
que tengan conocimiento de qué 
sucedía en México cuando 
sucedían todos los temas vistos 
en la unidad. Cada uno de ellos 
tendrá oportunidad de enfocarse 
en un tema de su interés.  

 
Para la sumativa, no se les 
impondrán a los alumnos inventos 
o avances en específico, el 
alumno tendrá la libertad de elegir 
los que más hayan llamado su 
atención. 

1. Los alumnos tendrán la 
opción de elegir el 
formato en el que mejor 
se desenvuelven, diseño 
de revistas o diseño de 
tienda online. 

2. La sumativa podrá ser 
elaborada en alguna 
aplicación digital o a 
mano. 
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SEMANA 4 

Video sobre la Guerra del Opio 
entre China y Gran Bretaña, 
para que el alumno comprenda 
los conflictos del imperialismo 
en el territorio asiático.  
 
Investigación sobre la 
Commonwealth o 
Mancomunidad de las 
Naciones. Se proyectará un 
video sintetizando la Sociedad 
de las Naciones para que los 
alumnos comprendan cómo en 
la actualidad, el imperio 
británico aún puede verse con 
estos países que formaban 
parte de él. El alumno deberá 
investigar en 3 fuentes distintas 
sobre el tema, y deberá 
responder a las preguntas que 
se describan en una 
Presentación. 
 
SEMANA 5 

¿Qué pasó en México durante 
el imperialismo europeo del 
siglo XIX? Es importante que el 
alumno ubique el país donde 
vive, cuando se estudia otro 
proceso histórico en el espacio. 
Por medio de un video, la 
profesora explicará dicho 
contexto mexicano. Después se 
darán varios temas del siglo 
XIX mexicano para que el 
alumno investigue uno de ellos: 
Independencia de México, 
Independencia de Texas, 
Intervención estadounidense, 
Guerra de los pasteles, Guerra 
de Reforma, El imperio de 
Maximiliano de Habsburgo, el 
Porfiriato. 

Se les informará a los alumnos 
en qué consistirá el proyecto de 
sumativa que será realizado a 
partir de la semana 6.  

 
SEMANA 6 

Elaboración de proyecto de 
sumativa.  
“Catálogo de novedades”. El 
alumno deberá elegir 5 
inventos de los más 
interesantes que le hayan 
parecido durante su 
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investigación. El desarrollo de 
cada invento deberá contener: 
*Nombre del invento. 
*Datos biográficos sobre el 
inventor 
Información e imágenes sobre 
el invento ¿Cómo cambió la vida 
de las personas? ¿Qué hacían 
antes sin dicho invento o cómo 
llevaban su vida sin la existencia 
de él? 
¿El invento se sigue usando en 
la actualidad?¿Cómo ha sido la 
evolución del invento en el siglo 
XXI? 
*Un mapa del mundo con la 
ubicación de los lugares de 
invención de los 5 objetos. 
*Fuentes de consulta 

Este trabajo deberá ser 
entregado en forma de revista 
tipo catálogo o una tienda 
online. En cualquiera de los tres 
casos, el trabajo deberá contar 
con los incisos anteriores.  

Recursos 

Manual Normas APA, 7ª edición (2019). Recuperado de: https://normas-apa.org/ 

Para los temas de Industrialización: 

Knotion Reto 2, Sesión 5 ¿Qué caracteriza a la revolución industrial? 

Knotion Reto 2, Sesión 6, Act. 1 ¿En qué consistió la revolución industrial? 
La Primera revolución industrial (23/01/18), La cuna de Halicarnaso, [video], recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=GZ01KcCwuYQ  

La segunda revolución industrial, (29/01/18), La cuna de Halicarnaso, [video], recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=j7HRaZVuZiU  

Para Imperialismo: 

Knotion Knotion Reto 2, Sesión 6 “¿Qué lugares fueron colonizados por los imperios?” 

Knotion Knotion Reto 3, Sesión 2, A1 “Colonialismo e imperialismo en Asia y África” 

Knotion Knotion Reto 3, Sesión 2, A2 “Principales imperios colonizadores” 

Mapas digitales para identificar los imperios del siglo XIX. 

¿Qué es la Commonwealth? (13/05/19), Blucinate, [video], recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=iy8CmrSRhVM 

¿Qué es la Commonwealth? (24/sept/19), Unprofesor, [video], recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=ct9X-h2tc14  

Para México en el siglo XIX: 

Video Síntesis del siglo XIX en México, realizado por la profesora 
Virreinato y herencia española (07/02/18), Miss Tory, [video] recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lg4WjiEOEdY 

Independencia de Texas (01/11/17), Miss Tory, [video] recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=jJn2nV32qZU&t=50s  
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Recursos para evidencias de los alumnos: 

Google Classroom, en donde los alumnos cargarán todas las fotos y evidencias de sus trabajos.  

Google Slides, Jamboard, Documentos, Canva  

Para respiraciones enfocadas en el corazón y de coherencia rápida: 

Reto 3: Sesión 6, 7 y 8. 

Reto 4: Sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Reflexión: consideración de la planificación, el proceso y el impacto de la indagación 

Antes de enseñar la unidad Mientras se enseña la unidad Después de enseñar la unidad 

¿Por qué pensamos que la unidad o 
los temas 
seleccionados serán interesantes? 
Porque los alumnos son curiosos por 
los inventos y por saber de donde 
viene lo que usan en su día a día. 
Indagan sobre el inicio de sus 
celulares, de los coches y se 
impresionan con cómo era la vida y 
su funcionamiento antes de ello. 
 
¿Qué es lo que los alumnos ya 
saben y pueden hacer? 
Los alumnos ya saben que existen 
muchas fuentes de información que 
no necesariamente son libros y que 
también funcionan como referencias 
de consulta.  
 
¿Qué han visto los alumnos en esta 
disciplina 
anteriormente? 
Saben que el siglo XVIII terminó 
como una olla de presión y que hubo 
diversos cambios ideológicos, 
políticos y sociales en todo el mundo 
que repercutieron en otros.  
 
Según nuestra experiencia, ¿qué 
podemos esperar en esta unidad? 
Que comiencen son investigaciones 
más sólidas, que evalúen y sopesen 
la confiabilidad de unas fuentes, que 
sepan que lo que consumen en 
internet,como podcast, videos de 
youtube, redes sociales o películas, 
son también recursos válidos para 
usarlos como fuente de información.  
 
¿Qué oportunidades ofrece esta 
unidad para 
desarrollar los atributos del perfil de 
la comunidad de 
aprendizaje del IB? 
Las investigaciones que deberán 
hacer por su cuenta para desarrollar 
el atributo de Indagador; la 
exploración de nuevos 

¿Qué dificultades enfrentamos en 
el curso de la unidad o las tareas 
de evaluación sumativa? 

Disminuyó considerablemente la 
entrega de actividades cuando al 
regresar de vacaciones. Son 
pocas las cámaras que se prenden 
pero si hay participación en clase. 

¿Qué recursos están resultando 
de utilidad y qué      otros 
necesitamos? 

Las referencias a juegos de mesa 
(Monopoly, turista y Risk), a 
ilustraciones y caricaturas cómicas 
referentes al siglo XIX, el tema de 
la situación en Asia, dado que no 
es usual que se toque en Historia 
Universal por lo eurocentrista y 
occidental que ha sido la 
enseñanza tradicional de la 
Historia.  

¿Qué indagaciones de los 
alumnos están surgiendo? 

Los problemas del narcotráfico. Ya 
que estudiamos las guerras del 
opio en China en el siglo XIX, han 
indagado en un problema actual 
de México y del mundo; han 
descubierto que ha sido un 
problema de siglos y las 
consecuencias que tuvieron 
aquellas primeras grandes guerras 
por la droga.  

¿Qué habilidades necesitan más 
práctica? 

Dentro de las habilidades de 
investigación, las de alfabetización 
mediática.  

¿Qué nivel de participación de los 
alumnos observamos? 
Al regreso de clases disminuyó. Al 
primer corte de calificaciones 
aumentó y alumnos con una 

¿En qué medida sirvió la tarea de 
evaluación sumativa para distinguir 
los niveles de logro? ¿Fue 
suficientemente compleja para 
permitir a los alumnos alcanzar los 
niveles más altos? 

Fue incluso sorprendente, pues más 
allá de la investigación del tema de la 
sumativa (Inventos de las 
revoluciones industriales), el producto 
final fue de calidad en la mayoría de 
las entregas. Se les dio la oportunidad 
de experimentar haciendo un diseño 
de e-commerce, un podcast o un 
diseño de revista. Los que hicieron 
podcast son alumnos que 
normalmente no les gusta que los 
escuchen hablar y se desenvolvieron 
mostrando su personalidad. En el 
caso de los otros diseños hubo una 
gran creatividad, hasta en el momento 
de ponerle precios a sus inventos 
antiguos. Como si jugaran a un 
programa visto por muchos alumnos 
llamado “El precio de la historia” 

¿Qué pruebas del aprendizaje 
podemos observar? 

Las gráficas de desempeño de trivias 
y exámenes tipo Kahoot, que resulta 
ser una especie de examen pero sin 
que ellos lo sientan así,  

¿Qué productos del aprendizaje 
deberíamos documentar? 

Sus dibujos, postales y cartas que 
enviaron como si fueran un turista en 
China mientras ocurría la Guerra del 
Opio. Sus comentarios y reflexiones 
sobre los aspectos positivos y 
negativos de las innovaciones 
tecnológicas. Y sus productos finales 
de la evaluación sumativa.  

¿Qué estrategias de enseñanza 
resultaron eficaces? ¿Por qué? 
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conocimientos de escala mundial 
desarrollará el atributo de 
Informados e Instruidos. Y con la 
sumativa y los conocimientos de la 
industrialización se fomentará ser 
Pensadores, ya que deberán 
analizar cada invento y sus efectos 
secundarios, positivos y negativos 
que implican en la vida actual.  
 
¿Qué posibles conexiones 
interdisciplinarias podemos 
encontrar? 
Si bien es dentro de la misma 
Academia, pero Geografía será una 
asignatura básica para esta unidad, 
en los imperios y los países que 
antes eran sus colonias, los que 
actualmente forman la 
Mancomunidad de Naciones y la 
ubicación espacial de éstos.  
 
¿Qué sabemos sobre las 
preferencias y los patrones 
de interacción de los alumnos? 
Que hay quienes aún prefieren 
trabajar proyectos a mano; que les 
gusta que de alguna manera se 
puedan relacionar sus propios 
gustos con temas de clase; que les 
interesa saber el papel de México 
dentro de un contexto mundial al 
estudiar temas de historia universal.  
 

participación pasiva se han 
mostrado más activos. Un 80% de 
los alumnos de los 5 grupos 
participa, en clase por iniciativa, 
por pregunta directa y por entrega 
de actividades.  

¿Cómo podemos ofrecer 
andamiajes para el aprendizaje a 
los alumnos que necesitan más 
ayuda? 

La estrategia de la coordinación en 
cuanto a las tablas de trabajos 
faltantes y el seguimiento con 
pedagogía han funcionado. 
También la comunicación 
inmediata mediante el chat de 
profesores de grado para reportar 
cualquier eventualidad o cambio 
de comportamiento con los 
alumnos.  

¿Qué está ocurriendo en el mundo 
ahora que podamos conectar con 
la enseñanza y el aprendizaje en 
el marco de la unidad? 

Las nuevas tecnologías, inventos, 
lanzamientos de dispositivos 
digitales que facilitan la vida de las 
personas. Las ventajas y 
desventajas de la educación en 
línea. La evolución de los aparatos 
domésticos que usan en la 
actualidad. Todo esto en el marco 
de la unidad con el tema de los 
nuevos inventos del siglo XIX.  

¿En qué medida son coherentes 
las experiencias de aprendizaje 
con los objetivos de la unidad? 

Son totalmente coherentes dado 
que cada experiencia está 
relacionada tanto con los objetivos 
específicos como con los 
aprendizajes esperados.  

 

Las presentaciones donde ellos tienen 
que completar aspectos, ya que lo ven 
como un juego, incluso competencia. 
Los videos relatados en un lenguaje 
como el que los alumnos usan y 
realizados por estudiantes como ellos.  
 

¿Qué resultó sorprendente? 

Los alumnos que eligieron hacer 
podcast, ya que fueron muchos que 
generalmente no gustan de prender 
micrófono.  

¿Qué acciones iniciadas por los 
alumnos observamos? 
Recomendaciones de 
películas,videos y videojuegos acerca 
de los temas que vimos,tanto para la 
profesora como para sus 
compañeros. 

¿Qué haremos de otro modo la 
próxima vez? 
Experimentar con más trabajo en 
equipo, ya que es algo que desarrolla 
sus habilidades sociales y que ellos 
también buscan.  

¿Cómo aplicaremos nuestra 
experiencia para planificar la próxima 
unidad? 

Experimentar con un GRASPS ya que 
me doy cuenta que muchas de las 
experiencias que realizo, tienen 
sentido de GRASPS puesto que los 
alumnos eligen roles, tienen objetivos, 
evidencias, los expongo en 
situaciones, etc.  

¿Qué aspectos de esta unidad 
pueden servir a los alumnos para el 
siguiente año o nivel de estudio? 
Que entienden más de lo que yo 
pensaba acerca de las guerras y los 
conflictos, muestran mucho interés en 
esos temas y cuentan con bastantes 
conocimientos previos.   

¿Con qué grupos de asignaturas 
podríamos trabajar la próxima vez? 

Con Artes y con Adquisición de la 
Lengua. Al ser historia Universal 
donde los principales protagonistas 
son Francia, EEUU e Inglaterra más la 
creatividad que han mostrado se 
puede realizar una experiencia de 
aprendizaje interesante.  
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ANEXO PU3 
 

Profesor(es)  Natalia Arroyo Tafolla 
Grupo de 

asignaturas y 
disciplina 

Individuos y 
Sociedades.  Historia 

Título de la 
unidad 

Unidad 3:  Las grandes guerras. 
La primera mitad del siglo XX  Año del PAI 2 Duración de la 

unidad (en horas) 
14 

Indagación: establecimiento del propósito de la unidad 

Concepto clave Concepto(s) relacionado(s) Contexto global 

 El concepto interacciones 
globales se centra en las 
conexiones entre los 
individuos y las 
comunidades, así como en 
sus relaciones con los 
entornos construidos y 
naturales, desde la 
perspectiva del mundo en su 
conjunto. 

Conflicto: El conflicto puede surgir de 
desigualdades en la distribución del poder y 
puede manifestarse de distintas formas: 
discusiones o desacuerdos duraderos; luchas 
armadas prolongadas; choques entre 
necesidades o sentimientos encontrados; o 
incompatibilidades graves entre dos o más 
opiniones, principios o intereses. Los 
historiadores estudian el conflicto entre los 
individuos y las sociedades a lo largo del 
tiempo, el lugar y el espacio, y examinan 
también cómo los conflictos pueden promover 
la continuidad o ser catalizadores de cambio. 

Equidad y desarrollo:  
Los alumnos explorarán derechos 
y responsabilidades; la relación 
entre las comunidades; el hecho 
de compartir recursos finitos con 
otras personas y otros seres vivos; 
la igualdad de oportunidades; la 
paz y la resolución de conflictos. 
Posible exploración: Justicia, 
paz y gestión de conflictos 

Enunciado de la indagación 

Las interacciones entre naciones producen conflictos que pueden ser gestionados para su resolución  

Preguntas de indagación 

Fácticas:  
¿Qué es un conflicto? ¿Qué es una guerra total? 

Conceptuales:  

¿Qué relación encuentras entre el imperialismo y la Primera Guerra Mundial? ¿Qué eventos sucedieron en el 
periodo entreguerras que conectan con la Segunda Guerra Mundial? 

Debatibles:  
¿Cómo sería el mundo si la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? 

Objetivos específicos Evaluación sumativa 

Criterio A. Conocimiento y 
comprensión 

Los alumnos serán capaces 
de: 

*Usar vocabulario en 
contexto 

*Demostrar conocimiento y 
comprensión de los 
contenidos y conceptos 
específicos de la asignatura, 

La tarea sumativa consistirá en un juego del formato “Escape Rooms”, en el que 
los jugadores resuelven un caso mediante el trabajo en equipo, buscando pistas, 
deduciendo códigos, buscando evidencias, etc. El propósito es obtener respuestas 
para salir de una habitación en cierto límite de tiempo. 

Para la situación de clases en línea, se preparará una habitación digital por medio 
de imágenes, a la que cada equipo tenga acceso. Habrá 4 equipos y dos tipos de 
habitación: una trinchera de la primera guerra mundial y una oficina nazi de la 
segunda guerra mundial. Dentro de la actividad estarán adjuntos los archivos para 
que puedan revisarlos (Por ejemplo, si en un librero de la habitación se ve el libro 



   182 

utilizando descripciones, 
explicaciones y ejemplos. 

Criterio B. Investigación 

Los alumnos serán capaces 
de: 

*Formular y seguir un plan de 
acción para investigar una 
pregunta de investigación 

*Evaluar el proceso y los 
resultados de la investigación 

Criterio D: Pensamiento 
Crítico 
 
Los alumnos serán capaces 
de: 
 
iii. Identificar y analizar una 
variedad de fuentes o datos 
en lo que respecta a su 
origen y propósito 
iv. Identificar opiniones 
diferentes y sus 
implicaciones 

Mi Lucha de Adolf Hitler, dentro de la actividad estará adjunto el libro en digital  para 
que puedan consultarlo) 

 (Referencia) 

G: El objetivo es que los alumnos comprendan que las interacciones entre naciones 
producen conflictos que pueden ser gestionados para su resolución. 

R: El alumno es un soldado alemán o un soldado inglés. (Dependiendo si juega en 
la habitación 1GM o 2GM) 

A: La audiencia es la profesora que será el personaje “El ojo que todo lo ve”, pues 
estará conectada en las sesiones donde los alumnos estarán resolviendo el caso, 
además de que podrán usar el “botón de pista” para preguntar. (Cada equipo tiene 
únicamente 4 oportunidades de pedir pista). También podrá ser parte del audiencia 
cualquier profesor que quiera apoyar como “ojo”. 

S: Situación 1: Los alumnos son un grupo de soldados alemanes que quedaron 
atrapados en una trinchera enemiga, la trinchera tiene una bomba y será detonada 
en 90 minutos por lo que deberán salir de la trinchera antes de que estallen. 
Situación 2: los alumnos son un grupo de soldados ingleses que lograron entrar a 
una oficina nazi donde se encuentran todos los registros y evidencias de las 
atrocidades que el partido nazi tiene planeado. Los nazis están por llegar y abrirán 
la puerta en 90 minutos, por lo que deberán escapar antes de que lleguen. 

P: Salir de la habitación antes del límite de tiempo con los códigos y pistas que 
encontraron. 

S: Entregar la bitácora donde anotaron las pistas y descifraron los enigmas y 
códigos. Serán evaluados con el Criterio B (investigación) y Criterio D 
(Pensamiento Crítico) 

 
Relación entre las tareas de evaluación sumativa y el enunciado de la 
indagación: 

El enunciado de indagación tiene la premisa de que los conflictos se gestionan para 
ser resueltos. Después de la unidad, el alumno tendrá los conocimientos de causas, 
desarrollo y consecuencias de las dos guerras mundiales y será capaz de ponerlos 
en práctica para resolver “misterios” o “misiones” dentro del contexto de la guerra. 

Enfoques del Aprendizaje 

Para el objetivo A, los alumnos deberán tomar notas en clase de manera eficaz, estructurar la información en 
resúmenes, ensayos e informes, leer con actitud crítica y para comprender, hacen deducciones y extraen 
conclusiones. (Habilidades de Comunicación)  

Para el objetivo B, los alumnos desarrollarán las Habilidades de Investigación, de gestión de la información, 
mediante las actividades que buscan obtener información de inventos, imperios y potencias del siglo XIX con sus 
territorios para después plasmarlos en sus actividades. Además, practicarán el manejo de la información e 
informar a otros, para obtener, registrar y verificar datos. En las actividades donde se desarrollen las habilidades 
de investigación, serán capaces de crear referencias y citas, usando notas finales y bibliografías en una 
convención reconocida (APA). 

Para el objetivo D, los alumnos deberán proponer y evaluar diversas soluciones, observan detenidamente para 
reconocer los problemas, obtienen y organizan información pertinente para formular un argumento. (Habilidades 
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de pensamiento crítico) Con los conocimientos que tienen podrán indagar en ejercicios de historia contrafactual, 
imaginando qué hubiera pasado si el nazismo hubiera triunfado. (de transferencia) 

 
Acción: enseñanza y aprendizaje a través de la indagación 

Contenidos Proceso de aprendizaje   

Identifica las 
circunstancias que 
desencadenaron la 
Primera Guerra Mundial. 
 
Reconoce la guerra de 
trincheras y el uso de 
armas químicas como 
características de la 
Primera Guerra Mundial. 
 
Reconoce el tratado de 
Versalles como 
consecuencia del triunfo 
Aliado y como factor de la 
Segunda Guerra 
Mundial.  

Analiza el fascismo y su 
papel de impulsor de la 
Segunda Guerra 
Mundial.  
 
Reflexiona sobre el 
proceso de exterminio de 
millones de seres 
humanos bajo el nazismo 
y comprende el 
significado del término 
holocausto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencias de aprendizaje y 
estrategias de enseñanza. 
SEMANA 1 

Para introducir al contexto del 
siglo XX se mostrarán en pantalla 
12 reflexiones de intelectuales 
refiriéndose a lo que significó el 
siglo XX, para analizar sus 
eventos y el impacto que tuvo en 
la sociedad. Para apoyar la 
introducción se explicará lo que 
fue la Paz Armada y los bloques 
de alianzas en las que Europa se 
dividía antes de la 1GM 

Para situar a los alumnos en el 
espacio se analizarán mapas de 
Europa antes de la 1GM 
identificando imperios que existían 
así como la diferencia en las 
fronteras y países. El alumno 
indagará en las tensiones que 
existían y que fueron causa de la 
gran guerra. 

 
SEMANA 2 

El alumno tendrá disponible la 
película 1917, lanzada en 2020 
del director Sam Mendes. 1917 
contextualiza la guerra de 
trincheras durante toda la película 
y el mensaje que dos soldados 
británicos tenían que enviar a un 
frente para salvar la vida de más 
de mil soldados. 

Se practicará la capacidad de los 
alumnos para leer un artículo y 
extraer la información que ellos 
crean pertinente para poder 
elaborar un organizador gráfico. 
 
SEMANA 3 

Por medio de videos y 
presentaciones acerca de la 1GM, 
los alumnos deberán responder 
diversos ejercicios y actividades 
como comparación de mapas, 
cifras de soldados, pérdidas 
civiles, cambios territoriales y 
demás datos acerca de la 

Evaluación 
formativa 

Análisis de 
reflexiones de 
autores del siglo 
XX. (Escala PAI, 0-
8, Criterio D) 
 
¿En qué consistió 
la Paz Armada? 
Hoja de Trabajo de 
Knotion (Escala 
SEP 5-10, Lista de 
cotejo) 
 
Descripción de las 
trincheras basada 
en la película 
1917. (Escala PAI 
0-8, Criterio A) 
 
Organizador 
gráfico de la 
lectura “La Primera 
Guerra Mundial”. 
(Escala SEP 5-10, 
Lista de cotejo) 
 
Documento de 
análisis sobre la 
Primera Guerra 
Mundial. (Escala 
SEP 5-10, Lista de 
cotejo) 
 
Mapa mental de la 
Revolución rusa. 
(Escala SEP 5-10, 
Lista de cotejo) 
 
Presentación de un 
evento histórico del 
periodo 
entreguerras 
(Escala PAI 0-8, 
Criterio B 
 
Conceptos del 
totalitarismo 
(Escala SEP 5-10, 
Lista de Cotejo) 
 
Ejercicio de 
propaganda en la 

Diferenciación 

Los alumnos escribirán lo 
que les hace sentir o 
pensar cuando leen las 
reflexiones y podrán 
poner ejemplos de su 
imaginación, ya que si 
bien aún no sabrán en su 
totalidad  a qué se 
refieren los enunciados, 
deberán indagar y 
responder con cualquier 
conocimiento previo con 
el que cuenten.  

 
Los alumnos muestran 
interés en aprender de 
películas y series, por lo 
que esta actividad será 
de interés para ellos, no 
sólo por su contenido, 
sino por la técnica de 
fotografía en una sola 
toma, considerada por 
ello una de las mejores 
películas que se 
estrenaron en 2020. 

 
Existen alumnos con 
aprendizaje teórico, por 
lo que una actividad de 
lectura autónoma y no en 
plenaria, les resultará 
ventajoso.  

 
Los mapas mentales 
desarrollan la creatividad 
de los alumnos y ayudan 
a organizar sus propias 
ideas. La ventaja de un 
video como el que 
observarán es que se 
basan en muchas 
ilustraciones que ellos 
mismos pueden realizar.  
 
Gran parte de los 
alumnos disfrutan dibujar 
y este ejercicio de 
replicar la publicidad será 
de interés para ellos, 
además las frases que 
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magnitud de la 1GM 
 

La revolución rusa fue la causa de 
que la URSS saliera de la 1GM, 
por lo que los alumnos deben 
entender lo que sucedía en ese 
país, ya que determinó una nueva 
ideología política y estableció las 
bases de la unión soviética, tema 
que se abordará durante la Guerra 
Fría en la unidad siguiente. Para 
ello observarán un video acerca 
de la revolución rusa mediante un 
mapa mental que va creciendo. 
Los alumnos deberán desarrollar 
su propio mapa mental, a partir de 
los nombres, lugares, eventos que 
encuentren en el video.  

 
SEMANA 4 

Si bien el Tratado de Versalles dio 
fin a la 1GM, hubo eventos entre 
1918 y 1939, el llamado periodo 
entreguerras, que definieron el 
curso de la siguiente guerra. Los 
alumnos explorarán el Tratado de 
Versalles, la República de 
Weimar, la Liga de las Naciones, 
el ascenso de los regímenes 
totalitaristas, la Gran depresión y 
la guerra civil española para 
entender el mundo que aunque 
estaba “en paz” se estaba 
reformando para ser escenario de 
una nueva guerra.   

Se revisarán de manera 
superficial los textos básicos para 
entender la ideología fascista y 
nacionalsocialista de Mussolini y 
Hitler, que dieron pie a la 2GM. 
 
SEMANA 5 

Se practicará la capacidad de los 
alumnos para leer un artículo de la 
2GM y extraer la información que 
ellos crean pertinente para 
poderla comentar en clase.  

 
Por medio de videos y 
presentaciones se analizará el 
desarrollo de la 2GM y la utilidad 
de la propaganda como recurso 
de guerra.  
 
SEMANA 6 

Se continuará con el desarrollo de 
la 2GM y se analizará el costo 

Segunda Guerra 
Mundial (Escala 
SEP 5-10, Lista de 
cotejo) 
 

 Presentación o 
línea del tiempo del 
desarrollo de la 
Segunda Guerra 
Mundial (Escala 
SEP 5-10, Lista de 
cotejo) 

acompañan la 
propaganda militar son 
enunciados que invitan a 
la reflexión y generan 
controversia en clase.  
 
La diferenciación en esta 
sumativa es el juego, el 
retomar y necesitar todos 
sus apuntes y 
conocimientos de la 
unidad para hacer este 
juego conocido entre los 
jóvenes. Se trabajará en 
equipo, lo cual es 
provechoso para muchos 
alumnos y cada uno 
pondrá en práctica 
distintos roles, el de 
observador, el de vocal, 
el investigador, el 
escritor, etc.. 
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humanitario que tuvo el genocidio y 
los campos de concetración. 

 
Se reflexionará sobre el 
Holocausto, por medio de fotos y 
prácticas que se realizan hoy en 
día en Europa en memoria de este 
genocidio. Se explicarán los 
conceptos de genocidio, 
exterminio, holocausto, racismo, 
xenofobia. 
 
SEMANA 7 

Durante las 2 horas de la semana 
7 se llevará a cabo el juego de 
Escape Rooms para la tarea 
sumativa. 

G: El objetivo es que los alumnos 
comprendan que las interacciones 
entre naciones producen conflictos 
que pueden ser gestionados para 
su resolución. 

R: El alumno es un soldado alemán 
o un soldado inglés. (Dependiendo 
si juega en la habitación 1GM o 
2GM) 

A: La audiencia es la profesora que 
será el personaje “El ojo que todo 
lo ve”, pues estará conectada en 
las sesiones donde los alumnos 
estarán resolviendo el caso, 
además de que podrán usar el 
“botón de pista” para preguntar. 
(Cada equipo tiene únicamente 4 
oportunidades de pedir pista). 
También podrá ser parte del 
audiencia cualquier profesor que 
quiera apoyar como “ojo”. 

S: Situación 1: Los alumnos son un 
grupo de soldados alemanes que 
quedaron atrapados en una 
trinchera enemiga, la trinchera 
tiene una bomba y será detonada 
en 90 minutos por lo que deberán 
salir de la trinchera antes de que 
estallen. Situación 2: los alumnos 
son un grupo de soldados ingleses 
que lograron entrar a una oficina 
nazi donde se encuentran todos los 
registros y evidencias de las 
atrocidades que el partido nazi 
tiene planeado. Los nazis están por 
llegar y abrirán la puerta en 90 
minutos, por lo que deberán 
escapar antes de que lleguen. 
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P: Salir de la habitación antes del 
límite de tiempo con los códigos y 
pistas que encontraron. 

S: Entregar la bitácora donde 
anotaron las pistas y descifraron 
los enigmas y códigos. Serán 
evaluados con el Criterio B 
(investigación) y Criterio D 
(Pensamiento Crítico) 

Recursos 

Para los temas de Primera Guerra Mundial: 

1. Hobsbawn Eric, Historia del siglo XX, España, Crítica, 2011. 
2. Ian Crofton, 50 cosas que hay que saber sobre la Historia del Mundo, México, Ariel, 2014. 
3. “Documentos de trabajo”, Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Colegio Metodista 

Robert Johnson [en línea] 
4. Kairos, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. [en línea] Disponible en 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/eso/contemporanea/imperialismo_02_03.html 
5. La primera guerra mundial en 7 minutos, Academia Play, 25 de noviembre de 2017, Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU 
6. Knotion Reto 3, Sesión 1 ¿En qué consistió la Paz Armada? 

Knotion Reto 3, Sesión 3, ¿Qué características tuvo la 1GM? 
Knotion Reto 3, Sesión 4, ¿Qué ocurrió en el periodo entreguerras? Todas las actividades de Knotion 
logran que el alumno integre de manera eficaz la tecnología, ya que no sólo usan el ipad para 
conectarse a clase, sino que utilizan un aplicación que está diseñada precisamente para fomentar el 
aprendizaje con la tecnología, el manejo de otras herramientas virtuales, la manipulación de documentos 
interactivos y editables. 

7. Película 1917, (2019) 
 

Para Segunda Guerra Mundial: 

1. Hobsbawn Eric, Historia del siglo XX, España, Crítica, 2011. 
2. Ian Crofton, 50 cosas que hay que saber sobre la Historia del Mundo, México, Ariel, 2014. 
3. Hitler, Adolf, Mi lucha, libro en PDF. 
4. Mussolini, Benito, Doctrina fascista, libro en PDF. Leer a personajes famosos y polémicos en fuentes 

primarias fomenta la indagación y amplia el aprendizaje de los alumnos, porque leen en propias palabras 
al personaje de estudio, lo conocen desde otra perspectiva, mucho más que lo que el profesor pueda 
hablar del personaje.  

5. Kairos, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. [en línea] Disponible en 
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/eso/actual/2g_mundial_01_01.html 

6. Recorrido visual sobre la 2GM, Profesor de Historia, Geografía y Arte, Disponible en 
https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/segunda-guerra-mundial.html 

7. ¿Qué hubiera pasada si Alemania nazi hubiera ganado la guerra? 
8. Mapas digitales para identificar las fronteras de Europa antes y después de las guerras mundiales. 
9. Gamificación: Escape room virtual de la primera y segunda guerra mundial. Esta sumativa crea 

oportunidades para interactuar con sus compañeros, además de que deben integrar plenamente la 
tecnología, al ser una actividad interactiva y tener que estar manipulando actividades publicadas y 
entregadas en otras plataformas. Esta actividad también es una oportunidad para actuar en el mundo 
real, ya que gestionar el tiempo para resolver algo, y depender de compañeros de equipo son 
situaciones a las que se enfrentarán en su futuro, tanto académico como profesional. 

Recursos para evidencias de los alumnos: 

Google Classroom, en donde los alumnos cargarán todas las fotos y evidencias de sus trabajos.  

Google Slides, Jamboard, Documentos, Canva, Genially.  

Para respiraciones enfocadas en el corazón y de coherencia rápida para Linneo y Darwin: 

Reto 5: Sesión 3-8 
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Reto 6: Sesión 1-8 

 

 
Reflexión: consideración de la planificación, el proceso y el impacto de la indagación 

Antes de enseñar la unidad Mientras se enseña la unidad Después de enseñar la unidad 

¿Por qué pensamos que la unidad o 
los temas seleccionados serán 
interesantes? 
Porque desde el inicio de curso han 
preguntado cuándo veríamos las 
guerras mundiales. Porque son 
temas históricos con los que se 
familiarizan mediante películas, 
series que han visto a lo largo de su 
vida, con sus papás, hermanos o 
amigos. Incluso están de moda 
muchos videojuegos acerca de las 
guerras mundiales.  
 
¿Qué han visto los alumnos en esta 
disciplina anteriormente? 
Vieron el siglo XIX y el imperialismo, 
causa directa y que conecta a la Paz 
Armada de inicios del siglo XX y 
después a las grandes guerras. 
 
Según nuestra experiencia, ¿qué 
podemos esperar en esta unidad? 
Mucho interés de los alumnos, 
mucho debate y participación, y 
discusión de historia contrafactual. 
(“Qué hubiera pasado si…”) 
 
¿Qué oportunidades ofrece esta 
unidad para 
desarrollar los atributos del perfil de 
la comunidad de 
aprendizaje del IB? 
Al ser temas de conflicto y 
resolución tienen la oportunidad de 
desarrollar lo Reflexivos.  
En específico, en una película 
podrán identificar en los 
protagonistas atributos como 
Solidario, Audaz e Indagadores.  
 
¿Qué posibles conexiones 
interdisciplinarias podemos 
encontrar? 
En esta unidad se mencionan 
mucho los telegramas, las cartas de 
declaración de guerra y los 
armisticios de paz. Siempre es 
interesante indagar en estas fuentes 
primarias en su idioma original, por 
lo que Adquisición de la Lengua 
puede conectarse con esta unidad.  
 

¿Qué dificultades enfrentamos en 
el curso de la unidad o las tareas 
de evaluación sumativa? El 
regreso de vacaciones, alumnos 
que ya no se conectan a las clases 
y que sólo resuelven las 
actividades a distancia, lo que 
provoca que no sean tareas bien 
ejecutadas, ya que no estuvieron 
en las explicaciones de los temas. 

¿Qué recursos están resultando 
de utilidad y qué otros 
necesitamos? 

Las referencias a películas y series 
de la Segunda Guerra Mundial. Se 
requieren más actividades de 
gamificación 

¿Qué indagaciones de los 
alumnos están surgiendo? 

Qué hubiera pasado si Hitler no 
hubiera muerto, si Alemania 
hubiera ganado, si podría existir 
otra guerra mundial, cómo sería 
esta, por qué motivos pelearían los 
países y con qué medios. 

¿Qué podemos ajustar o cambiar? 

En otro ciclo escolar, dar más 
horas a la unidad donde se revisan 
las dos Guerras mundiales, ya que 
los alumnos muestran interés en el 
tema. 

¿Qué habilidades necesitan más 
práctica? 

Las habilidades de comunicación, 
en el indicador de la lectura. Ya 
que se han dado lecturas cortas y 
no están mostrando retención 
en  lo que leen. 

¿Qué nivel de participación de los 
alumnos observamos? 

Fuera de los alumnos que 
constantemente faltan a clases, la 
participación de los que sí lo hacen 
son poco más de la mitad, con 
participaciones activas. 

 

¿Cuáles fueron los resultados del 
aprendizaje de esta unidad? 

Bastante satisfactorio, las actividades 
tuvieron un alto porcentaje de 
respuesta, más que en otras unidades. 
Los alumnos se muestran con interés 
en las guerras mundiales, incluso les 
gustaría tener más horas para seguir 
viendo el tema. 

¿En qué medida sirvió la tarea de 
evaluación sumativa para distinguir los 
niveles de logro? ¿Fue 
suficientemente compleja para permitir 
a los alumnos alcanzar los niveles más 
altos? 
Los Escape Rooms de la sumativa 
fueron muy beneficiosos, pues lo que 
mas se fomento fue el trabajo en 
equipo. Los niveles de logro fueron 
distinguibles pues los alumnos tenían 
que consultar y repasar las actividades 
que hicieron en la unidad, recordar 
cada explicación o presentación que 
se dio. Además de demostrar pleno 
conocimiento y comprensión de los 
temas de la Unidad 3.. 

¿Qué productos del aprendizaje 
deberíamos documentar? 

Todas las actividades que se 
realizaron en la unidad tienen el valor 
para ser documentadas. 

¿Qué estrategias de enseñanza 
resultaron eficaces?¿Por qué? 
Quizzes para repasar, películas y 
actividades de revisión de las palabras 
y discursos de los dictadores 
totalitaristas, así como su propaganda 
para que pudieran analizarla. 

¿Qué resultó sorprendente? 

La iniciativa de los alumnos por ver 
documentales, videos y películas 
sobre los temas de la unidad y querer 
comentarlos en clase. Además de que 
organizaban en sus familias para ver 
estas películas. 
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¿Qué sabemos sobre las 
preferencias y los patrones 
de interacción de los alumnos? 
Que quieren trabajar más en 
equipo, que quieren más 
actividades que involucren trivias 
 
¿Qué aspectos de la unidad podrían 
inspirar proyectos personales o 
comunitarios? 
La tolerancia de opiniones e idelaes, 
la no discriminación y el abordaje de 
la xenofobia.  
 
 
 

¿Qué está ocurriendo en el mundo 
ahora que podamos conectar con 
la enseñanza y el aprendizaje en el 
marco de la unidad? 

Confclitos mundiales, bombardeos 
en Medio Oriente, la debilitación de 
la Corona Británica por la muerte 
del duque de Edimburgo, el triunfo 
de Biden sobre Trump en Estados 
Unidos. 

¿En qué medida son coherentes 
las experiencias de aprendizaje 
con los objetivos de la unidad? 

Son bastante coherentes ya que la 
experiencias son diseñadas para 
que cumplan con los objetivos en 
varios de sus indicadores. 

 

¿Qué acciones iniciadas por los 
alumnos observamos? Las mismas de 
la pregunta anterior 

¿Cómo aplicaremos nuestra 
experiencia para planificar la próxima 
unidad? 
Organizar las unidades de manera que 
ésta en particular, pueda tener más 
horas. 

¿Qué aspectos de esta unidad pueden 
servir a los alumnos para el siguiente 
año o nivel de estudio? 

Saber la participación de México en la 
1ª y 2ª guerra mundial. Saber los 
conflictos que sucedían en el mundo 
para comparar lo que sucedía en 
México y cómo el exterior afectó e 
impactó la vida en el país. 

¿Con qué grupos de asignaturas 
podríamos trabajar la próxima vez? 

En esta ocasión no se trabajó con 
ninguna asignatura pero en otro ciclo 
escolar puede hacerse con 
Adquisición de la Lengua, con inglés y 
francés, para revisar los discursos de 
las guerras mundiales en sus idiomas 
originales. 
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ANEXO PU4 
 

Profesor(es)  Natalia Arroyo Tafolla Grupo de asignaturas 
y disciplina 

Individuos y 
Sociedades.  Historia 

Título de la 
unidad 

Unidad 4:  El mundo dividido. La 
segunda mitad del siglo XX  Año del PAI 2 Duración de la 

unidad (en horas) 
14 

Indagación: establecimiento del propósito de la unidad 

Concepto clave Concepto(s) relacionado(s) Contexto global 

 Sistemas: Son conjuntos de 
componentes interdependientes o 
que interactúan. Proporcionan una 
estructura  y un orden  en los 
entornos humanos , naturales, y 
construidos, y pueden ser estáticos 
o dinámicos, simples o complejos.  
  

Ideología: Es un sistema de ideas e ideales que 
pueden sentar las bases de teorías, políticas y 
acciones económicas o políticas. Las ideologías 
suelen comprender un conjunto sistematizado de 
premisas y afirmaciones que se usan para 
interpretar el mundo y estipular declaraciones 
normativas acerca de cómo debe organizarse. 
Las ideologías pueden evolucionar y cambiar con 
el tiempo para cubrir las necesidades de un grupo 
de personas o una sociedad. Las ideologías 
pueden derivar del lugar y el espacio en el que se 
encuentran ubicados un grupo de personas o una 
sociedad. Asimismo, pueden evolucionar hasta 
convertirse en sistemas políticos, económicos o 
sociales, los cuales pueden tener un impacto en 
las personas de distintas maneras, por ejemplo, 
mediante la definición de ciertos derechos y 
responsabilidades. 

 
Expresión personal y 

cultural  
 
Posible exploración: 
Construcciones sociales 
de la realidad, filosofía y 
modos de vida; sistemas 
de creencias, rituales y 
juegos. 

Enunciado de la indagación 

Los sistemas mundiales son resultado de distintas ideologías que reflejan sus modos de vida y creencias. 

Preguntas de indagación 

Fácticas:  
¿Qué es una ideología? ¿Qué es capitalismo? ¿Qué es comunismo? 

Conceptuales:  
¿Cómo surgió el mundo bipolarizado después de la Segunda Guerra Mundial? ¿De qué manera se relacionan las 
guerras de la segunda mitad del siglo XX con las ideologías capitalistas y comunistas? 

Debatibles:  
¿La economía, sociedad y política comunista es un ideal utópico? ¿Cuándo y porqué ha funcionado? 

Objetivos específicos Evaluación sumativa                            

Criterio A. Conocimiento y 
comprensión 
 
i. Usar vocabulario en contexto. 
ii. Demostrar conocimiento y 
comprensión de los contenidos y 
conceptos específicos de la 
asignatura, utilizando 
descripciones, explicaciones y 
ejemplos. 

Mafalda es una historieta creada en la década de los sesenta por el argentino 
Quino, cuya vida cotidiana y situaciones están estrechamente relacionadas 
con el mundo bipolarizado, producto de la Guerra Fría. La personalidad de 
Mafalda y sus amigos también guardan un estrecho paralelo con la Historia 
de la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de miles de tiras cómicas que 
crean el mundo de Mafalda, desfilan situaciones del Tercer mundo, la Guerra 
de Vietnam, el comunismo, la carrera espacial, Fidel Castro, Lyndon Johnson 
y Estados Unidos, la ONU, la sobrepoblación, la URSS, la cortina de hierro, 
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Criterio B. Investigación 

i.Formular y seguir un plan de 
acción para investigar una pregunta 
de investigación 

ii.Evaluar el proceso y los 
resultados de la investigación 

  
Criterio D. Pensamiento crítico 
 
i. Identificar los aspectos 
principales de ideas, 
acontecimientos, representaciones 
visuales o argumentos. 
ii. Usar información para expresar 
una opinión. 

etc.. Todos estos temas, son aprendizajes esperados de la Unidad 4. 
 

La evaluación sumativa consistirá en que la profesora haga una selección del 
libro Toda Mafalda, en donde los chistes y humor de Quino sea relacionado 
con situaciones de la guerra fría. El alumno deberá analizar cada una de las 
tiras cómicas de la selección de la profesora y deberá demostrar que sabe a 
qué se refiere la situación (Criterio A). Además de usar su pensamiento crítico 
para emitir una opinión de cada tira cómica. (Criterio D). 

 
Relación entre las tareas de evaluación sumativa y el enunciado de la 
indagación: 

El enunciado de indagación tiene la premisa de que las ideologías reflejan la 
vida cotidiana. Fomentar la lectura de un cómic de tintes políticos y sociales 
en los alumnos, escritos en los 60´s y 70´s, apoyan a que los jóvenes 
entiendan el mundo en el que se vivía, en una figura famosa de la literatura 
latinoamericana. 

Enfoques del Aprendizaje 
Para el objetivo A, los alumnos desarrollarán a lo largo de la unidad sus Habilidades de Investigación, 
Habilidades de gestión de la información) Presentan la información en diversos formatos y plataformas. Obtienen y 
analizan datos para identificar soluciones y tomar decisiones fundadas. Crean referencias y citas, usan notas a pie 
de página y finales, y elaboran bibliografías conforme a convenciones reconocidas. Utilizan la capacidad crítica para 
analizar e interpretar los contenidos de los medios de comunicación. 
En experiencias de aprendizaje como el Fotoartículo de guerra, deberán tomar un rol de periodista y elaborar una 
noticia de guerra (un conflicto elegido por ellos, que se enmarque dentro de la guerra fría) y darle un formato de 
periodismo, por lo que las habilidades que se verán desarrollados son las de Comunicación. 
Los alumnos desarrollarán las Habilidades de Investigación, de gestión de la información, mediante las 
actividades que buscan obtener información de inventos, imperios y potencias del siglo XIX con sus territorios 
para después plasmarlos en sus actividades. Además, practicarán el manejo de la información e informar a 
otros, para obtener, registrar y verificar datos. En las actividades donde se desarrollen las habilidades de 
investigación, serán capaces de crear referencias y citas, usando notas finales y bibliografías en una 
convención reconocida (APA). 
Para el objetivo D, los alumnos deberán proponer y evaluar diversas soluciones, observan detenidamente 
para reconocer los problemas, obtienen y organizan información pertinente para formular un argumento. 
(Habilidades de pensamiento crítico) Con los conocimientos que tiendrán a mitad de la Unidad 4, 
podrán evaluar la situación de países actuales con tintes comunistas y compararlos con las economías 
capitalistas donde ellos viven. (de transferencia) 

 
Acción: enseñanza y aprendizaje a través de la indagación 

Contenidos Proceso de aprendizaje 
  

Reconoce la 
formación de grandes 
bloques hegemónicos 
en el mundo tras el fin 
de la Segunda Guerra 
Mundial.  
 
 
Identifica el 
armamentismo como 
parte de la 
confrontación de los 
bloques y reflexiona 

Experiencias de aprendizaje y 
estrategias de enseñanza. 
SEMANA 1 

Para introducir al contexto de la 
segunda mitad del siglo XX, los 
alumnos deberán investigar 
acontecimientos mundiales que 
haya sucedido de 1950 a 1999 e 
identificarlos en un mapa. (Este 
producto será usado en la 
semana 2) 

Evaluación 
formativa 

 
SEMANA 1  

 
Mapa de 
acontecimientos de 
la 2ª mitad del 
siglo XX 
(Escala PAI, 
Criterio B) 
 
Portada Unidad 4 y 

Diferenciación 

En esta actividad no se les 
imponen los eventos históricos 
que deben de encontrar y 
ninguna respuesta es 
incorrecta, mientras haya 
sucedido en el periodo que se 
determina. Esto fomenta a la 
participación de los alumnos, 
pues sus respuestas pueden ir 
desde, el lanzamiento de una 
película o juego, hasta un 
magnicidio.  
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sobre el peligro 
nuclear.  
 
Analiza el concepto 
de guerra fría y 
reconoce la presencia 
de conflictos 
regionales como parte 
de ella.  
 
Reflexiona sobre la 
construcción del Muro 
de Berlín.  
 
Reconoce los 
principales procesos 
que marcaron el fin de 
la Guerra Fría.  
 
Identifica la 
importancia de los 
movimientos 
democratizadores en 
los países del Este 
para la disolución del 
bloque soviético. 

 
El concepto relacionado de la 
unidad es ideología, por lo que 
los alumnos deberán realizar 
una portada con dos 
definiciones distintas de ese 
concepto e ilustrarla con los 
eventos históricos que 
encontraron en sus 
investigaciones de la clase 
anterior 
 
SEMANA 2 

En plenaria, alumnos 
mencionarán los eventos 
históricos que encontraron en la 
semana 1 y la profesora irá 
marcando en un mapa 
proyectado todos aquellos que 
se relacionen con la Guerra Fría 
(vietnam, muro de berlin, Corea, 
asesinato de kennedy, KGB, etc) 
para comenzar a dar una 
explicación en pizarra virtual 
acerca de cómo el mundo estuvo 
dividido. Se usarán los 
conceptos de ideología, 
comunismo y capitalismo. Con 
esa explicación los alumnos 
resolverán una presentación en 
Google Slides donde practicarán 
las diferencias entre los dos 
bloques hegemónicos de la 
Guerra Fría. 

 
Transmisión del capítulo 2, de la 
serie Historia nivel 1, disponible 
en Netflix. Este capítulo trata de 
la carrera espacial entre EUA y 
la URSS, y su competencia por 
conquistar y llegar primero al 
espacio. Al finalizar, los 
alumnos contestarán preguntas 
sobre el video y se abrirá el “Si 
hubieras sido el presidente de 
EUA, ¿seguirías invirtiendo en 
conocer el espacio o qué más 
explorarías?” y “¿Crees que el 
hombre llegó a la luna en 1969? 
 
SEMANA 3 

Por medio de una presentación 
interactiva de Knotion, los 
alumnos se adentrarán en los 
principales conflictos mundiales 
de la 2ª mitad del siglo XX: la 
guerra de Vietnam, Guerra de 
Corea, Alemania dividida, 
revolución cubana e invasión 
soviética a Afganistán. 

definiciones de 
ideología (Escala 
PAI, Criterio A) 
 
Documento de 
Google Slides 
“Bloques 
hegemónicos”. 
(Escala SEP 0-10, 
Lista de cotejo) 
 
Hoja de trabajo 
Knotion Reto 5, 
Sesión 5 (Escala 
SEP 5-10, Lista de 
cotejo) 
 
Fotoartículo de 
guerra (Escala 
SEP 5-10, Lista de 
cotejo) 
 
Presentación 
completada 
“Alemania dividida” 
(Escala SEP, Lista 
de cotejo) 
 
Hoja de trabajo 
“Disolución de la 
URSS” (Escala 
SEP, lista de 
cotejo) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

Usar sus propios intereses para 
dibujar una portada fomenta la 
creatividad de los alumnos. 

 
Los alumnos muestran interés 
en aprender por medio de 
películas y series. En esta 
ocasión, çunicamente el 
capítulo 2 es temática de clase, 
sin embargo el formato de 
documental con infografías, 
aunado al contenido de cada 
capítulo, despertará la 
curiosidad de los alumnos, 
 
Los conflictos de la Guerra Fría 
son tan variados, que unos 
pueden resultar mas llamativos 
que otros ante los alumnos, 
pues sus propios intereses 
despertarán la curiosidad. El 
hecho de que puedan 
adentrarse en uno de ellos, con 
un rol específico motiva a los 
alumnos a realizar esta 
actividad. 
 
Los objetos usados en el 
espionaje de la KGB como 
sombrillas, bolsas, labiales y de 
más objetos con cámaras 
escondidas, además de 
“arcades” o máquinas de 
videojuegos de los setenta con 
temáticas de guerra, estrategia, 
acumulación de puntos,etc. es 
de interés para los alumnos 
dado que comparan los 
videojuegos actuales con los 
del siglo pasado y notan que los 
gobiernos soviéticos 
empujaban a los niños a estos 
juegos para su conveniencia.  

 
La elaboración de cómics es un 
recurso usual para las 
actividades de los alumnos, 
pero ahora es al revés. 
Mafalda, al ser un cómic que 
suma a sus temas la vida 
cotidiana en el mundo 
bipolarizado, abre una puerta 
de aprendizaje distinta a la 
habitual. 
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Realizarán la Hoja de trabajo 
dentro de la actividad de Knotion 
y elegirán el conflicto que más 
les llame la atención para 
trabajarlo en la siguiente sesión. 

 
Se transmitirán videos de 
Youtube del podcast “Creativo”, 
donde el protagonista entrevista 
a un periodista de guerra que 
cuenta sus hazañas y 
experiencias en Irak, Libia y 
Colombia. Con esto, los 
alumnos conocerán la 
importancia del periodismo de 
guerra y les corresponderá 
hacer lo mismo con el conflicto 
de la guerra fría elegido en la 
clase anterior. Su rol será ser 
un periodista de guerra que 
acude al conflicto como si éste 
estuviera sucediendo en vivo.  
 
SEMANA 4 
El tema de la semana será 
Alemania dividida, la RDA y la 
RFA, la construcción del muro 
de Berlín y la vida cotidiana de 
1961 a 1989. Se observarán 
videos con imágenes originales 
y se abrirá el debate sobre lo que 
les hizo pensar la situación de no 
volver a ver a un familiar, amigo 
o colega a causa del 
separamiento por una ideología.  

 
El alumno trabajará en 
completar una presentación 
sobre las diferencias entre la 
RDA y RFA como capital, 
sistema económico, forma de 
gobierno, alianzas políticas y 
militares y banderas. Además 
deberán de buscar fotos de la 
época para ilustrar la 
presentación. 
 
SEMANA 5 

Por medio de recorridos 
virtuales, los alumnos 
observarán museos con objetos 
de la KGB (Tallin, Estonia) y de 
videojuegos de los setenta (San 
Petersburgo, Rusia) para 
comprender la importancia de 
los soviéticos en el espionaje y 
del gobierno en que los niños 
fueran entrenados como 
estrategas de guerra. 
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Se trabajará en el aprendizaje 
de los alumnos en que 
conozcan los países que 
conformaban la Unión soviética, 
así como las características, 
capital y el año de salida de la 
unión de cada país integrante. 
Se observará un video de un 
canal de noticias del 25 de 
diciembre de 1991, cuando se 
anunció al mundo que 
Gorbachov disolvía la URSS. 
 
SEMANA 6 

Evaluación sumativa. Lectura y 
análisis de selección de Toda 
Mafalda 

Evaluación sumativa. Lectura y 
análisis de selección de Toda 
Mafalda 

Recursos 

 

Video: ¿Cómo es ir a la guerra?, Creativo, Roberto Mtz.  
Presentación: Del mundo polarizado a la globalización 
Video: La guerra fría y la caída de la unión soviética 
Video: La guerra fría en 7 minutos 
Presentación: El mundo dividido durante la guerra fría. 
Presentación: Diferencias entre los bloques hegemónicos 
Knotion Reto 5, Sesión 5 
Knotion Reto 5, Sesión 7, actividades 1 y 2 

Recursos para evidencias de los alumnos: 

Google Classroom, en donde los alumnos cargarán todas las fotos y evidencias de sus trabajos.  

Google Slides, Jamboard, Documentos, Canva  

Para respiraciones enfocadas en el corazón y de coherencia rápida para Linneo y Darwin: 

Reto 7: Sesión 1-8 

Reto 8: Sesión 1-8 
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Reflexión: consideración de la planificación, el proceso y el impacto de la indagación 

Antes de enseñar la unidad Mientras se enseña la unidad Después de enseñar la unidad 

¿Por qué pensamos que la unidad o 
los temas 
seleccionados serán interesantes? 
Porque si bien se han mostrado 
interesados en las guerras mundiales, 
los conflictos dentro de la Guerra Fría 
son temas que conocen y no han 
tenido oportunidad de explorar en otros 
cursos de historia, muchos de ellos, 
son tema de las series, películas y 
videojuegos que acostumbran y fueron 
muchos sus cuestionamientos durante 
el curso que dejaron ver el interés de la 
Guerra Fría 
 
¿Qué han visto los alumnos en esta 
disciplina anteriormente? 
El final de la unidad anterior fue la 2ª 
Guerra mundial, dicho tema dejó el 
mundo bipolarizado y dividido, 
panorama que dio inicio a la Guerra 
Fría. 
 
Según nuestra experiencia, ¿qué 
podemos esperar en esta unidad? 
Mucho interés de los alumnos, mucho 
debate y participación, y discusión de 
historia contrafactual. (“Qué hubiera 
pasado si…”) 
 
¿Qué oportunidades ofrece esta 
unidad para 
desarrollar los atributos del perfil de la 
comunidad de 
aprendizaje del IB? 
Al ser temas de conflicto e impacto en 
imágenes de guerra, se fomenta el 
atributo de Reflexivos.  
Las actividades y experiencias de 
aprendizaje fomentan a los alumnos 
ser buenos comunicadores y 
además los temas y las oportunidades 
que se les dan para que ellos 
investiguen de manera autónoma los 
hace ser indagadores.  
 
¿Qué sabemos sobre las preferencias 
y los patrones 
de interacción de los alumnos? 
En la mayoría de los grupos se han 
mostrado con una apertura al debate, 
a dar sus opiniones sin timidez, a 
hablar y hacer una especie de juego 
con situaciones hipotéticas de los 
temas que se ven en clase. Estos 
debates y discusiones siempre ha sido 
beneficiosos. 
 

¿Qué dificultades enfrentamos 
en el curso de la unidad o las 
tareas de evaluación sumativa? 

Al ser la última unidad y casi el 
final del ciclo escolar, ahora 
aumentó la participación y 
entrega de actividades de los 
alumnos, pero también muchos 
se están conectando a distancia 
porque vuelven a salir de 
vacaciones y eso provoca 
distracciones o conexión 
deficiente de internet. 

¿Qué recursos están resultando 
de utilidad y qué      otros 
necesitamos? 

Las actividades donde tienen un 
rol o donde se abre el debate y la 
discusión han generado mucha 
participación. Al ser fin de ciclo, 
se pueden buscar actividades y 
momentos de clase 
significativos, pero no tan 
rigurosos.  

¿Qué indagaciones de los 
alumnos están surgiendo? 

Ha sido muy mencionado la 
actualidad de Corea del Norte, 
les causa mucha curiosidad y 
han tenido iniciativa en 
investigarlo por su propia cuenta 
a partir de haber estudiado la 
guerra de Corea. La represión, la 
libre expresión, y la familia del 
actual gobernante han generado 
muchas indagaciones..  

¿Qué podemos ajustar o 
cambiar? 

Podríamos ajustar el tiempo en 
cuanto a semanas que trabajan 
de manera individual, ya que la 
unidad anterior hicieron grandes 
cosas trabajando en equipo, y 
las actividades de esta unidad no 
están diseñadas para lo 
colaborativo. 

¿Qué habilidades necesitan más 
práctica? 

Las habilidades de reflexión, ya 
que no ahondan en sus 
respuestas cuando se requiere, 

¿Cuáles fueron los resultados del 
aprendizaje de esta unidad? 

Muy buenos, los alumnos se 
mostraron altamente activos, 
participativos e interesados en los 
temas de la Guerra Fría. 

¿En qué medida sirvió la tarea de 
evaluación sumativa para distinguir 
los niveles de logro? ¿Fue 
suficientemente compleja para 
permitir a los alumnos alcanzar los 
niveles más altos? 

Fue bastante eficaz para distinguir 
niveles de logro, porque en la 
actividad se reflejaba el conocimiento 
y comprensión de los temas (c.A) y 
tuvieron la oportunidad de desarrollar 
el pensamiento crítico (c.D) en quince 
ejercicios distintos. Además, se 
dieron cuenta de cómo influye la 
expresión personal de una persona y 
el impacto que puede tener su obra, 
décadas después. 

¿Qué pruebas del aprendizaje 
podemos observar? 

Sus comentarios al pie de cada 
historieta, ya que muestran el 
pensamiento crítico y quedan 
plasmadas sus opiniones y su 
conocimiento de todos los temas que 
se enmarcan en la guerra Fría. 

¿Qué productos del aprendizaje 
deberíamos documentar? 

 Sus reportajes de guerra y su tarea 
sumativa, de estar en clases 
presenciales sería significativo poder 
exponerlos. 

¿Qué estrategias de enseñanza 
resultaron eficaces ¿Por qué? 

Los fotoartículos, las presentaciones 
para completar, los videos de 
espionaje soviético, la lectura y 
análisis de Mafalda, porque muchas 
fueron actividades en las que los 
alumnos tenían un rol. Otras en las 
que se mostraron tan entusiasmados, 
que no lo sentían como tareas o 
trabajos monótonos. 

¿Qué resultó sorprendente? 
El desempeño y comentarios críticos 
de la tarea sumativa ya que superaron 
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¿Qué aspectos de la unidad podrían 
inspirar proyectos personales o 
comunitarios? 
Al ser el punto de conflicto de esta 
unidad, las diferentes ideologías, se 
puede trabajar la posible exploración 
del contexto global de las 
construcciones sociales de la realidad, 
los modos de ver la vida y las 
creencias. Pues estas exploraciones 
fueron los motivos por los que el 
mundo se dividió durante la 2ª mitad 
del siglo XX. 
 
  

se saltan preguntas o responden 
con monosílabos. 

¿Cómo podemos ofrecer 
andamiajes para el aprendizaje a 
los alumnos que necesitan más 
ayuda? 

Debemos estar muy pendientes 
de las actividades de 
recuperación de los alumnos en 
rezago, mantener comunicación 
activa con la coordinación de 
grado y con los propios alumnos 
para apoyarlos en donde 
flaquean. 

¿Qué está ocurriendo en el 
mundo ahora que podamos 
conectar con la enseñanza y el 
aprendizaje en el marco de la 
unidad? 

La pandemia y las elecciones en 
México han dividido a la 
población. Y esta división se 
debe a que un grupo cree que 
está en lo correcto y el otro igual, 
sin tolerancia a una opinión 
contraria. Estos son temas de 
ideología e intereses que 
demostraron durante la Guerra 
Fría dividir no sólo a un país, sino 
al mundo entero. 

¿En qué medida son coherentes 
las experiencias de aprendizaje 
con los objetivos de la unidad? 

Son totalmente coherentes dado 
que cada experiencia está 
relacionada tanto con los 
objetivos específicos como con 
los aprendizajes esperados.  
 

mis expectativas con los resultados 
tan reflexivos. 

¿Qué acciones iniciadas por los 
alumnos observamos? 

La iniciativa de analizar más 
historietas de las que se solicitaron. El 
interés por seguir revisando temas de 
la Guerra Fría durante las últimas 
semanas de cierre de curso, querer 
retomar temas en los que no se 
profundizaron. También hacían por 
ellos mismos ejercicios de historia 
contrafactual, jugando a qué hubieran 
hecho ellos o como hubieses actuado 
su fueran representantes de 
potencias. 

¿Qué haremos de otro modo la 
próxima vez? 

Considero que esta unidad la 
planearé más extensa, con más 
semanas para ahondar en temas 
como la globalización, los desastres 
nucleares, y tratar de hacer una línea 
del tiempo que sea consultada 
frecuentemente y se muevan en el 
mismo panorama temporal de la 
Guerra Fría. 

¿Cómo aplicaremos nuestra 
experiencia para planificar la próxima 
unidad? 

Dado que esta unidad fue planeada 
para clases en línea, se valorará que 
las actividades puedan ser usadas en 
clases presenciales. 

¿Qué aspectos de esta unidad 
pueden servir a los alumnos para el 
siguiente año o nivel de estudio? 

El inicio de un siglo, el XXI, y la 
conexión de un proceso histórico con 
su realidad y su presente. El inicio de 
los lenguajes digitales y el internet. 
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