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Resumen 

Este trabajo revisa la problemática generada a partir de la práctica educativa fundamentada en 

el aprendizaje pasivo de conocimientos declarativos de la historia en estudiantes de educación 

media superior. El presente trabajo propone una estrategia didáctica para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la noción de cambio-continuidad, para que los estudiantes de este 

nivel desarrollen la capacidad de análisis sobre su entorno contextual, a través de experimentar 

la construcción del conocimiento histórico. 

El trabajo se desarrolló con estudiantes de 5º año de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), 

Plante no.9 “Pedro de Alba”. A partir de las intervenciones de enseñanza-aprendizaje, se recabó 

la información necesaria para el diseño de una propuesta de intervención didáctica. En ella se 

abordó el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia didáctica para el aprendizaje 

de la noción de cambio-continuidad, como parte de las nociones del método didáctico para la 

enseñanza de la Historia denominado: Pensamiento Histórico.   

Abstract 

This study reviews the problem that arises when high school students are taught History through 

the passive learning of declarative knowledge. The present study proposes a didactic strategy for 

the teaching-learning process of the notion of change-continuity, so that high school students 

develop the ability to analyze their contextual environment, through experiencing the 

construction of historical knowledge. 

    The research was conducted with fifth year students from the Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP), campus No. 9 "Pedro de Alba.” The necessary information was collected from two 

teaching-learning interventions to be able to the design a didactic intervention proposal. It 



 

addressed problem-based learning (PBL) as a didactic strategy for learning the notion of change-

continuity, as part of the notions of the didactic method for the teaching of history called 

Historical Thinking. 
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Introducción  

La Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) tiene el propósito de 

fortalecer la educación a través de la formación de profesionales en la enseñanza de las diversas 

disciplinas que se imparten en este nivel. Entre sus objetivos contempla enriquecer la práctica 

educativa vinculando los conocimientos de su disciplina con otras ciencias asociadas a la 

educación, como lo son: la pedagogía, la didáctica y la psicología, resultando profesionales de la 

enseñanza altamente capacitados para tomar decisiones educativas claramente fundamentadas 

y favorables. 

El presente trabajo constituye un documento que refiere al análisis reflexivo y la capacidad de 

autoevaluación adquirida durante el posgrado. Corresponde al Reporte de Práctica Docente 

como opción de trabajo de grado. Pese a que la elaboración de esta modalidad manifiesta que 

se debe presentar el Reporte de la Práctica Docente III, las condiciones derivadas de diversos 

paros estudiantiles en la Escuela Nacional Preparatoria durante 2019, y en mayor medida, la 

situación sanitaria derivada del Covid-19, impidieron la implementación de esta, por lo que no 

fue posible implementar los ajustes que se programaron. No obstante, estos nuevos 

planteamientos forman parte medular del trabajo que aquí se presenta.  

Derivado de lo anterior, la instrumentación y el diseño se fundamentan en las prácticas que 

se realizaron, de donde se obtiene una construcción teórico-práctica que evolucionó y se 

trasformó progresivamente de la experiencia, el análisis y las adecuaciones reveladas con la 

práctica. Es así como se presenta el diseño e instrumentación de una intervención didáctica 

diseñada para el contexto de la Escuela Nacional Preparatoria.  
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La exposición escrita, las evidencias documentadas de las prácticas y el análisis crítico y 

autorreflexivo pretenden demostrar haber alcanzado un nivel adecuado de comprensión del 

quehacer docente en el nivel medio superior.  

En relación con la problemática que se aborda, esta se sitúa en el estudio de la disposición de 

los jóvenes hacia la disciplina, atendida desde la dimensión didáctica. Una mala implementación 

de estrategias conlleva a un aprendizaje deficiente o pobre, lo cual suele traducirse en una 

pérdida de tiempo en el espacio educativo, el establecimiento de relaciones negativas hacia la 

disciplina, o bien, un vació formativo en los egresados, el cual tira y empuja su interacción con la 

sociedad adulta. 

Con frecuencia, para los jóvenes estudiantes, la asignatura de Historia representa un 

conocimiento interesante, pero la claridad sobre el sentido de su estudio no siempre es percibida, 

porque aborda acontecimientos que ya sucedieron y su relación con el presente parece inconexa. 

Resulta más comprensible para ellos advertir la utilidad y el valor de aquellas disciplinas que 

ofrecen respuestas concretas de su entorno, como puede ser el caso de las ciencias de la salud, 

las derivadas del pensamiento matemático, etc. 

Podemos identificar que en gran medida esa displicencia de los estudiantes hacia la asignatura 

se relaciona con la implementación de estrategias didácticas inadecuadas, como lo es el abuso 

de la lectura, el valor de predominancia de la memorización o la falta de conexión explicativa 

entre pasado-presente. Al final del día, suelen fortalecer una relación negativa hacia su estudio.  

Con el propósito de atender la falta de interés en los estudiantes para el aprendizaje de la 

historia, este trabajo aborda el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)1 como una estrategia 

 
1 En adelante utilizaré la abreviatura ABP para referir al Aprendizaje Basado en Problemas. 
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didáctica para poder fomentar en ellos, el valor de su estudio y su implementación en la lectura 

del entorno social en el que viven. 

A pesar de que el ABP surge desde y para las disciplinas que presentan soluciones concretas a 

situaciones problema, como lo es la medicina, el derecho o las matemáticas, actualmente se 

utiliza también para el aprendizaje de las ciencias sociales. Esto se logra a través de la formulación 

de problemas no brunerianos, los cuales abordan problemas para los que no se tiene una 

solución concreta y donde lo que construye es el proceso que se sigue para hallar una posible 

respuesta y no la respuesta en sí misma. 

Existe una pluralidad de trabajos en los cuales se aborda el ABP para el mejoramiento de la 

enseñanza de la historia, la mayoría de ellos se trata de trabajos de posgrado de diversas 

instituciones educativas de diversos países, sobre los cuales no siempre se permite acceder. Por 

su parte los trabajos publicados en revistas especializadas , aunque son poco numerosos marcan 

un norte para su estudio. 

El trabajo de los mexicanos Villafuerte y Castillo (2009) observa en el ABP una propuesta viable 

para el aprendizaje de la historia. Cimentado de la postura pedagógica sociocultural propone que, 

partiendo de lo cotidiano en el estudiante se puede lograr una situación de empatía histórica que 

conlleva a la elaboración de referentes históricos que posibilitan la construcción de esquemas 

explicativos. No sólo eso, sino que, resuelven que esta concepción didáctica favorece el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas. Esto hace de la historia una asignatura 

novedosa y coadyuva a la solución de problemáticas relacionadas con el proceso de aprendizaje 

de la Historia.  
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Otro trabajo que aborda la temática es el del español Antoni Serra (2010). Hace un recorrido 

histórico sobre el cómo a partir de la década de los años setenta, en el contexto de la guerra fría, 

el aprendizaje por descubrimiento se posicionó como una manera de llevar la metodología 

científica dentro de las aulas. Para el caso de la Historia, esa transición hacia las aulas se llevó a 

cabo principalmente con el proyecto anglosajón History 13-16. En él se plantea enfocar la 

enseñanza en los procesos intelectuales que utiliza el historiador en favor de ofrecer 

explicaciones al presente y no en la acumulación de conocimientos declarativos. Esta propuesta 

adopta la forma de un modelo didáctico especializado para le enseñanza de la historia conocido 

como la enseñanza del Pensamiento Histórico (PH)2.  

Dado que ambas posturas educativas, tanto el ABP como el PH, insisten en el manejo de las 

nociones intelectuales y la metodología que utiliza la historia disciplinar, se valoró que permiten 

una adaptación con relativa fluidez, por lo que se optó integrarlas en la práctica educativa.  

Es relativa esa adaptabilidad en el sentido de que, urge resolver una problemática 

fundamental, de la cual no se ha encontrado indicio en la producción intelectual: ¿Qué elementos 

estructurantes de la disciplina histórica se requieren para poder articular una estrategia didáctica 

basada en la resolución de problemas (ABP) que sirva para la enseñanza de la Historia? 

En ese sentido el objetivo general de este trabajo se ubica en el análisis de la intervención 

didáctica expresada y resolver la cuestión antes mencionada articula un objetivo secundario, el 

cual se resuelve en el segundo capítulo y da forma a la intervención didáctica, la cual se expresa 

como una intervención fundamentada en el ABP, que logre una situación de aprendizaje viable 

para la enseñanza del PH en el nivel medio superior.  

 
2 En adelante utilizaré la abreviatura PH para hacer referencia a la postura didáctica del Pensamiento Histórico.  
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Acerca de la metodología, el trabajo expuesto se ubica dentro de los estudios no 

unidisciplinarios. Debido al carácter situado de la investigación y cuya respuesta está adaptada a 

él, obliga a construir una metodología particular. Estas características reunidas lo circunscriben 

dentro de las investigaciones de carácter transdisciplinar (Estrada Carreón & Velázquez Zaragoza, 

2014). El modo como se abordó el estudio parte de la comprensión de un escenario de estudio 

visto desde la psicología, la pedagogía y la historia, seguido del diseño, instrumentación y 

aplicación de la intervención didáctica para finalmente ejercer un análisis crítico y autorreflexivo. 

El ejercicio docente se contextualiza con estudiantes de 5º año en la Escuela Nacional 

Preparatoria, plantel núm. 9 “Pedro de Alba”. El subtema abordado del programa de estudios 

correspondiente a la cuarta unidad temática del programa: 4.1 El desarrollo del pensamiento 

científico, el ámbito religioso y las instituciones educativas en la formación cultural, Unidad 4. Las 

expresiones culturales como medios de construcción del México plural y de su patrimonio. 

(Escuela Nacional Preparatoria, 2017b).  

El propósito que se persigue con esta secuencia didáctica es el fomento de la noción del PH 

definida como cambio-continuidad, a través de la estrategia del Aprendizaje Basado en 

Problemas para fomentar el sentido de utilidad y la disposición del estudio de la Historia en los 

estudiantes de educación media superior. 

La exposición se presenta subdividida en tres capítulos principales. En ellos se busca ofrecer 

una adecuada contextualización y ordenamiento lógico de las ideas que sostiene la propuesta 

didáctica. 

El primero se ocupa de contextualizar de la práctica docente. A través de la exposición y el 

análisis detallado de la Escuela Nacional Preparatoria, se abordan cinco elementos: 1) la 
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descripción sobre la ubicación e infraestructura, 2) el análisis del modelo educativo, 3) el análisis 

de la estructura curricular, 4) el análisis del Programa de Estudios y 5) la descripción de la 

población atendida. A manera de sumario, se presenta una valoración general de la información 

analizada, la cual se retoma en el diseño de la propuesta didáctica.  

El segundo capítulo se presenta en dos apartados. El primero expone de manera argumentada 

el sustento teórico que orbita la propuesta didáctica. En él, se manifiesta una reflexión en torno 

a la dimensión social y formativa de la Historia y del profesor de la asignatura en el nivel medio 

superior. Así mismo se realiza una exposición sobre el Aprendizaje Basado en Problemas como 

estrategia didáctica para la enseñanza de la Historia, con el interés de realizar la adecuación del 

ABP para la enseñanza de las nociones que utiliza el historiador en los estudiantes. Se adopta el 

modelo didáctico de la enseñanza del PH debido a que brinda recursos de posibilidad para esta 

adecuación.  

El segundo apartado está dedicado a la presentación de la propuesta de secuencia didáctica. 

Se detallan los aprendizajes esperados en relación con el programa de estudios, los objetivos 

didácticos planteados, tanto los generales como los específicos, así como las particularidades 

técnicas del ABP: situación problema, fases de trabajo e instrumentación didáctica. 

El tercer capítulo consiste en un balance general de la propuesta didáctica, en él, se detalla el 

proceso de aprendizaje seguido durante el posgrado desde su enfoque transdisciplinar a partir 

del estudio pedagógico, didáctico y disciplinar. También se presenta el análisis crítico y 

autorreflexivo del desempeño docente observado en las practicas docentes. Para su realización 

se utiliza un instrumento de evaluación proporcionado durante el posgrado MADEMS.  
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Por último, se ofrece un apartado de consideraciones finales en el que se presentan las ideas 

sumarias los resultados del aprendizaje y la experiencia obtenida durante la elaboración del 

presente trabajo. 
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Capítulo 1.  La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 

1.1 Ubicación e infraestructura. 

Desde su inauguración el 28 de julio de 1965, el plantel # 9 “Pedro de Alba” de la Escuela Nacional 

Preparatoria3 se ubica, al norte de la Ciudad de México, sobre la avenida Insurgentes Norte, 

núm.1698, en la colonia Lindavista, de la alcaldía Gustavo A. Madero.  

Actualmente, el complejo educativo se integra de 22 emplazamientos físicos. Entre los que 

destacan siete edificios áulicos, enlistados de la letra B a la H. Así mismo, las correspondientes 

edificaciones destinadas a la administración escolar: la Dirección, la Secretaría de Asuntos 

Escolares y la Secretaría de Apoyo a la Comunidad. También forman parte de estas locaciones, 

 
3 En adelante utilizaré la abreviatura ENP pare referirme a la Escuela Nacional Preparatoria.  

Figura 1-1. Desplante del complejo del Plantel No. 9 "Pedro de Alba" 

Fuente: http://www.prepa9.unam.mx/plantel/image/planop9.jpg 
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espacios enfocados en la formación integral de los estudiantes, que abarcan áreas de 

profundización académica, deportiva y cultural.  

En el área de profundización académica, merecen mención especial, por una parte, la 

Mediateca: que consiste en un centro de recursos didácticos enfocado en el aprendizaje de 

idiomas, auxiliado por recursos electrónicos, material bibliográfico, software, películas, audios y 

juegos. De la misma manera destaca el área de laboratorios LACE: se trata de un recurso integral 

en la didáctica de la enseñanza de las ciencias naturales, enfocado en complementar las clases 

teóricas con la práctica. 

Para el caso de la educación histórica, no se cuenta con un espacio físico exclusivo. La ENP lo 

hace a través del Colegio de Historia, que ofrece espacios destinados, tanto a profesores como 

estudiantes, con el propósito de brindar herramientas didácticas para complementar el trabajo 

en las aulas, con la intención de apoyar su vida académica, ofreciendo materiales educativos, 

documentos y estrategias didácticas. De la misma manera procura, como en el caso de los 

laboratorios LACE, complementar las clases teóricas con la práctica, ofreciendo espacios de 

discusión académica entre estudiantes a través de concursos inter-preparatorianos de Historia. 

La formación deportiva se apoya de una zona multicancha, con espacios exclusivos para 

practicar distintos deportes: futbol y futbol americano, basquetbol, voleibol, pin-pon, atletismo, 

entre otros. También se apoya de una alberca con fosa de clavados, gimnasio y vestidores. 

Respecto al desarrollo cultural, cuenta con el auditorio “Belisario Domínguez”, salones de danza, 

música, pintura y teatro. 
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Otras locaciones importantes de mencionar son: la biblioteca “Benito Juárez García” con un 

amplio acervo bibliográfico, cubículos de estudio para grupos estudiantiles de trabajo; el servicio 

médico, la cafetería, el comedor de trabajadores y la sala de maestros. 

Finalmente, la infraestructura del plantel se complementa con un soporte virtual de acceso a 

internet conocido como Red PUMA y una dirección electrónica donde, tanto estudiantes, 

profesores y padres de familia encuentran información útil y acceso a trámites escolares.  

1.2 El Modelo Educativo  

La postura educativa de la ENP se ha construido para hacer frente a los retos que marcan el 

entorno actual, buscando adecuarse a las condiciones del contexto nacional e internacional. De 

esta manera a lo largo de su historia han realizado modificaciones, siendo la última la realizada 

en el año de 1996 -ratificada en 2017-. De tal manera, encontramos que ha transitado de una 

educación positivista al momento de su creación durante el siglo XIX, hacia una perspectiva de la 

educación enfocada en la práctica, entre 1914-1918; posteriormente se enlaza bajo la visión de 

la educación humanista del periodo que va entre la década de los años 20´s y los años 60´s. 

Finalmente, bajo una reforma al plan de estudios, se adhiere a la educación formativa e integral, 

la cual da forma al actual modelo educativo vigente. (Construcción de Modelo Educativo de la 

ENP. Mesa de trabajo, 2011).  

En de 1996 se revisó el plan de estudios, sin que ello significara modificar el enfoque de la 

educación integral. Resultado de esta revisión surge el programa de estudios, que hasta la fecha 

continúa siendo el Plan de Estudios vigente (1997), revisado y aprobado por el H. Consejo Técnico 

en el 2017.  
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En congruencia con el propósito de actualización constante mencionado arriba, en 2012, a 

cargo de la directora general, la Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar, a través de mesas de análisis, se 

crea el Modelo Educativo (2011). Enfocado en la perspectiva de la formación integral del 

programa de 1964, se ocupa de hacer un análisis detallado, para soslayar las barreras que 

presentaba un modelo ya rebasado hacia el siglo XXI. 

Entre dichas barreras figuraban elementos de orden estructural y metodológico. Resultado de 

este análisis se manifestó que, el mapa curricular estaba organizado en 6 áreas de estudio, las 

cuales no eran congruentes con la agrupación de carreas que impartía la UNAM, provocando una 

mala vinculación del bachillerato con el nivel superior; algunas materias del plan de estudios no 

contaban con programas de estudios formales; el contenido de algunas asignaturas no era 

congruente con su nombre; los programas de estudios estaban en sintonía con la tecnología 

educativa de los años 70´s, etc. (Proyecto de Modificación Curricular, 2012). 

A lo anterior, se debe agregar que una de las críticas más relevantes de este análisis fue hecha 

en relación con el enfoque metodológico. Los contenidos de los programas tenían una 

organización lineal, abstracta y demasiado extensa (Modelo Educativo, 2011), como 

consecuencia la educación se limitaba a la trasmisión de conocimientos acentuando las 

acotaciones que produce en el proceso de enseñanza-aprendizaje este tipo de educación.  

En sintonía con las decisiones tomadas durante la creación del modelo actual, el enfoque 

metodológico contempla la construcción progresiva del conocimiento, transitando de una 

estructuración lineal a una funcional, lo cual quiere decir que, el estudiante, además de los 

conocimientos propedéuticos, pueda experimentar la problematización y solución de problemas 

en entornos reales. 
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Es conveniente recalcar este último elemento para comprender el fundamento metodológico 

del modelo educativo en cuestión, y que tiene que ver con vincular al estudiante con la 

construcción del aprendizaje. El actual modelo refiere que la enseñanza se centra en el 

estudiante, lo que implica que el aprendizaje debe ser sistemático, explicito y práctico de las 

formas de trabajo generales de cada disciplina que promueva la construcción del conocimiento 

por parte del alumno (Modelo Educativo, 2011, p. 2). Así pues, se involucra al estudiante en 

experiencias de construcción del conocimiento para cada disciplina, desarrollando los 

conocimientos y habilidades necesarias para la: identificación, el planteamiento, la resolución de 

problemas y la interpretación de resultados (Modelo Educativo, 2011). 

De lo anterior se desprende una perspectiva que se perfila hacia la construcción progresiva 

del aprendizaje. A través de la organización de los contenidos de cada disciplina se integran 

gradualmente las nociones básicas indispensables (epistemológicas y/o metodológicas) de cada 

área de conocimiento y los problemas fundamentales que pretende resolver cada disciplina 

(Modelo Educativo, 2011).  

Como ejemplo de lo anterior, podemos adelantar un poco y hablar de la asignatura de Historia 

de México. El Programa de Estudios (2017b) refiere entre sus propósitos, que se desarrolle la 

conciencia histórica; la apreciación del patrimonio nacional; que el estudiante asuma una postura 

crítica, autónoma y propositiva, además del planteamiento de soluciones a problemas propios 

del entorno histórico-social, etc. Derivado de lo anterior, en la práctica educativa, se espera que 

el docente aborde las nociones epistemológicas y metodológicas de la Historia de manera 

simultánea con actividades de aprendizaje con una adecuada secuenciación y realice la selección 
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de situaciones históricas que hagan latente la noción base a estudiar de la disciplina, 

contribuyendo a la construcción progresiva del aprendizaje. 

Lo expuesto hasta aquí refiere que el aprendizaje centrado en el estudiante proyectado en el 

actual modelo se ocupa a la construcción de conocimiento, pero no se limita a ello, sino que 

también, integra el desarrollo del autoaprendizaje (Construcción de Modelo Educativo de la ENP. 

Mesa de trabajo, 2011), buscando de esa manera desencadenar el desarrollo intelectual del 

estudiante asumiéndose como agente de su propio aprendizaje. Podemos valorar en el modelo 

educativo de la ENP la búsqueda del desarrollo intelectual y personal. 

De todo lo anterior se desprende el perfil de egreso del estudiante, el cual posee los 

conocimientos, lenguajes, métodos y técnicas inherentes a las materias de estudio, así como las 

reglas básicas de investigación (Modelo Educativo, 2011, p. 2), pero además, este estudiante 

egresa con elementos cognoscitivos, metodológicos y afectivos necesarios para realizar la lectura 

de su entorno natural y social, así como el desarrollo de una personalidad intelectual. Elementos 

valiosos para lograr la participación crítica y constructiva de la sociedad, y valiosos también, 

porque a lo largo del bachillerato se le involucra en el análisis de problemas de las diferentes 

disciplinas, siempre con la perspectiva de la formación profesional universitaria. De acuerdo con 

el Modelo Educativo (2011) la formación media superior no se limita a la preparación 

cognoscitiva del estudiante en la perspectiva de seguir una carrera profesional, sino en 

prepararlo para la vida futura.  

En síntesis, la propuesta formativa de la ENP apuesta por la formación integral del estudiante, 

a través del ámbito propedéutico, social, humanista, socioafectivo y personal. Para ello se vale 

de un enfoque metodológico allegado a la construcción progresiva del conocimiento, 
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privilegiando lo formativo sobre lo informativo; la reflexión, el trabajo individual y colaborativo. 

De tal manera que el estudiante desarrolle habilidades vinculadas al autoaprendizaje y la 

resolución de problemas desde las diversas disciplinas que estudia.  

1.3 Estructura curricular 

Núcleos de formación  

Cómo se mencionó con anterioridad, el Plan de Estudios (1997) vigente es el formulado en 1996 

(Escuela Nacional Preparatoria, 1997). En él se plantean tres grandes ejes que adoptan la forma 

de núcleos del curriculum (Modelo Educativo, 2011, p. 9), los cuales son trasversales a lo largo de 

los tres años que dura el bachillerato. 

Núcleo básico. Tiene como propósito dotar al estudiante de los conocimientos generales de 

cada campo de conocimiento: Matemáticas, Ciencias Naturales, Histórico-Social y Lenguaje, 

Comunicación y Cultura. Corresponde el 56% de los créditos totales del Plan de Estudios (1997).  

Núcleo formativo-cultural. Proporciona al alumno información útil y una cultura general que 

favorezca su formación (Modelo Educativo, 2011, p. 9). Está integrado casi en su totalidad por 

asignaturas del campo de conocimiento Lenguaje, Comunicación y Cultura. Con asignaturas 

como: Dibujo, Educación Física, Informática, Lengua Extranjera, Educación para la Salud, Ética, 

Derecho, Psicología. Orientación Educativa y Educación Estética y Artística. Corresponde el 28% 

de los créditos totales del Plan de Estudios (1997) . 

Núcleo propedéutico. Este núcleo complementa a los núcleos anteriores, atendiendo las 

necesidades formativas y cognoscitivas de la educación superior. Se articula en cuatro grupos de 

asignaturas, acordes con la organización de carreras universitarias de los Consejos Académicos 

de Área. (Modelo Educativo, 2011, p. 9). Se ocupa de perfilar al estudiante para la educación 
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superior. Corresponde a las Áreas de Formación: Área I. Fisicomatemáticas y de Ingenierías, Área 

II. Ciencias Biológicas y de la Salud, Área III. Ciencias Sociales y Área IV. Humanidades y Artes. El 

núcleo se compone de asignaturas obligatorias referentes a cada área, y se complementa con 

dos asignaturas optativas afines a la licenciatura deseada por el estudiante. Corresponde el 16% 

de los créditos totales del Plan de Estudios (1997). 

Etapas de formación 

Los núcleos del curriculum se desarrollan a través de tres etapas durante el bachillerato, 

identificadas como Etapas de Formación (Modelo Educativo, 2011, p. 7), y cada una corresponde 

a un grado escolar. 

Etapa de introducción al campo de conocimiento (4º. año) 

Esta etapa formativa se centra en el desarrollo elemental y básico de la información de las 

disciplinas: comunicación, la organización y el análisis. Se organiza a través de cuatro lenguajes 

básicos del aprendizaje: español, matemáticas, lengua extranjera e informática (Modelo 

Educativo, 2011, p. 7).  

Durante este primer año de estudios, se prepara al estudiante para que desarrolle su 

capacidad para la interacción, expresión y comunicación oral, escrita, gráfica y artística. Pueda 

adquirir el lenguaje y reglas básicas para la investigación y el estudio, así como el manejo 

inductivo y deductivo de conocimientos aritméticos y algebraicos fundamentales, finalmente 

pueda adquirir al menos en un nivel descriptivo las herramientas de razonamiento sistemático: 

lógica, matemáticas e informáticas.  
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En relación con el campo de conocimiento Histórico-Social se proyecta que el estudiante 

pueda adquirir los conocimientos histórico-geográficos que faciliten su ubicación 

espaciotemporal, a través de la asignatura de Historia Universal III y Geografía. 

Etapa de profundización (5º. año)  

Durante esta etapa se prepara al estudiante para ingresar al estudio del nivel propedéutico 

correspondiente al 6º año. De tal manera que el estudiante obtiene una perspectiva más clara 

de su elección profesional, para que seleccione con mayor seguridad el área de conocimiento en 

la cual se encuentra la disciplina a cursar en la educación superior.  

Las estructuras cognoscitivas sobre las que se sentaron las bases en la etapa anterior alcanzan 

en esta una etapa de madurez, transitando del conocimiento básico o descriptivo de los 

fenómenos de estudio, hacia la comprensión, el análisis y la explicación.  

De manera que, para el caso de la educación histórica, los estudiantes experimenten la 

problematización del entorno y la formulación de posibles soluciones, a través de la aplicación 

de diversos modelos explicativos sustentados en fuentes y teorías (Escuela Nacional Preparatoria, 

2017b, p. 2). De donde resulta que las actividades de aprendizaje deberán ir involucrando de 

manera gradual al estudiante en el pensamiento científico: la problematización, planeación, 

investigación, observación y solución de problemas. 

Así mismo, se refuerza el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y escrita. Al 

respecto la elaboración de ensayos resulta una estrategia adecuada para el desarrollo de la 

escritura, más extensa y compleja.  
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Etapa de orientación propedéutica (6º. año) 

La etapa de formación propedéutica es la cumbre del perfil de egreso durante el último año del 

bachillerato. Significa una especialización o profundización puntual para orientar al estudiante 

hacia su formación profesional. Es durante este último año, que el estudiante se ubica en un área 

de formación.  

Campos de conocimiento 

A lo largo de los tres años que dura el bachillerato, las disciplinas de estudio se dividen en cuatro 

campos de conocimiento (Modelo Educativo, 2011, p. 4), las cuales articulan las asignaturas: 

1. Matemáticas: El estudio del algebra, geometría y calculo fortalecen el pensamiento 

lógico, las capacidades de inferencia, abstracción y generalización. Por otro lado, la 

Estadística y la Probabilidad atienden la capacidad de organizar la información y su 

representación. 

2. Ciencias Naturales (eje: Biología). Este campo se enfoca en los procedimientos que 

emplean las ciencias experimentales y aborda el análisis de las problemáticas compartidas 

entre los componentes interdisciplinarios. Aborda los fenómenos fisicoquímicos y el 

impacto de los fenómenos naturales sobre el hombre y su medio. 

3. Histórico-social (eje: Histórico-social). A partir del estudio del desarrollo histórico y la 

reflexión rigurosa de los hechos y fenómenos que convergen en la realidad 

socioeconómica se dota al estudiante de herramientas para su comprensión. Se imparten 

conocimientos de los procesos histórico y los cambios morfológicos y políticos en la 

geografía mundial.  
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4. Lenguaje, comunicación y cultura (eje: Lengua Española): Este campo de conocimiento 

parte de la premisa de que el dominio de la lengua oral y escrita es una de las bases 

cognoscitivas fundamentales en el bachillerato de la ENP, por esa razón se busca la 

aprehensión de las normas que regulan la expresión oral y escrita. Su eje de estudio es la 

Lengua Española, la lengua extranjera, el estudio de las letras clásicas, la lógica y filosofía 

y el desarrollo de la sensibilidad y la creatividad a fin de que el estudiante tenga una mejor 

interpretación del mundo y una mayor integración de su personalidad.  

Ubicación de las asignaturas de Historia en la estructura curricular 

De acuerdo con lo que se ha revisado de la estructura curricular las asignaturas de historia 

pertenecen al campo de conocimiento histórico-social. Se divide en cinco asignaturas que se 

distribuyen a lo largo de las etapas formativas.  

En la primer etapa formativa de introducción al campo de conocimiento histórico-social, 

durante el cuarto año se imparte la asignatura de Historia Universal III, la cual tiene como 

propósito el estudio de la historia mundial contemporánea enfocándose en el desarrollo del 

capitalismo y la consolidación y crisis de la modernidad (Escuela Nacional Preparatoria, 2017c, p. 

2). De acuerdo con el propósito de esta etapa el aprendizaje se limita al manejo del conocimiento 

básico y descriptivo, de manera que destacan como operaciones cognitivas la organización, el 

análisis y la comunicación de la información. 

En consonancia con el enfoque gradual de aprendizaje durante esta etapa se ensayan niveles 

de profundización correspondientes a la siguiente etapa formativa. Es así que en el programa de 

estudios (Escuela Nacional Preparatoria, 2017c, p. 2) refiere a la comprensión y al asumir 
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posturas fundamentadas y comprometidas frente a su entorno inmediato, de la misma manera 

procura la formación  de posibles soluciones y el desarrollo de una conciencia histórico social.  

La siguiente etapa formativa es la enfocada en la profundización del conocimiento, la cual se 

imparte durante el 5º. año del bachillerato UNAM a través de la asignatura de Historia de México 

II. Tiene como propósito  

“…analizar la Historia de México a partir del estudio de los procesos que dan razón del 

desarrollo del Estado nacional, de su diversidad social y cultural, de sus prácticas y proyectos 

económicos, así como del impacto que en nuestra realidad ejerce su relación con el mundo, con 

la intención de que el estudiante los comprenda, los evalúe y asuma posiciones fundamentadas 

y comprometidas frente a su entorno inmediato.” (Escuela Nacional Preparatoria, 2017b, p. 2). 

Durante esta etapa de profundización se involucra al estudiante en operaciones cognitivas 

que demandan más recursos como lo son la comprensión, la explicación y el análisis (Modelo 

Educativo, 2011, p. 8). De manera que las situaciones de aprendizaje requieren provocar en el 

estudiante la problematización y la formulación de posibles soluciones sobre su entorno 

aplicando el método científico. 

Finalmente, la tercera etapa o de formación propedéutica se imparte durante el 6º. año del 

bachillerato UNAM, sólo a aquellos que optaron por el área de estudio,  Área IV. Humanidades y 

Artes. Se imparte a través de una de las asignaturas de carácter optativo del colegio de Historia: 

Historia del Arte, Revolución Mexicana y Historia de la Cultura. 

Esta etapa formula una especialización o profundización puntual  sobre el estudio de la 

historia. Así, por ejemplo,  para la asignatura de Historia del Arte se enfoca en “abordar la historia 

del arte con métodos que integren elementos técnicos, formales, iconográfico-iconológicos, 
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marcos histórico-sociales y aspectos de la historia cultural (vida cotidiana, cultura material, 

microhistoria, historia de la escritura, uso de imágenes, entre otros) (Escuela Nacional 

Preparatoria, 2017a, p. 2). Por otra parte, la asignatura de revolución Mexicana se enfoca en “en 

la revisión historiográfica sobre dicha revolución, el surgimiento de modelos explicativos basados 

en nuevas fuentes y teorías y la visión de que el conocimiento historiográfico es una construcción 

inacabada, sujeta a debate y revisión” (Escuela Nacional Preparatoria, 2017d, p. 2). 

De lo anterior se puede corroborar que el modelo pedagógico se refleja a través de las diversas 

asignaturas del campo de conocimiento histórico-social, transitando desde el manejo de la 

información hasta la creación de conocimiento histórico a partir de diversos modelos 

explicativos. 

Para el caso de este trabajo, la etapa formativa que compete es la segunda o de 

profundización. Al respeto se vuelve necesario realizar una análisis del programa de estudios de 

la asignatura de historia de México II. 

1.4 Análisis del programa de estudio de Historia de México II. 

Respecto a la ubicación curricular de la asignatura de Historia de México II, pertenece al campo 

de conocimiento Histórico-social, el cual tiene lugar en el 5º año del bachillerato UNAM, por lo 

que corresponde a la etapa de profundización. Se imparte bajo la modalidad de curso obligatorio, 

al cual corresponden 90 hrs teóricas, distribuidas en cuatro unidades de estudio, tres horas a la 

semana. La asignatura que le precede es Historia Universal III, correspondiente a la etapa 

formativa de introducción al campo de conocimiento (Modelo Educativo, 2011, p. 8). Por otra 

parte, la asignatura subsecuente puede ser: Historia de la Cultura, Historia del Arte o Revolución 

Mexicana, correspondiente a la etapa de orientación propedéutica en el 6º. año. 
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Enfoque disciplinar y pedagógico. 

Enfoque disciplinar 

De acuerdo con la presentación del Programa de Estudios, el propósito de la asignatura consiste 

en “analizar la Historia de México a partir del estudio de los procesos...” (Escuela Nacional 

Preparatoria, 2017b, p. 2). El enfoque disciplinar que salta a la vista parte del análisis de las 

múltiples relaciones que se dan entre los hechos históricos, cada uno causa y consecuencia del 

otro, de manera que mantienen una dinámica diacrónica a través del tiempo, pero al mismo 

tiempo sincrónica en relación con otros hechos y procesos simultáneos (Betancourt, 2010). En 

concreto se enfoca en el estudio de procesos históricos, dejando de lado el estudio de hechos 

aislados en el tiempo, por lo que el estudiante comprende que las dinámicas implícitas en el 

acontecer histórico responden a múltiples causas en diversas dimensiones del tiempo histórico. 

En segundo lugar, se observa que la historia prioriza la problematización. Lo que significa que 

el docente no se adhiere a la indagación de los hechos cronológicos, sino establece contenidos 

problematizados y secuenciados. A través del cotejo de diversos modelos explicativos divididos 

en cuatro unidades o ejes temáticos, puede abordar los temas en el orden que considere más 

conveniente o adecuado, siempre que no perjudique las intenciones formativas (Escuela 

Nacional Preparatoria, 2017b, p. 2). 

Unidad 1. Los proyectos de desarrollo económico ante los retos internos y la economía 

mundial. (22 hrs.) 

Unidad 2. La configuración de México a partir de sus procesos migratorios y movimientos 

sociales. (22 hrs.) 
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Unidad 3. La construcción del Estado y las perspectivas ciudadanas en el México 

contemporáneo. (24 hrs.) 

Unidad 4. Las expresiones culturales como medios de construcción del México plural y de su 

patrimonio. (22 hrs.) 

Un tercer elemento que destaca se relaciona con el abordaje de distintas posturas 

historiográficas. La postura teórica se acerca a las corrientes historiográficas surgidas de la 

escuela de los Annales. En consecuencia, la historia analiza los diversos ámbitos de interacción 

entre las estructuras: política, sociedad, cultura y economía. Al mismo tiempo asume que la 

Historia de México no se construye de manera aislada sino como parte de un contexto mayor, 

relacionado con las dinámicas de la realidad internacional. 

Otro elemento que se identifica es la concepción de que el estudio de la Historia es un estudio 

para la comprensión del presente. Dentro del propósito de la asignatura se establece que el 

análisis de la Historia de México es la comprensión de los procesos que dieron razón al desarrollo 

del estado mexicano, desde su diversidad social, cultural, prácticas económicas y su relación con 

el mundo (Escuela Nacional Preparatoria, 2017b, p. 2), por lo que el estudiante significa y valora 

el estudio del pasado para la comprensión del presente con miras a proyectar decisiones y 

posturas en el futuro de la sociedad. 

Por último, el conocimiento histórico es un conocimiento inacabado y en constante 

construcción. Dicho lo anterior, identificamos que asumir una postura que problematiza el 

presente y lo resuelve a través del estudio del pasado, significa al conocimiento histórico como 

un conocimiento inacabado y en constante construcción (Escuela Nacional Preparatoria, 2017b, 
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p. 2). El estudiante al involucrarse en la construcción del conocimiento histórico se asume como 

sujeto histórico, pero también como un sujeto que construye conocimiento.  

Si bien es cierto que, el estudiante de preparatoria no necesariamente se convertirá en un 

futuro historiador, entonces cabría preguntarnos ¿Por qué involucrar al estudiante en 

experiencias de construcción del conocimiento de la disciplina histórica cómo lo perfila el Modelo 

Educativo (2011). 

La formación histórica tiene un amplio abanico de posibilidades formativas. La postura 

allegada a la comprensión del quehacer histórico y no a la memorización de los hechos históricos 

implica un incremento sustancial de las posibilidades formativas de la educación histórica. No se 

limita a la formación de patriotas con una sólida identidad nacional, sino que se expande a todo 

un abanico de potencialidad formativa (Prats & Santacana, 2001, p. 22): 

• Prepara a los alumnos para la vida adulta. 

• Despierta el interés por el pasado. 

• Potencializa el sentido de identidad. 

• Fomenta la comprensión de las raíces culturales y de la herencia en común. 

• Contribuye a la formación cognoscitiva mediante el estudio disciplinado. 

• Introduce a los alumnos en el dominio del método historiográfico. 

El Programa de Estudios (2017b, p. 1) menciona los aprendizajes esperados con la disciplina, 

los cuales podemos resumir en tres elementos que los integra: 

• El estudiante comprende, evalúa y asume posiciones fundamentadas y comprometidas 

frente a su entorno inmediato  
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• Favorece el desarrollo de habilidades propias del pensamiento analítico, sintético, crítico 

y lógico.  

• Coadyuva a la adquisición de una conciencia histórica y social capaz de situar al alumno 

como ciudadano comprometido, responsable y creativo. 

Lo anterior lo traduce y cobra forma en el Objetivo General de la asignatura: 

El alumno aplicará los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para la 

comprensión de la Historia de México en la búsqueda de posibles soluciones a los problemas y 

desafíos actuales, mediante el manejo de herramientas propias de la historiografía y de otras 

disciplinas afines, como la búsqueda de información con rigor académico, la comprensión de 

textos en español y otras lenguas, la escritura reflexiva, el análisis crítico, la capacidad de síntesis 

y la investigación fundamentada . 

Además, el alumno desarrollará una conciencia espacio temporal y social que fortalezca una 

identidad nacional, en el marco de su relación con el mundo, en favor de la convivencia pacífica, 

la solidaridad, la promoción de la equidad y el respeto a la alteridad. Al mismo tiempo adquirirá 

experiencias que estimulen su curiosidad, el interés y el gusto por conocer, así como nuevas 

alternativas de promoción cultural y de recreación. (Escuela Nacional Preparatoria, 2017b, p. 3) 

Otros elementos disciplinares que se involucran en la enseñanza de la historia y que sirven a 

esta práctica educativa, como lo son: la significación del estudio histórico, la observación del 

cambio-continuidad, la relación causa-consecuencia, el uso de la verdad y la interpretación 

histórica y la comunicación escrita los profundizo en el capítulo siguiente en el apartado Enseñar 

la disciplina histórica desde sus referentes disciplinares. 
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Enfoque pedagógico 

Relacionado con lo anterior, podemos identificar ciertas posturas pedagógicas que resaltan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, se señala el enfoque de educación integral 

mencionado en el Modelo Educativo (2011) y vuelto a citar en el Programa de Estudios (2017b). 

Como lo vimos en el análisis del Modelo Educativo consistente en la formación del ámbito 

propedéutico, social, humanista, socioafectivo y personal (Véase la Figura 1-2 Propuesta formativa 

de la Escuela Nacional Preparatoria). 

Esta postura sobre la enseñanza de la historia proyecta una transición del conocimiento per-

se, hacia el manejo y construcción del conocimiento; al desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas, así como hacia la propia dimensión subjetiva del estudiante (Zarzar Charur, 2009, p. 

18). De manera que podemos observar en cada una de las unidades de estudio que se abordan: 

conocimientos conceptuales propios del acontecer histórico, procedimentales propios de las 

técnicas de construcción del conocimiento histórico y actitudinales propias de la dimensión 

Figura 1-2 Propuesta formativa de la Escuela Nacional Preparatoria 
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subjetiva del individuo como lo es asumirse como agente histórico. Por lo que la planeación 

didáctica tiene que considerar estos tres elementos en la formulación de objetivos de 

aprendizaje. 

Al analizar el Modelo Educativo (2011) y entrecruzarlo con el análisis del Programa de Estudios 

(2017b) nos damos cuenta que el principio pedagógico que los sostiene se relaciona con las 

llamadas pedagogías activas en la que se vincula el aprendizaje por descubrimiento y 

construcción, en contraposición a la estrategia expositiva (Restrepo Gómez, 2005, p. 10). El 

estudiante se apropia del proceso educativo problematizando, priorizando, seleccionando y 

resolviendo problemas, mientras el docente asume el papel de un orientador pendiente de las 

necesidades del estudiante, un proceso al que Diaz Barriga denomina la trasferencia de 

responsabilidad (Díaz Barriga & Hernández, 2010, p. 2). 

Si bien no existe una sola mirada constructivista en la educación (Díaz Barriga & Hernández, 

2010, p. 2), 4 se pueden identificar planteamientos comunes, mismo que se ven reflejados en el 

enfoque pedagógico de la ENP.  

Entre los elementos que estructuran la postura pedagógica en ambos documentos analizados, 

resaltan: 

• La construcción progresiva del aprendizaje. 

• Estructura funcional (desarrollo de la capacidad de problematizar y solucionar 

problemas de entornos reales). 

• Enfoque en el autoaprendizaje. 

 
4 Principales fuentes teóricas del constructivismo: Psicología genética; cognoscitivismo y teoría sociocultural. A 

pesar del predominio de la perspectiva psicología genética, el enfoque socio cultural, fue retomado hasta los años 
90´s (Díaz Barriga & Hernández, 2010). 
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• La evaluación no sólo es un indicador del desempeño, sino una oportunidad de 

aprendizaje en sí misma. 

Una de las aportaciones del constructivismo a la enseñanza de la historia, fue hacer evidente 

la necesidad de crear una didáctica específica para la historia, articulada a partir de las 

investigaciones sobre los procesos de construcción del conocimiento y el análisis de contenidos 

curriculares, de modo que se pudieran generar redes conceptuales con información significativa 

e interrelacionada de la disciplina, tomando en consideración el análisis del currículo y los 

recursos y métodos didácticos. (Díaz Barriga, 1998, p. 44) 

Esta visión desde el constructivismo desplaza la idea de un aprendizaje unidireccional y 

acabado, por uno activo y en construcción. En el caso de la historia se apremia la capacidad del 

alumno por resolver problemas de su entorno social, económico. 

A pesar de que el aprendizaje constructivista no es mencionado es evidente que retoma sus 

planteamientos, no necesariamente vinculado a una fuente teórica del constructivismo. En el 

apartado V. Sugerencias de trabajo y los Lineamientos generales para la evaluación del 

aprendizaje en el Bachillerato UNAM (2001) se revelan actividades relacionadas al fomento de la 

capacidad cognitiva, propia de la teoría ausbeliana del aprendizaje significativo y actividades de 

aprendizaje a partir del uso del lenguaje y la interacción social, propia del enfoque sociocultural 

propuesto por Vygotsky.  

Estrategias de enseñanza aprendizaje.  

Este análisis se enfoca el apartado V. Sugerencias de trabajo, los Lineamientos… (2001) y en la 

Unidad 4. Las expresiones culturales como medios de construcción del México plural y de su 
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patrimonio del Programa de Estudios (2017b). Al ser la unidad trabajada en la propuesta 

didáctica. 

Se sugiere que las estrategias favorezcan la construcción del conocimiento y el desarrollo de 

habilidades trasversales y específicas de la disciplina para su aplicación en el ámbito académico 

y en el relacionado con escenarios de la vida cotidiana.  

En apego al enfoque disciplinar, las estrategias y actividades deben enfocar el estudio de 

procesos históricos y no sobre el estudio de hechos aislados. Así mismo, tomar en consideración 

el perfil intermedio que corresponde en este caso a la etapa de profundización del actual modelo 

educativo, caracterizada por la transición del conocimiento básico o descriptivo hacia la 

comprensión, el análisis y la explicación. De manera que, los estudiantes experimenten la 

problematización del entorno y la formulación de posibles soluciones, a través de la aplicación 

de diversos modelos explicativos sustentados en fuentes y teorías (Modelo Educativo, 2011, p. 2).  

De donde resulta que las actividades de aprendizaje deberán ir involucrando gradualmente al 

estudiante en el pensamiento científico: la problematización, planeación, investigación, 

observación y solución de problemas, o lo que es lo mismo, los métodos, técnicas y 

procedimientos propios de la investigación histórica, pero además de las disciplinas a fines. Así 

mismo se promuevan el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la 

comprensión de la historia del país, sus transformaciones histórico-sociales y el papel que tiene 

México en el contexto mundial considerando sus problemas y desafíos pendientes a resolver 

(Escuela Nacional Preparatoria, 2017b, p. 2).  

Relacionado con el enfoque pedagógico, el apartado V. Sugerencias de trabajo del Programa 

de Estudios invita al docente a realizar actividades que abarquen tres momentos didácticos 
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(Escuela Nacional Preparatoria, 2017b, p. 13) para los cuales se sugieren estrategias didácticas 

las cuales he graficado en la Figura 1-3. Momentos didácticos. 

 

Momento Sugerencia didáctica 

Activación de conocimientos previos  

e inducción de nuevos contenidos. 

▪ Discusión grupal. 

▪ Interrogatorio 

▪ Comentario de textos y/o recursos 

multimedia 

Búsqueda y manejo de la información de 

fuentes primarias y secundarias. 

▪ Aprendizaje Basado en Problemas y el 

basado en la Investigación 

▪ Estrategias que promuevan el trabajo 

colaborativo y con grupos numerosos. 

▪ Ejercitar las habilidades específicas de la 

disciplina y las trasversales. 

La aplicación de lo aprendido. ▪ Debates, exposiciones y replicas 

▪ Estrategias que impulsen los conocimientos 

y habilidades aprendidos en escenarios 

posteriores de aprendizaje. 

Figura 1-3. Momentos didácticos 

Fuente: (Escuela Nacional Preparatoria, 2017b, pp. 11-12) 

Como ya se ha mencionado, además de favorecer la construcción del conocimiento y el 

desarrollo de habilidades específicas de la disciplina, se proyecta fomentar el conocimiento y 

habilidades trasversales en congruencia con la formación propedéutica e integral de estudiante, 
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para ello se sugieren en el Programa de Estudios cinco puntos las cuales muestro en la Figura 1-4. 

Conocimientos y habilidades trasversales. 

 

Habilidad trasversal Sugerencia didáctica. 

▪ Manejo de distintos géneros 

discursivos: la lectura y la escritura 

como medios para aprender a 

pensar. 

▪ Elaboración de monografías, ensayos, 

reseñas, críticas y comentarios de 

textos 

 

▪ Habilidades para la investigación y la 

solución de problemas en apego a la 

ética académica 

▪ El planteamiento de hipótesis. 

▪ Esquemas para realizar una 

investigación. 

▪ Resolución de problemas. 

▪ Manejo de las tecnologías de la 

información para el aprendizaje y la 

construcción del conocimiento 

▪ Uso autónomo y efectivo de 

búsqueda en textos, gráficos, recursos 

multimedia y otros. 

▪ La realización de ejercicios, campañas u otras tareas en las que el alumno muestre o 

señale, con sustento, las actitudes y valores por los que optaría en los casos 

señalados. 

▪ Consulta de textos en lenguas extranjeras para la identificación de ideas y conceptos 

clave sobre el objeto de estudio a tratar. 

Figura 1-4. Conocimientos y habilidades trasversales 
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Fuente: (Escuela Nacional Preparatoria, 2017b, pp. 11-13) 

Finalmente, pese a las recomendaciones emitidas en el Programa de Estudios se aclara en el 

mismo, que al profesor le corresponde realizar la planificación de trabajo en el aula y hacer los 

cambios y ajustes que considere pertinentes, en correspondencia a las características cognitivas 

de los estudiantes, las particularidades del objeto de estudio y la estructura interna de la 

disciplina, el tipo de materiales didácticos disponibles y el entorno escolar (Escuela Nacional 

Preparatoria, 2017b). 

Evaluación del aprendizaje  

Con relación a la evaluación de los aprendizajes adquiridos, converge en congruencia con el 

enfoque de aprendizaje progresivo detallado en su Modelo Educativo (2011), de manera que se 

basa en la construcción progresiva de productos de aprendizaje que permitan la más alta 

integración posible de los fenómenos de estudio (Modelo Educativo, 2011, p. 3). Así mismo, al 

hablar de la capacidad de autoaprendizaje y auto reflexión, la evaluación no se asume sólo como 

un indicador del desempeño, sino también como una oportunidad de aprendizaje en sí misma.  

De esa manera, la evaluación forma parte fundamental de todo el proceso educativo y se 

utiliza en el análisis y mejora de la enseñanza. En los Lineamientos Generales para la Evaluación 

del Aprendizaje en el Bachillerato de la UNAM (Consejo Académico del Bachillerato, 2001) se 

enlista una serie de consideraciones sobre este aspecto, los cuales podemos resumir en los 

siguientes puntos clave: 

• La evaluación del aprendizaje tiene como finalidad principal el mejoramiento de la 

calidad de la educación, a través de la toma decisiones basada en la información 

oportuna y relevante. 
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• La evaluación es un proceso inherente a todo acto educativo: es integral, formativa, 

cualitativa, sistemática, rigurosa y continua. 

• No se limita a la valoración de los conocimientos, habilidades y destrezas, sino que 

pese a la dificultad que represente, se debe procurar evaluar las actitudes y los valores, 

para ello es necesario que el docente defina y especifique su significado o la manera 

como deberán demostrarse.  

• No se centra únicamente en la información acumulada, sino en la comprensión de 

conceptos, nociones, principios y teorías. 

• El personal involucrado debe asumir un cambio de enfoque en su práctica de 

evaluación, transitando de uno limitado a la valoración de conocimientos y/o 

procedimientos “mecánicos” hacia uno que considere indicadores no tradicionales, 

como el entorno socioeconómico y variables extraescolares.5 

A este respecto, cabe mencionar la capacitación constante que reciben los profesores en 

materia de evaluación.  

1.5 Caracterización de la población atendida. 

Descripción de la Población escolar  

La exposición que se ofrece en este apartado se divide en dos secciones importantes. Por un lado, 

se aborda una descripción del perfil socioeconómico de los estudiantes con la intención de 

conocer la relación establecida entre el medio socioeconómico, el desempeño escolar y el perfil 

 
5 … en la interpretación de los resultados debe tenerse presente la influencia que en los logros académicos tiene 

diversas variables extraescolares, en particular las de indoles socioeconómica y cultural, por lo que se hace necesario 
considerar el concepto de Valor Agregado, es decir, la contribución real de la institución educativa a los logros de los 
alumnos. (Consejo Académico del Bachillerato, 2001, p. 3) 
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de ingreso a la ENP. Por otro lado, se ofrece una descripción psicopedagógica del estudiante con 

el propósito de aclarar las características que favorecen al desarrollo del aprendizaje.  

Acerca del perfil socioeconómico  

Al realizar este apartado me enfrento al limitado número de investigaciones que analizan a fondo 

las características socioeconómicas y psicopedagógicas de los estudiantes que alberga la Escuela 

Nacional Preparatoria. Se aborda la información partiendo del trabajo de Gómez y Sánchez 

(2007) y el Informe de Gestión 2014-2018 (2018). Se presentan los datos recabados por 

especialistas, bajo la advertencia de ser tomados con el cuidado necesario para atender la 

heterogeneidad de la población. No podemos restringir las características de la población 

estudiantil, pues entre planteles, la población muestra rasgos que los distinguen de una 

población a otra. Por lo que se entreteje la información recabada con el contexto observado de 

la ENP plantel núm. 9. 

Pongamos por caso la visita realizada durante el segundo semestre en la asignatura de Práctica 

Docente I al plantel No.6 de la ENP. Con el propósito de observar y analizar en la práctica real una 

clase de Historia, dentro y fuera de los pasillos, nos percatamos de la existencia de una actitud 

abierta hacia el aprendizaje en los jóvenes estudiantes, mientras que al momento de poner en 

práctica la estrategia didáctica en el plantel No. 9 “Pedro de Alba”, de inmediato la población se 

notaba distinta a pesar de que ambos planteles se encuentran dentro de los de mayor demanda 

en el ingreso escolar. 

Podemos referir, que el entorno socioeconómico juega un papel crucial sobre el tipo de 

estudiantes que ingresan al plantel (Gómez & Sánchez, 2007, p. 124). Así, por ejemplo, tanto la 

Prepa No.6 como el CCH Sur, los cuales se ubican en el sur de la Ciudad de México donde habita 
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mayoritariamente la clase media, manejan índices de mayor cantidad de aciertos en el examen 

de selección para el ingreso que sus pares en otras zonas de la Ciudad de México. Siguiendo el 

ejemplo de la Práctica Docente I, mientras en el plantel No. 6 se nutre de estudiantes de 

Coyoacán, la prepa No. 9 es concurrida por habitantes de Ecatepec, Tlalnepantla y la alcaldía 

Gustavo A. Madero; en general zonas obrero-industriales de intensa urbanización, marginación 

y menor grado de estudios de los padres de familia (Gómez & Sánchez, 2007, p. 124). 6 

No obstante, pese a que el plantel No. 6 “Antonio Caso”, se muestra como el plantel con la 

media de aciertos global más alta para el ingreso, en relación con otros planteles (el plante, No. 

4 “Vidal Castañeda y Nájera” y el No. 7 “Ezequiel A. Chávez” mantiene el nivel más bajo) el Plantel 

9 se ubica en el segundo lugar (Jurado Cuellar, 2018, p. 27). Por lo que, en la zona norte de la 

Ciudad de México copta a los estudiantes con mejor preparación escolar, lo cual suele coincidir 

con el nivel socioeconómico de la familia. El restante de los aspirantes al bachillerato UNAM 

optan por el CCH Naucalpan y el CCH Vallejo.7  

De acuerdo con el Informe de Gestión 2014-2018 (2018), la ENP representa la primera opción 

de los jóvenes que pretenden ingresar a los estudios de nivel medio superior en la zona 

metropolitana del Valle de México (Jurado Cuellar, 2018, p. 27). Por lo que, frente a la alta 

demanda de aspirantes, la institución alberga a los estudiantes con los promedios más altos, 

tanto en calificaciones de secundaria como en los aciertos obtenidos en el examen de ingreso 

(Jurado Cuellar, 2018, p. 27).  

 
6 Hacia el 2003 en el Plantel 6 de la ENP la proporción de estudiantes con padres que tienen sólo la primaria es 

de 5.5%, mientras que los estudiantes cuyos padres cuentan con licenciatura representa el 53.1% 
7 En términos generales, los padres de los alumnos de la ENP tienen mayor escolaridad que los del CCH (Gómez & 

Sánchez, 2007, p. 135) 
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Añadimos a lo anterior que en promedio, la edad de ingreso de los estudiantes ronda los 17 

años (Gómez & Sánchez, 2007, p. 27), por lo que la trayectoria educativa de los que ingresan, da 

muestra de haber transitado por los distintos niveles educativos de manera continua. Es decir, 

que el número de estudiantes que reprobó un ciclo escolar o bien abandonó la escuela por un 

tiempo es reducida. Se trata de estudiantes que obtuvieron una calificación global de secundaria, 

no menor a 8.8, y un desempeño por encima de la media en el examen de ingreso a la educación 

media superior (Jurado Cuellar, 2018, p. 27).  

Otro dato relevante para clarificar el perfil de la población de la ENP refiere al sostén 

económico de los estudiantes. En su mayoría se trata de estudiantes solteros y sin hijos, cuyo 

sostén principal son los padres (Gómez & Sánchez, 2007, p. 132). Lo que significa que su familia 

cuenta con recursos suficientes para solventar sus estudios reduciendo el riesgo de que las 

necesidades familiares obliguen al estudiante a trabajar y estudiar en detrimento de su 

aprovechamiento escolar, o bien abandonar los estudios. 

El sistema se integra por nueve planteles distribuidos en la zona metropolitana de la Ciudad 

de México. En sus diversos planteles alberga un promedio de 51,237 estudiantes, de los cuales 

los estudiantes de género masculino son ligeramente más numerosos que los del género 

femenino. (Jurado Cuellar, 2018, p. 28). Sin embargo, las proporciones son casi iguales. Por otro 

lado, el Plante 9 al estar ubicado en el límite de la Ciudad de México al norte, su población se 

integra de oriundos de la Ciudad de México y el Estado de México. 

En cuanto al aprovechamiento escolar, el porcentaje de reprobación indica que las materias 

de Letras Clásicas, Educación Estética y Artística y Matemáticas presentan los niveles más altos, 

que oscilan entre el 18% y el 24%. Para el caso de Historia, durante los cuatro años analizados se 
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mantuvo constante el índice de reprobación en 15% situándose justo en la media (Jurado Cuellar, 

2018, p. 29).  

Un rubro más que podemos dar cuenta es el relacionado con las habilidades digitales con las 

que ingresan a la ENP. El 61.1% cuenta con buenas habilidades digitales, el 35.9% con un nivel 

medio y sólo el 0.53% tiene un dominio básico (Jurado Cuellar, 2018, p. 28). Sin embargo, esto 

datos debieron de cambiar significativamente durante el periodo de aislamiento por la pandemia 

generado por la Covid-19.  

Por lo que refiere al rubro de la salud, los indicadores del Examen Médico Automatizado (EMA) 

2014 a 2018, muestran un aumento en el número de embarazos no deseados, violencia sexual y 

familiar, ideación e intento suicida. Por su parte los índices de consumo de sustancias adictivas 

como el alcohol y tabaco disminuyó (Jurado Cuellar, 2018, p. 29). 

Acerca del perfil psicopedagógico 

Una vez aclarado el perfil socioeconómico es necesario considerar su perfil psicopedagógico y su 

relación con el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la ENP. 

Los jóvenes inscritos se encuentran en la etapa de la juventud conocida como adolescencia, 

respecto a la cual, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que son los jóvenes entre 

diez y diecinueve años. La edad de los estudiantes de quinto grado de preparatoria ronda entre 

los 16 y 18 años.  

Contrario a lo que suele atribuirse como una etapa de transición entre la niñez y la adultez, la 

adolescencia significa una etapa en sí misma en el desarrollo del individuo (Knobel, 2010). 

Asumirla como una etapa preparatoria para la madurez significa desvirtuar la etapa en sí misma, 

perdiendo de vista lo que significa el ser humano en esta etapa de su vida y restarle importancia 
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a las implicaciones edificantes del carácter, la personalidad y el intelecto en la configuración de 

la vida futura, la salud integral y el desarrollo personal (Cyrulnik, 2005).  

El joven estudiante que se encuentra en el nivel bachillerato se enfrenta a un proceso de 

desprendimiento.8 Además de experimentar los cambios biológicos propios de la etapa, se 

enfrenta al desvanecimiento de su rol e identidad de la niñez, lo que lo lleva a plantearse una 

nueva relación con sus padres, con el mundo y consigo mismo (Aberastury, 2010). Frente a este 

panorama, al no poder traducir el mundo satisfactoriamente, suele suceder que los jóvenes 

busquen respuestas a esta incertidumbre en diversos lugares como amigos, medios de 

comunicación, la música y el baile, etc. Simultáneamente asumen actitudes de aislamiento, lo 

cual lo conduce a un aumento de su intelectualización (Aberastury, 2010). 

Respecto la educación formal, debe servir de medio para la interpretación de entorno. Es allí 

donde se puede afirmar que la formación escolar no puede sólo aprovechar esta 

intelectualización para instalar los conocimientos proyectados en los programas de estudios, sino 

allegar al horizonte de entendimiento del joven, pistas para resolver los problemas que se 

plantean durante esta etapa. Respecto la asignatura de Historia el Programa de Estudios (2017b) 

atina al considerar un enfoque integral de la educación, abordando conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

Por otro lado, constituyen individuos que constantemente se aferran a ideas o teorías que 

asumen adecuadas para la comprensión de su entorno. Se van adueñando de puntos de anclaje, 

 
8 De acuerdo con A. Aberastury (2010) el adolescente, experimenta tres duelos fundamentales: 1) el duelo por 

el cuerpo infantil, 2) el duelo por la desvanecimiento de su rol e identidad de la niñez, y 3) el duelo por la pérdida de 
sus padres de la infancia, quienes también tendrán que afrontar le duelo de perder al hijo infantil y aceptar su 
envejecimiento (Aberastury, 2010). 
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que en muchas ocasiones se instalan en la idealización de un adulto conocido al cual admiran o 

bien aborrecen (Aberastury, 2010). En el contexto escolar puede tratarse del profesor, pero en 

el ámbito histórico también puede ser un hecho / personaje histórico. 

La nueva actitud de cuestionar su entorno los obliga a plantearse cuestiones de tipo ético, 

moral, afectivo y existencial (Knobel, 2010). En ese sentido se puede asumir que el estudiante de 

bachillerato mantiene una curiosidad innata, la misma que necesita ser explotada por el docente 

para encausar el aprendizaje.  

Ante la complejidad de estos cuestionamientos el joven estudiante tiende a liberar presión 

refugiándose en la creación de cuentos, historias y fantasías. En el caso de la asignatura de 

historia esta facultad puede nutrir bastante bien una narración ucrónica del pasado, la creación 

de una novela histórica, ejercitar la empatía histórica o bien, utilizar la imaginación para tratar 

de resolver un problema de carácter histórico. Sobre este último punto es que se basa la práctica 

Educativa expuesta.  

Del ingreso y la permanencia 

El Programa de Estudios vigente estipula para el ingreso a la ENP, acreditar y ser seleccionado 

mediante el concurso de selección, el cual comprende una prueba escrita realizada dentro del 

tiempo señalado por la convocatoria. Para ello deberán cubrir con el requisito de haber concluido 

la educación secundaria con un promedio mínimo de siete o su equivalente (Escuela Nacional 

Preparatoria, 1997, p. 61) y contar con el certificado correspondiente.  

Considerando que ingresar a la ENP significa una opción de alta demanda, se requiere obtener 

una puntuación alta en el examen de selección. Pese a que el examen aplicado por la Comisión 

Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) aplica un 
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examen de 128 preguntas, la cantidad de aciertos o puntaje obtenido para ser aceptado dentro 

de la ENP dependen de la demanda de cada plantel.  

Existe la falsa creencia de que se estipula un mínimo de aciertos para ingresar a algún plantel 

de la ENP, sin embargo, la apreciación es incorrecta. La UNAM no establece de manera previa un 

número de aciertos mínimos para ingresar, esto se determina de acuerdo con el nivel de 

preparación reflejado en la cantidad de aciertos obtenidos, la demanda de ingreso y al cupo 

ofertado en cada plantel. Entonces, las cifras que se obtiene de la cándida de aciertos mínima 

son posteriores al proceso de selección. 

En el caso del plantel No. 9 “Pedro del Alba” se ofertaron 1,435 lugares para un total de 24,493 

aspirantes que concursaron en 2021 (Universidad Nacional Autónoma de México, 2021), el 

promedio de aciertos obtenidos por los aspirantes para ingresar al plantel fue de 109 aciertos. 

Contrasta esta información con el plantel No. 7 “Ezequiel A. Chávez” donde la cantidad de lugares 

disponibles fue mayor a la ofertada por el plantel 9, estableciéndose 1,600 lugares, para un total 

de 3,731 aspirantes, es decir 20,762 aspirantes menos que el plantel 9. En promedio la cantidad 

de aciertos se estableció en 99 aciertos. Se puede constatar que el plantel 9 “Pedro de Alba” 

representa un plantel de alta demanda.  

Un aspirante puede intentar las veces que sea necesaria para ingresar, salvo aquellos que ya 

estuvieron inscritos y se dieron de baja. Una vez ingresado al sistema, se le asignará un turno 

(matutino o vespertino) de manera aleatoria por un sistema que equilibra el número de alumnos 

y las alumnas por grupo, sin considerar, sexo, edad, promedio o escuela de procedencia 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2021). También es importante aclarar que una vez 
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aceptado en el plantel para el que concursó el aspirante podrá cambiar de plantel mediante 

permuta hasta haber cursado el cuarto año del bachillerato prepa UNAM.  

Es importante aclarar que sólo se admiten estudiantes de nuevo ingreso en el cuarto año y en 

el primero del ciclo de seis años (Escuela Nacional Preparatoria, 1997), es decir en la etapa de 

Iniciación Universitaria, la cual corresponde al nivel secundaria de la SEP. 

Respecto a la permanencia el Plan de Estudios (1997) establece las condiciones principales. La 

primera de ellas consiste en cursar el plan de estudios en el tiempo señalado. El límite de tiempo 

para permanecer inscrito es de cuatro años para cada uno de los ciclos del bachillerato (Escuela 

Nacional Preparatoria, 2017b, p. 12). Los estudiantes que no terminen sus estudios en ese plazo 

sólo pueden acreditar las materias faltantes mediante la presentación de exámenes 

extraordinarios siempre que no rebasen los límites de tiempo estipulados en el Art. 24 del 

Reglamento General de Inscripciones  

El límite de tiempo para el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de los ciclos 

educativos de bachillerato y de licenciatura, será el doble del tiempo establecido en el plan de 

estudios correspondiente, al término del cual se causará baja en la Institución. (Universidad 

Nacional Autónoma de México, s. f.).  

La segunda condición señalada es Cursar las asignaturas en el orden previsto en el Plan de 

estudios respectivo, según seriación establecida (Escuela Nacional Preparatoria, 1997, p. 12). 

Algunas de las asignaturas mantienen una relación de seriación, de manera que si no se acredita 

la asignatura no se puede inscribir la asignatura subsecuente. Debido que algunas materias no 

tienen seriación como es el caso de Historia Universal del cuarto año, se puede cursar la 
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asignatura de Historia de México II del quinto año. A razón de esta naturaleza, algunos 

estudiantes irregulares cursan materias de cualquiera de los tres años. 

Al finalizar el bachillerato en el tiempo establecido (tres años) y con un promedio superior a 

9, el estudiante puede seleccionar la carrera que le agrade de las impartidas por la UNAM. Si se 

termina el bachillerato en un máximo de cuatro años y mantiene un promedio mínimo de siete 

podrá ingresar por pase reglamentario a las carreras de la UNAM siempre que exista cupo en la 

carrera.  

1.6 Sumario de la enseñanza de la Historia en la Escuela Nacional Preparatoria. 

De lo anterior expuesto hasta aquí, se hace evidente una postura pedagógica cercana a lo que se 

ha denominado perspectiva constructivista, en la cual el aprendiz ocupa el centro de la actividad 

como un estudiante activo vinculado con la construcción de su propio aprendizaje, mientras que 

el docente ocupa el rol de mediador. Por esta razón el Modelo Educativo (2011) propone 

involucrar al estudiante en experiencias vinculadas al aprendizaje por descubrimiento. Es por ello 

por lo que el Aprendizaje Basado en Problemas resulta una opción que se adecua al modelo 

educativo de la ENP. 

En correspondencia con el planteamiento de que las actividades deben ir involucrando 

gradualmente al estudiante en el pensamiento científico y a razón de que la práctica ocurre 

dentro de la etapa de profundización (5º. año del sistema de la prepa UNAM) la cual marca el 

desarrollo de estructuras cognoscitivas transitando del conocimiento básico o descriptivo hacia 

la comprensión, el análisis y la explicación, involucrar al estudiante en la experiencia de 

construcción del conocimiento desde la disciplina histórica cobra sentido y pertinencia. 
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Siguiendo esta lógica es necesario que las experiencias de aprendizaje se vinculen al 

planteamiento de soluciones a problemas propios del entorno histórico-social del estudiante, 

mismas que sean significativas para él, despertando el interés y la motivación intrínseca hacia su 

realización  

Relacionado con el contenido temático y la postura teórica de la disciplina, en primera 

instancia se ha de asumir que el resultado de la investigación realizada por el estudiante no se 

centra en la producción historiográfica, sino en la construcción de una interpretación personal 

del proceso histórico estudiado. Lo que nos lleva a la segunda acotación: el estudio de la historia, 

como lo marca el Programa de Estudios (2017b) se ha de centrar en el análisis de procesos 

históricos que den respuesta al presente y no sobre acontecimientos pasados desvinculados con 

la actualidad.  

Finalmente, el estudio de la historia ha de asumirse en la práctica educativa como una ciencia 

para la explicación del presente a la luz del estudio del pasado, por esa razón, se proyecta el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con la comprensión de su 

entorno, la apreciación del patrimonio nacional, la formulación de una postura crítica autónoma 

y propositiva
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Capítulo 2.  La secuencia didáctica 

Este apartado aborda el sustento teórico de la intervención didáctica propuesta y la exposición 

detallada de la misma. Tiene como objetivo exponer el fundamento teórico de cada decisión que 

se ha tomado para su diseño. Se ha procurado una exposición que vincule la dimensión educativa 

de la Historia con el ABP como estrategia didáctica para su enseñanza.  

El contenido se divide en tres apartados principales: el primero aborda la dimensión formativa 

de la enseñanza de la Historia en la educación media superior. En él se presenta una reflexión 

sobre la función social de la educación histórica en este nivel educativo, la labor y el compromiso 

docente como agente para la transformación social y la dimensión formativa de la disciplina, 

desde sus referentes disciplinares bajo la postura didáctica de la enseñanza del PH. En el segundo 

apartado se expone el ABP como estrategia didáctica y su adecuación para la aplicación en la 

enseñanza del PH.  

Finalmente, el último apartado se dedica a la exposición de la secuencia didáctica propuesta. 

En ella se abordan los objetivos generales y particulares, la situación problema a resolver y las 

fases de trabajo que realizaran los estudiantes.  

2.1 La dimensión formativa de la enseñanza de la Historia en la Educación Media Superior 

Educación histórica en la historia del país 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la enseñanza de la historia se encargó de legitimar los 

gobiernos surgidos de la revolución, enfocándose la cohesión ideológica e identitaria de los 

mexicanos. Para ello, echó mano de la creación de imágenes y símbolos patrióticos que 

despertaran el amor hacia el país y el comportamiento cívico, principalmente a través de las 

ceremonias escolares. 
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  La historia que se enseñaba estaba muy lejos de enfocar su labor educativa en la formación de 

estructuras de pensamiento, se trataba de la asimilación e interiorización de la historia patria 

sobre grandes ejemplos de personajes ilustres dignos de igualar en actitud y compromiso cívico.  

Es en el contexto de la globalización de la economía durante el gobierno Salinista, cuando se 

plantea un cambio en la pedagogía de la enseñanza de la historia desde la educación básica hasta 

la media superior. La reforma de 1992 plateó la posibilidad de innovar la enseñanza de la 

disciplina y retomar su planteamiento formativo dejando de lado su función doctrinante.  

Para ello fue necesario platearse su enseñanza desde distintos enfoques. La piscología del 

desarrollo consideraba la pertinencia de adaptar los contenidos curriculares a las estructuras 

cognitivas del estudiante; la pedagogía planteaba la necesidad de fomentar el desarrollo de esas 

estructuras mentales y la formación de no sólo conocimientos, sino habilidades. En la historia, 

ganó cada vez mayor terreno, la enseñanza de las habilidades del PH.  

Esta experiencia no rindió los objetivos que se esperaban y hacia el 2004 se buscó limitar el 

espacio curricular destinado a estudio de la historia. Sin embargo, la reacción de medios de 

comunicación e intelectuales hicieron desistir de este intento.  

Entrado el siglo XXI, la enseñanza de la disciplina histórica, al igual que la educación global, 

necesita adaptarse a la formación de habilidades y conocimientos de los ciudadanos del futuro. 

Se reformulan los referentes de la educación, dejando atrás la formación exclusiva de la identidad 

nacional, hacia la identidad mundial. Los referentes ya no puedan seguir siendo los grandes 

personajes y héroes nacionales, pues los jóvenes de hoy en día no ven en ellos referentes 

simbólicos, antes lo hacen sobre personajes destacados de los medios de comunicación, o el 

entorno global.  
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Me parece atinada las recomendaciones que hace Edgar Morín (López, 2006, p. 60) para la 

formación de ciudadanos del futuro a nivel mundial. Apuesta por la formación para la integración 

mundial, con valores que permitan lazos de socialización entre países. Así también educar para 

la posibilidad de fracaso y la incertidumbre que presenta el mundo globalizado. 

El siglo XXI plantea nuevos retos de la enseñanza. No se puede renunciar a la idea de que el 

conocimiento histórico contribuye al fortalecimiento ciudadano, con valores y actitudes. Por lo 

cual es urgente incentivar la investigación de la enseñanza de la historia.  

Esta urgencia la podemos comprender citando la complejidad de elaborar un contenido 

curricular de la materia. Pues significan discusiones respecto a que enseñar, para qué, y qué de 

todo ello. ¿Se debe enseñar el pensamiento histórico a los jóvenes, pese a que la historia que se 

enseña es diferente a la práctica del historiador? ¿Qué habilidades del pensamiento se deben 

priorizar?  

No basta el esfuerzo intelectual de empatía con la historia, se reclama también un 

compromiso ético con principios de convivencia humana en el presente. Una enseñanza que 

cuente con bases pedagógicas y cognitivas comprender la incertidumbre del ser humano. 

Ser docente en el Nivel Medio Superior 

Observamos en la educación el medio por el cual se socializa al individuo, a través de un proceso 

que supone la selección y transición de la cultura; la internaliza en su desarrollo biopsicosocial, 

para inscribirse dentro de la sociedad con las habilidades necesarias para su comprensión y la 

actitud para actuar en beneficio de ella. Diversas teorías sostienen esta visión: por una parte, la 

perspectiva del desarrollo contextual de Lev Vigotsky propone la integración o apropiación de la 

sociedad en el individuo a través de la interacción social (Ledesma, 2014). Por otra parte, Albert 
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Bandura refiere que la asimilación de la cultura se favorece de la imitación a través de la 

observación (Rodríguez Mendoza, 2022). Bajo esta perspectiva se asume que la educación es una 

práctica productora y reproductora del sujeto social.  

Sin embargo, su función social no se limita a la reproducción de la cultura. Esta se ubica en la 

relación que se da entre su conservación y la transformación. Durkheim (1984) explica que dicho 

proceso supone una dicotomía, en la cual el sujeto manifiesta una renunciación de sus impulsos 

en favor del bienestar de la sociedad, y al mismo tiempo construye su autonomía para observar 

las contradicciones internas de la sociedad y poder ofrecer alternativas de solución, 

transformándola para dar continuidad del avance histórico. Por su parte Gramsci (Portanteiro, 

1981) le atribuye a la educación la posibilidad de formar personas capaces, no sólo de pensar 

sino de dirigir a quienes dirigen. En ese sentido la educación es un espacio público, donde el 

sujeto se informa de su entorno y se forma a través de habilidades del pensamiento crítico, 

reflexivo y creativo para su transformación. Podemos decir que, la educación es productora, 

reproductora y transformadora de la sociedad.  

Si la acción de educar posibilita al sujeto de herramientas, habilidades intelectuales y criterios 

para su transformación ¿Cuál es entonces, el papel que juega la educación media superior? La 

principal función de la educación en el nivel básico es preparar ciudadanos con los conocimientos 

habilidades, destrezas y socializaciones, que se definen como básicas de la cultura. Mientras que 

en la educación media superior se da esa vinculación de lo aprendido con el sector productivo y 

ocupacional (Padua, 1994), así como el perfeccionamiento de las habilidades para la investigación 

y las actitudes para el desarrollo profesional superior. 
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Es así como la práctica educativa del nivel medio superior en el contexto actual está obligada 

a cumplir con las funciones que la sociedad le demanda, al mismo tiempo que favorece la 

formación de sujetos que la transformen. Responde al ideal de sujeto que se proyecta, el cual 

debe alcanzar un desarrollo no sólo cognitivo, sino visto desde la perspectiva humanista del 

desarrollo, una formación integral.  

 Al comparar los modelos educativos vividos a lo largo del contexto socio-histórico del país, 

relacionado con la noción que de la educación se tuvo, se puede observar que: se ha transitado 

de la formación rigurosamente conceptual propia del siglo XIX; pasando por las visiones 

nacionalistas y científicas de la primera mitad del siglo XX; la tendencia globalizadora y comercial 

de la educación normada por los valores del mercado en la segunda mitad del siglo (Latapí, 1998), 

hacia lo que hoy se asume como una formación para la vida futura, sobre la cual el sujeto 

contemple un desarrollo de autorrealización personal y el desarrollo humano, postura teorizada 

principalmente por Abraham Malow y Carl Roger (Rodríguez Mendoza, 2022). En el plano 

educativo esta propuesta toma forma bajo la perspectiva de la formación integral.  

¿Qué es la formación integral? Sin negar el propósito de la formación propedéutica y el vínculo 

con el mercado productivo, el nivel bachillerato considera -expresado de múltiples maneras de 

acuerdo con la institución pública, privada o autónoma que lo haga- que el egresado debe contar 

con las capacidades, conocimientos y actitudes necesarias para la comprensión de sí mismo, de 

su entorno, de su tiempo y la actitud y capacidad para el autoaprendizaje para seguir 

conociéndolo e intervenir en él.  

Así lo expresa el Marco Curricular Común (MCC) de la educación media superior en México, el 

cual menciona que: 
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…la EMS [Educación Media Superior] conjuga de manera simultánea cuatro funciones. La 

culminación del ciclo de educación obligatoria; el carácter propedéutico para aquellos 

estudiantes que optan por continuar estudios en el ciclo de educación superior; la preparación 

para ingresar al mundo del trabajo y el desarrollo de las habilidades socioemocionales 

fundamentales para el desarrollo integral de las personas. Se trata de un soporte escolar que 

prepara a las y los jóvenes para una vida adulta plena y productiva, y apoya y fomenta el 

fortalecimiento del derecho y las obligaciones ciudadanas (SEP, 2017).  

Mientras que el Modelo Educativo (2011) de la ENP cita en sus propósitos que se 

[…] tiene como principal propósito la formación integral del educando: […] le permite 

profundizar de manera progresiva en la comprensión de su medio natural y social, desarrollar 

su personalidad, definir su participación crítica y constructiva en la sociedad en que se 

desenvuelve e introducirse en el análisis de las problemáticas que constituyen el objeto de 

estudio de las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas, siempre con la perspectiva de la 

formación profesional universitaria (Modelo Educativo, 2011, p. 1). 

Al distinguir ambas posturas identificamos que el modelo de la ENP omite el vínculo con el 

mercado productivo, pero evidentemente ambos abordan la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo de capacidades y la subjetividad; elementos propios de la postura por la formación 

integral del estudiante (Zarzar Charur, 2009). Si consideramos que durante la adolescencia tardía 

los futuros roles profesionales son centrales para el desarrollo de la identidad del individuo 

(Erikson citado por Rodríguez Mendoza, 2022) es crucial considerar su vinculación con la 

formación media superior. Dicho esto, podemos aclarar que la formación debe contemplar el 

desarrollo integral del estudiante bajo la premisa de su función activa dentro de la sociedad. 
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El compromiso social del docente 

Observar la educación como una práctica transformadora conlleva a replantearnos el rol que 

ocupa el docente frente al terreno educativo superando el rol de reproductor de la cultura. El 

profesor de historia poseedor de habilidades para una lectura más profunda del entorno debe 

reflexionar su rol en la sociedad no sólo como intelectual, sino como agente angular en la 

formación de una sociedad con condiciones de posibilidad para leerse a sí misma y transformarse. 

En ese sentido, su responsabilidad social es enorme. 

No pensar el uso público que puede hacerse de ese conocimiento como educador de futuros 

adultos, lo conduce a reproducir el marco sociocultural e instruir sujetos perfectamente 

alienables al sistema (Andelique, 2011). Por otro lado, hacerlo puede promover la transformación 

de la sociedad hacia un marco que pueda resarcir malas prácticas humanas como la desigualdad 

y falta de oportunidades, actitudes discriminatorias, etc. 

Es verdad que, la correlación que se establece entre el docente y los saberes de su profesión 

enseñada, es una relación de sometimiento y alineación a los saberes que legitima el Estado a 

través de la institución educativa (Perafán Cabrera, 2013; Plá, 2005). De suerte que el docente se 

apropia de dichos saberes moldeando su práctica profesional, pero dichos saberes no proceden 

enteramente de su experiencia sino de la conjunción entre la proyección educativa emanada del 

Estado, la interpretación de la institución y la apropiación curricular que realiza el docente. 

Al respecto, el modelo educativo de la ENP es flexible y amplio en ese sentido. De acuerdo con 

el modelo educativo de la ENP, el cual ya hemos analizado, se enfoca en el estudio de procesos 

históricos vinculados con la actualidad, problematizando el pasado para la comprensión del 

presente con la intención de que el estudiante lo comprenda y logre formular una postura crítica 
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y el planteamiento de posibles soluciones. Esta condición se ve favorecida en tanto, desde la 

política educativa actual, se fomenta el fortalecimiento de habilidades del pensamiento y no se 

limita a los avances de la producción historiográfica, sino en la construcción del conocimiento 

por parte del estudiante.  

 Frente a dicha situación, a pesar de ser en la realidad “un agente político frente a la 

perspectiva de las políticas educativas” (Perafán Cabrera, 2013), el docente está obligado a no 

convertirse en un simple trasmisor de conocimiento, sino buscar alternativas formativas para no 

repetir en sus aprendices el mismo carácter alienante. Es importante entonces, asumirse como 

un docente investigador promotor de la transformación cultural. 

La formación profesional del profesor de historia se inclina hacia la integración de la formación 

disciplinar, la pedagógica y psicológica (Plá, 2012), con la finalidad de construir herramientas 

teórico-metodológicas para su desempeño docente. Esto constituye un proceso de aprendizaje 

en el que se resignifican los conocimientos disciplinares en función de la enseñanza y se consolida 

en la formación de una autonomía reflexiva de su práctica (Andelique, 2011), que lo posibilite a 

tomar decisiones, fundamentarlas e implementarlas.  

El historiador docente al ser investigador es productor de conocimiento, un conocimiento que 

jerárquicamente no es inferior al de la historiografía profesional, sino simplemente distinto. Al 

estar dentro del terreno educativo tiene vínculos con la historiografía profesional, pero también 

se caracteriza por estar fuera de ella (Plá, 2012). El docente promueve la construcción de saberes 

a partir del fortalecimiento del pensamiento crítico, analítico, reflexivo e histórico en los jóvenes, 

al tiempo que él mismo adopta una postura con estas características.  
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Hoy en día hablamos de un docente investigador, el cual examina con sentido crítico y 

sistemático su práctica para la mejora profesional, mediante la reflexión (Imbernon, 1994). En 

ese sentido, el docente asume una actitud científica que tiende hacia la objetividad: no emite 

juicios de valor, problematiza su práctica, se plantea objetivos, y toma decisiones en función del 

análisis de su práctica docente.  

En síntesis, ser docente en el nivel bachillerato significa conducir su práctica como agente con 

responsabilidad social a través de la formación de sujetos con la capacidad de poder observar las 

contradicciones presentes en su entorno cultural, para ofrecer alternativas de solución, máxime 

si se trata de un docente de Historia (Plá, 2005). Bajo esta perspectiva, el docente no puede 

promover la reproducción de la cultura, sino ser promotor de la transformación, pese a ser un 

agente activo de la política educativa. Adicionalmente, implica poseer una perspectiva que 

apunte hacia la formación integral del individuo en sus dimensiones, cognitivas, de aprendizaje y 

subjetiva, lo cual implica observar la potencialidad formativa de su disciplina en un espectro más 

amplio relacionado con el referente psicopedagógico, mismo que trasciende la disciplina misma 

(Coll & Martín, 2007). Finalmente, el docente del nivel medio superior se asume como un 

productor de conocimiento lo cual implica una resignificación de sus conocimientos disciplinares 

en función de la enseñanza para el mejoramiento de su práctica educativa y didáctica.  

La práctica docente que aquí se expone se haya inscrita bajo esta perspectiva. En ella se busca 

en el estudiante situarlo en un escenario donde pueda observar la dimensión histórico-social de 

un elemento cultural sobre el que él acude cotidianamente, en este caso se plantea el escenario 

del análisis de la educación, proyectando que el estudiante pueda analizarla dentro de la 

compleja red de imbricaciones que se dan con otras estructuras sociales, reflexionar en torno a 
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las contradicciones o impedimentos para el mejoramiento social y al mismo tiempo evaluar su 

labor y responsabilidad dentro de ese escenario. Por otra parte, la misma práctica se inscribe 

como una experiencia de análisis para el perfeccionamiento de la labor docente.  

La dimensión formativa de la Historia 

Como ya lo hemos visto en el análisis del Modelo Educativo (2011) y diversas investigaciones más 

lo respaldan, se indica que la enseñanza de la historia en el nivel preuniversitario tiene un 

propósito formativo provechoso para la vida futura del estudiante.  

“El alumno aplicará los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la 

comprensión de la historia de México, en la búsqueda de posibles soluciones a los problemas y 

desafíos actuales, mediante el manejo de herramientas propias de la historiografía […]. Además, 

desarrollará una conciencia espacio, temporal y social que fortalezca su identidad”(Escuela 

Nacional Preparatoria, 2017b) 

Bajo esta postura se ubica también la reflexión del didacta Joan Pagés: expone que el objetivo 

de la formación histórica en el nivel preuniversitario9, “[consiste]…en preparar a los jóvenes para 

que se sitúen en su mundo, sepan interpretarlo desde su historicidad, y quieran intervenir en él 

con conocimiento de causa, quieran ser protagonistas del devenir histórico” (2004, p. 157). 

Sugiere la formación de sujetos con una perspectiva histórica, la misma que se espera sea útil 

para leer e interpretar su entorno y entonces poder tomar decisiones y acciones en la 

configuración de mejores condiciones sociales de vida. 

 
9 Hace referencia al nivel educativo de secundaria, que en España incluye los primeros dos años del bachillerato 

en México. 
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Lograr esta condición intelectual en los jóvenes, requiere de un enfoque educativo que 

contemple no sólo los conocimientos esenciales del pasado,10 mismos que le permitan 

comprender, en un grado elemental, la serie de condiciones históricas que originaron la situación 

que vive, sino que, además debe considerar las facultades necesarias para saber de dónde viene 

ese conocimiento, cómo se construye y cómo puede ser utilizado para una interpretación más 

sofisticada de su entorno.  

Lo que incide en ofrecer al estudiante de educación media superior la posibilidad de que, en 

un futuro,11 tener un manejo más cauteloso de la información que circula; tolerar y valorar 

modos/estilos de vida alternativos al suyo; lograr interpretaciones más sofisticadas de la 

sociedad y del momento histórico por el que trascurre. 

 Habilidades intelectuales de amplio valor en un entorno donde el flujo de la información o 

desinformación navega a velocidades casi inmediatas en los medios masivos de información. Este 

enfoque, promete contribuir a preparar a los jóvenes para vivir una vida adulta con calidad de 

vida y no sólo prepararlos cómo eruditos de datos y maestros de las trivias de historia. 

Apelar a que la capacidad formativa de la historia, apunta a “formar para vivir con plena 

conciencia ciudadana” (Prats & Santacana, 2001), modifica el objetivo de la educación, 

 
10 Se adopta este término para hacer referencia a los conocimientos históricos básicos que todo ciudadano debe 

poseer y que sirven a modo de espina dorsal de la historia. Cabe la aclaración, que esta selección al ser impuesta por 
la visión política que se tiene de la historia es susceptible de variar de Estado a Estado. Estos conocimientos básicos 
articulan los programas de estudios de los múltiples niveles preuniversitarios. Para el caso de los profesionales de la 
historia, apelando a la reflexión de Edward Carr (1985); aunque no son los datos lo que interesa al historiador, poseer 
precisión de ellos es un deber que no pueden quedarse a un nivel tan elemental como es el caso de los estudiantes, 
y con mayor razón cuando de lo que se ocupa es de participar en la educación histórica de la población. 

11 Se ha optado por ocupar este verbo en tiempo verbal futuro, porque alcanzar un altor grado de sofisticación 
del pensar históricamente para interpretar el entrono contextual, es un ejercicio que ocupa más años de los que 
pudiera estar un joven en la educación básica y media superior. En ese sentido, a lo largo de este trabajo se aludirá 
siempre a referir el fomento de las nociones del pensamiento histórico, antes que enseñarlas. Porque ningún 
instrumento de evaluación puede dar evidencia del grado de significatividad logrado en el individuo, cuando este 
puede manifestarse hasta después de cierto tiempo y que puede variar de días a años (Coll & Martín, 2007). 
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transitando de la exclusiva formación de ciudadanos al servicio de la cultura política, hacia una 

educación aplicada al servicio de la sociedad. De donde se espera que el joven estudiante sea 

capaz de observar críticamente las ideologías que circulan en su entorno y el coste social de las 

decisiones y/o actitudes que se toman, contribuyendo a la configuración de una sociedad que 

pueda discernir interpretaciones de la historia no cargadas de acontecimientos distorsionados, 

descontextualizados e intencionados para justificar acciones presentes; es decir, una sociedad 

menos vulnerable al uso político que de la historia se hace.  

El presente trabajo pretende guiarse sobre estos fundamentos formativos, involucrando al 

estudiante en el cuestionamiento de su entorno, buscando posibles respuestas en el pasado a su 

presente y apuntando hacia la proyección del futuro de su vida como sujeto social pero también 

como individuo. 

El trabajo que se propone se fundamenta en que: el contraste que ofrece el estudio de 

sociedades pasadas puede ofrecerle al estudiante una visión más nítida para observar 

críticamente su entorno y desarrollar gradualmente la habilidad para cuestionarlo desde su 

historicidad. Con esta práctica educativa se pretende que el estudiante, a través del análisis de la 

fundación de diversas instituciones educativas como respuesta a las demandas laborales y 

corrientes ideológicas operantes en el siglo XVIII novohispano, pueda formularse una explicación 

del porqué de las carreras que actualmente se estudian en las universidades, y cómo estas se 

vinculan al mercado productivo de la población. 

En el apartado anterior se hizo mención sobre la necesidad de observar la potencialidad 

formativa de su disciplina en un espectro más amplio que trascienda la disciplina misma (Coll & 

Martín, 2007) y en atención a la necesidad de formar para la vida, la propuesta educativa 
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considera que: al tratarse de jóvenes que están cerca de elegir una carrera profesional (se 

encuentran en el 5º. grado de estudios), es de utilidad para los estudiantes, ser colocados en un 

escenario que les permita plantearse en ellos la reflexión en torno a observarse en el posible rol 

que desempeñará en el medio laboral y social futuro. Resulta así, que el estudio de la historia, 

desde sus nociones disciplinares brinda recursos de posibilidad al sujeto de conocer su entorno 

y conocerse a sí mismo. 

Enseñar la disciplina histórica desde sus referentes disciplinares 

En el capítulo primero se realizó una descripción detallada del programa de estudios y el modelo 

educativo. En resumen, la educación histórica implica el aprendizaje del cómo un historiador 

observa su entorno, cómo lo piensa, lo problematiza y cómo lo resuelve.  

Este planteamiento invita a innovar las estrategias de aprendizaje que adecuen la triada de 

saberes. El aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABP) se presenta en esta 

experiencia educativa como una alternativa viable para poder integrar los tres elementos, 

merced de los beneficios didácticos que en sí mismo representa para el aprendizaje. Antes de 

explicar su adecuación en la enseñanza de la Historia, es pertinente delimitar los referentes 

disciplinares que son trasversales al diseño de un ABP y la postura didáctica que le favorece. 

Asumir la educación histórica desde la práctica “científica” de la disciplina, tiene implicaciones 

didácticas importantes “lo que supone transitar por caminos distintos a los frecuentemente 

establecidos” (Sánchez Prieto, 2005, p. xii), porque se necesita adoptar un modelo en el que la 

educación histórica pivotee sobre unos concretos y fundamentales conceptos de la historiografía 

(Domínguez, 2015), y que incluyen nociones intelectuales del historiador, es decir, enseñar el PH. 
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Bajo esta perspectiva la educación histórica se plantea que el aprendizaje no se limite a 

dominar las habilidades e instrumentos de la disciplina histórica para, por ejemplo, manejar con 

una postura crítica la información vertida de los medios de comunicación. Si no que, además de 

todo ello, se llegue a niveles profundos de significatividad para el sujeto, que modifique actitudes 

y nociones intelectuales para hacer una lectura e interpretación de su momento histórico, y que 

sólo se consiguen si se trabaja con nociones y habilidades del pensamiento que maneja el 

historiador (Wineburg, 2001).  

Podemos ya identificar que el PH desde la didáctica, refiere a una selección cuidadosa y 

sistemática de nociones intelectuales y habilidades de la disciplina (Santisteban Fernández, 

2010), que adaptadas al nivel de comprensión que puede trabajarse en estudiantes 

preuniversitarios, los sitúa en condiciones de posibilidad de problematizar e interpretar su 

entorno social desde su historicidad, modificando niveles subjetivos de aprendizaje para 

asumirse como sujetos con responsabilidad histórica.  

En la Figura 2-1. Nociones del Pensamiento Histórico puede observar la esquematización de las 

cuatro nociones globalizadoras del PH propuesta por Antoni Santisteban (2010), sobre la cual se 

basa la propuesta de intervención didáctica planteada en este trabajo. Se aborda el fomento de 

la noción de conciencia histórico-temporal a través de manejo del cambio y la continuidad en el 

estudio histórico.  
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Figura 2-1. Nociones del Pensamiento Histórico 

Fuente: (Santisteban Fernández, 2010) 

Sin embargo las nociones del PH no van nunca solas e independientes (Wineburg, 2001) se 

aplican en el análisis histórico de manera conjunta a otras que orbitan el PH. En la 

experimentación del ABP se imbrican varias de ellas: la significación del estudio del pasado, la 

relación causal, el uso de la verdad histórica y la comunicación escrita.  

Finalmente es necesario aclarar que bajo la postura del PH todas las actividades, deben 

abordar los métodos de la disciplina histórica para el tratamiento de las fuentes de información 

(Prats & Santacana, 2001), estos incluyen el: 

• Aprender a formular hipótesis 

• Aprender a clasificar las fuentes históricas 

• Aprender a analizar las fuentes. 
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• Aprender a analizar la credibilidad de las fuentes  

Significar el estudio del pasado 

Los hechos históricos no existen en sí mismos, son el resultado de una decisión del historiador 

por investigarlos, y en ese sentido, tanto los hechos pasados (objeto) como el investigador 

(sujeto) mantienen una interacción que genera el hecho histórico (Carr, 1985) y por consiguiente 

la investigación y construcción del conocimiento. Como consecuencia, para comenzar una 

investigación histórica, necesariamente se requiere que exista una razón que motive su estudio, 

estableciendo una relación de significatividad entre el sujeto presente y el pasado (Carr, 1985). 

En el ámbito pedagógico explica Lev Vigotsky que, no puede presentarse el aprendizaje si no 

está presente la función psicológica elemental de la atención, pues no se puede aprender sobre 

lo que no es percibido (Ágreda Maldonado, 2022). Llevada al terreno educativo, la situación se 

vuelve de suma importancia.  

El estudiante que se vuelve investigador de la historia no tiene la libertad de significar el 

estudio del pasado con absoluta autonomía, pues la decisión de lo que es relevante 

históricamente de conocer, surge en primera instancia por la institución y en segundo momento 

por la apropiación curricular que hace el docente. La labor del docente en este caso es lograr que 

exista ese vínculo de significatividad, para que entonces la interacción entre sujeto y objeto de 

estudio sea real y pueda comenzar.  

El profesor a cargo requiere conducir la reflexión inicial del tema hacia la problematización 

por parte de los estudiantes, haciendo explicita la necesidad de plantear soluciones explicativas 

del problema. Utilizar elementos representativos para el interés de los jóvenes brinda mayores 
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posibilidades a este propósito, de manera que estos elementos, digámoslo así, altamente 

significativos, sirven de aliciente para significar el estudio del pasado.  

El docente requiere el desglose de una serie de saberes profesionales para captar el interés 

de los estudiantes (Zarzar Charur, 2009), anticipa elementos de esta índole, desde el 

conocimiento y estudio de su población estudiantil; diseña una serie progresiva de actividades 

didácticas que eviten la perdida de disposición adquirida en un inicio y finalmente, se asegura de 

regular el nivel de complejidad en el ejercicio para que los involucrados experimenten la 

celebridad de lograr la construcción de conocimiento.    

El sentido que guía la investigación, las preguntas que se hacen y las fuentes que se 

seleccionan dependerán necesariamente de las preocupaciones y las necesidades del 

investigador, que en este caso es el estudiante. Observar situaciones del presente y/o cotidianas 

bajo una perspectiva histórica, gradualmente producirá en el joven aprendiz la capacidad de 

plantearse problemas de carácter histórico (Domínguez, 2015). Por ejemplo, observar que la 

educación en la que participan tiene una dimensión histórica que permite comprender el 

presente. 

Observar el cambio y la continuidad. 

Pensar las experiencias del pasado en su contexto y en la lógica de su tiempo, es un acto 

secundario de una finalidad mayor vinculada al ejercicio de evaluar, en qué medida estas 

experiencias alteraron las dinámicas de las estructuras sociales pasadas, cuyo desenlace se juzga 

como un hecho histórico. Aunado a ello, aquellos elementos, sobre los cuales el sentido común 

ayuda a sorprendernos con lo poco o nada que han cambiado a través del tiempo, 
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permaneciendo o perdurando, son rasgos característicos del PH: el estudio del cambio a través 

del tiempo.  

La noción de cambio-continuidad forma parte de un cúmulo de subconceptos12 que articulan 

una noción compiladora denominada como tiempo histórico.13 Diversas dimensiones de la noción 

del tiempo entran en juego para su comprensión. Podemos ejemplificar con la concepción 

Braudeliana de la larga, corta y mediana duración; o bien, la distinción entre el tiempo vivido o 

universal, y el tiempo de la historia o subjetivo (Domínguez, 2015; Sánchez Prieto, 2005); o bien, 

concepciones cíclicas, lineales o en espiral del devenir histórico. Todas ellas susceptibles de ser 

trabajadas en el ambiente escolar.  

Sin embargo, existen otras dimensiones periféricas a la noción del tiempo, que sólo pueden 

ser comprendidas en función de que se posea una concepción temporal: identificar lo que cambia 

y lo que perdura es una de ellas, valorar el progreso o la decadencia de una sociedad es otro 

ejemplo. 

Concebir que las sociedades cambian y no son estáticas, ayuda al historiador a ordenar e 

interpretar los acontecimientos. De acuerdo con el historiador británico H. Butterfield “para el 

historiador […] lo único absoluto es el cambio” (citado por Carr, 1985, p. 163). Está claro que se 

apoya en la concepción Kantiana, entendida como algo real que existe en sí mismo 

independientemente de si se conoce o no. Pero no se trata, como advierte E. Carr (1985) de un 

absoluto bajo el criterio de lo estático, sino al contrario, de aquello que cambia; mejor dicho, del 

 
12 De acuerdo con J. Domínguez (2015), la noción del tiempo-cambio está conformada por diversos subconceptos 

o dimensiones: cronología histórica, sucesión, duración, cambio, continuidad, desarrollo y progreso. 
13 Se trata de una conceptualización acuñada en el siglo XX (Sánchez Prieto, 2005), pero la reflexión en torno al 

tiempo de la historia ha estado presente desde la antigüedad. Cobra mayor sentido con la noción judeocristiana del 
devenir histórico hacia el jun fin último. 
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“sentido de dirección” en el que “eso” cambia (Carr, 1985, p. 164). En función del sentido de 

dirección que el historiador atribuye a la historia, se configura la concepción teórica que de la 

historia tiene y esto a su vez determina la metodología de investigación que ocupará (Sánchez 

Prieto, 2005),14 llevando a la posibilidad de realizar un ordenamiento y una jerarquización de los 

acontecimientos y fuentes para su interpretación.  

De ahí que se puede logra el fomento de las nociones del PH, como lo es la noción del ritmo, 

el cambio, la continuidad en el estudio de la Historia, y formular objetivos de aprendizaje 

relacionados con la comprensión que los fenómenos de la cotidianidad poseen una dimensión 

histórica que explica su desarrollo hasta lo que hoy en día es y lo que pudiera llegar a ser en el 

futuro.  

Relación causa-consecuencia. 

De acuerdo con la investigación histórica es evidente que, de los acontecimientos se derivan 

consecuencias que al mismo tiempo ocurren como causas de otros acontecimientos. Por otra 

parte, no se debe olvidar que los acontecimientos históricos no responden a una sola causa, sino 

que su comprensión sólo se establece a través de la imbricada red de relaciones causales que 

orbitan un solo hecho histórico. De donde resulta que, el PH encuentra su posibilidad de 

explicación en el tejido de una red de causas que dan sentido a un hecho histórico. En ese sentido, 

tanto la determinación de cambio-continuidad, como causa-efecto, son binomios esenciales del 

PH. 

 
14 En el apartado “Adecuación del ABP a la enseñanza de la historia” del capítulo 2º se profundiza y aclara el 

enfoque teórico y metodológico que rige la investigación histórica, el cual juega un papel crucial en la aplicación del 
modelo de enseñanza basado en la resolución de problemas. 
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En la didáctica de la historia, la perspectiva psicogenética afirma que a partir de los 15-16 años 

el desarrollo cognitivo de los jóvenes permite la posibilidad de explicar que un acontecimiento 

histórico responde a múltiples causas, (Prats & Santacana, 2001). En etapas previas del desarrollo 

las explicaciones se limitan a la monocausalidad. Sin embargo, en los jóvenes de esta edad, aún 

perdura la dificultad de que logren una comprensión desde la multicausalidad (Sánchez Prieto, 

2005) y por esa razón es importante fomentarla. 

Para una mejor enseñanza de la causalidad como noción del PH es recomendable comenzar 

por trabajar relaciones causales cercanas en el tiempo, y paulatinamente introducir mayor 

distancia temporal (Sánchez Prieto, 2005). Sin embargo, cabe la reflexión de pensar que, la 

explicación histórica del pensante se remonta al pasado remoto, -por ejemplo, el siglo XVIII 

novohispano- implica inevitablemente entablar una conexión causal entre fenómenos de gran 

distancia temporal. Ello implica que independientemente de la noción del PH que prima la 

intervención didáctica, estará presente, al igual que la noción de cambio-continuidad, la 

evaluación causal de los hechos.  

Lo que nos lleva a comprender que, en la enseñanza del PH, no puede concebirse como una 

intervención educativa limitada al objetivo de una sola noción del PH, pues en la construcción del 

conocimiento se toman recursos de la mayoría de ellas.  

Verdad e interpretación histórica. 

La cientificidad de la historia y sus posibilidades de emitir juicios verdaderos es una discusión ya 

rebasada por la historiografía profesional (Zambrano, 2012). Un elemento matriz de la disciplina 

es la determinación de asumir que la historia como reconstrucción de hechos pasados resguarda 

una gran parte de interpretación o subjetividad histórica. La historia la escriben personalidades 
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sujetas a una perspectiva, una intención y un entorno. No obstante, asumir al conocimiento 

histórico como una simple y llana interpretación subjetiva tampoco es del todo cierta.  

La historia es una forma de conocimiento que se expresa en forma de representación científica 

con sus propias características teóricas y metodológicas, por más que esta proceda de la 

influencia de la ciencias exactas del siglo XIX (Vilar, 2015). En ese sentido, se trata de una 

disciplina organizada de manera distinta a las ciencias experimentales, que a diferencia de ellas, 

no busca constantes sino la comprensión del cambio a través del tiempo (Sánchez Prieto, 2005)15. 

El componente objetivo de la historiografía busca precisamente la verosimilitud o certeza. Para 

lograrla es indispensable trabajar bajo la guía de una teoría explicativa que produzca un 

acercamiento inteligente al diálogo entre el historiador y las fuentes. 

El sujeto investigador integra su marco teórico personal, desde el “[…] bagaje conceptual 

acumulado por la tradición intelectual en las que se mueve […] y que va acumulando a lo largo de 

su experiencia” (Zambrano Pérez, pág. 52). Por lo cual un mismo objeto de estudio soporta 

múltiples interpretaciones. 

El marco teórico del que se apropia, sumado a sus habilidades interpretativas, capacidad 

subjetiva como creador de textos y los datos provenientes de las fuentes, va a hilvanar una red 

interpretativa y coherente de lo que cree ocurrió en el pasado. Ese entramar, 

independientemente de las diferencias interpretativas incluidas en cada historia no pueden 

 
15 La concepción científica de la historia se apega más a la teoría de Thomas Kuhn según la cual, “la ciencia se 

organiza a través de paradigmas que cambian cuando estos ya no dan respuestas satisfactorias a determinados 
problemas”. Es una concepción que se contrapone a la de Karl Popper, para quien el conocimiento científico debe 
reproducir la realidad con la mayor fidelidad posible. (Sánchez Prieto, 2005, p. 9 nota al pie de página). En ese 
sentido, la enseñanza limitada a los conocimientos sustanciales de la historia es una perspectiva que ha dejado de 
resolver con eficacia los problemas de la educación histórica, por lo que asumirla como la enseñanza de la estructura 
del pensamiento de la disciplina significa una transformación del paradigma que pretende brindar mejores 
respuestas a los problemas planteados en la educación histórica en del siglo XXI. 
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establecerse de cualquier modo, sino acudiendo a los referentes objetivos que establecen límites 

a lo que podemos expresar.  

Los jóvenes estudiantes del nivel medio superior suelen nutrirse de los conocimientos del libro 

de texto y el docente, que no son más que interpretaciones realizadas bajo el rigor científico de 

la disciplina. Bajo la perspectiva de enseñar el PH cabría entonces que la interpretación de los 

acontecimientos sea la realizada por el estudiantado bajo la guía del docente profesional de la 

enseñanza histórica. Al tratarse de jóvenes de formación media superior esperar síntesis 

históricas o interpretaciones altamente elaboradas es poco probable (Wineburg, 2001). Por el 

contrario, no se trata del grado de sofisticación alcanzado por la interpretación del joven, sino 

del manejo de la información y la elaboración de una interpretación que de muestra de 

comprender los elementos que orbitan las afirmaciones de la historia.  

La comunicación de la historia o la escritura. 

La concepción teórica que posea el docente acerca de la escritura de la historia moldeará los 

límites sobre los que permita la escritura de las interpretaciones históricas por parte de los 

estudiantes. Tratando de no inclinarme por una u otra concepción, basta con concebir: en su 

forma escrita, la historia reafirma con fuerza la capacidad del saber crítico de la disciplina, 

apoyada en sus técnicas y metodologías específicas (Chartier, 2007). La narración histórica, en sí 

misma pretende dar un contenido verdadero pero bajo la forma de una narración (Certeau, 2006) 

y lo que se llama explicación es la forma de organizar la narración en una estructura compresible 

(Paul Veyne, citado por Chartier, 2007). 

La culminación del proceso de construcción histórica se deriva en la comunicación de lo 

investigado. A través de la expresión escrita se puede concretar lo abstracto de la narración 
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histórica y poder hilvanar la estructura causal de un hecho (Plá, 2005). De acuerdo con los 

principios de la psicogenética, la escritura de la historia es una representación de esquemas 

mentales que dan muestra del paso entre el pensamiento abstracto y pensamiento concreto, 

siendo la escritura de la historia una herramienta intelectual para fomentar el pensamiento 

complejo (Carretero y Voss, citado por Plá, 2005) 

Las peculiaridades de la narrativa que adquiere el discurso histórico significaron en la última 

década del siglo XX una crisis en la disciplina originada por el llamado “giro lingüístico” o “giro 

retórico” (Chartier, 2007). Si la historia comparte las figuras retóricas y estructuras narrativas de 

la literatura o la ficción, el suelo sobre el que se sustenta la “verdad” histórica podría cuestionase. 

Sin embargo, se pueden utilizar estas estructuras narrativas propias de la literatura y la ficción 

con la intención de fomentar la capacidad creativa y la empatía histórica. En esta propuesta 

didáctica se hace uso de ella en la sesión núm. 5, como estrategia didáctica para la comprensión 

de la noción de cambio y continuidad.  

2.2 Aprendizaje basado en problemas 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)16 representa un paradigma alternativo a la enseñanza 

tipo cátedra o magistral, frecuentemente utilizada dentro de la enseñanza de la Historia. Supone 

la modificación del rol que ocupan tanto el docente como el estudiante. La estrategia se 

fundamenta en el estímulo del aprendizaje a través del uso de la pregunta como detonante. 

Constituye un vínculo entre la educación formal y la realidad vivida fuera de la escuela al entablar 

 
16 En adelante utilizo las siglas ABP para referir al Aprendizaje Basado en Problemas. 
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problemas posibles de la vida real. Como resultado, promueve la capacidad metacognitiva y la 

habilidad para enfrentarse a problemas y situaciones reales. 

Concretamente constituye una manera de aprender basado en la experimentación y el 

descubrimiento (Gallegos & Huerta, 2014). El hecho que se asuma como una estrategia de 

aprendizaje y no de enseñanza, implica una concepción pedagógica en la cual el estudiante es el 

centro de la actividad. Conlleva una naturaleza autodirigida y motivante, en la que el responsable 

del aprendizaje es el mismo aprendiz, y el docente ocupa el rol de guía u orientador. Esta 

modalidad se aborda desde el método científico disciplinar, y constituye un proceso cíclico, en el 

que los resultados finales son el punto de partida para nuevos problemas. 

El ABP es un método didáctico que se origina y desarrolla dentro de las pedagogías activas, 

particularmente en la estrategia de enseñanza denominada aprendizaje por descubrimiento y 

construcción (Restrepo Gómez, 2005). Ha sido particularmente utilizada como estrategia de 

aprendizaje para articular programas de estudios en la que se entrelazan las distintas disciplinas 

en un solo problema a resolver o bien como estrategia colegiada o trasversal en las instituciones 

de educación. No obstante, también es susceptible de ser utilizada como estrategia didáctica 

para su abordaje individual cuando el escenario no permite alguna de las dos anteriores. En este 

caso se aborda desde esta última concepción.  

Surgimiento  

El aprendizaje a través de la experimentación y el descubrimiento ocurre de manera espontánea 

y natural en la vida diaria, desde su nacimiento y hasta su muerte, el individuo la experimenta al 

descubrir y comprender su entorno (Gutiérrez et al., 2012). Podemos identificar en ellos una 

parte elemental en la construcción del aprendizaje. Piaget observó que el aprendizaje ocurre 
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cuando el individuo experimenta una necesidad por adaptarse al entorno cambiante, toda vez 

que experimenta un desequilibrio, entre los esquemas de pensamiento creados y los nuevos 

estímulos del entorno (Ágreda Maldonado, 2022). Por su parte Vigotsky en su teoría sobre el 

desarrollo histórico-cultural refiere que la atención es una función psicológica elemental para el 

aprendizaje (Ágreda Maldonado, 2022), pues no pude ocurrir sobre aquello que no es percibido 

y que plantea un desafío para integrarlo a su comprensión del medio. 

Aunque el ABP como método didáctico es relativamente reciente en su delimitación teórica y 

conceptualización, resulta para nada nuevo en la práctica de enseñar. En la antigüedad el método 

socrático, estimuló la reflexión sin ofrecer sentencias definitivas a través del planteamiento de 

preguntas desafiantes; hacia el siglo XVIII, en el contexto del Pensamiento Ilustrado J. J. 

Rousseau, pronunciaba elementos que hoy suenan familiares al constructivismo: el aprendiz 

constituye la parte central de proceso de aprendizaje; posteriormente, en la antesala del siglo XX 

J. Dewey señalaba lo importante de vincular la experiencia con el pensamiento para alentar la 

formación de una pensamiento crítico (Restrepo Gómez, 2005). Hacia la primera mitad del siglo 

XX J. Piaget postulaba su teoría del desarrollo intelectual citada anteriormente. 

En la década de los años setenas, bajo la preocupación por reformar el campo educativo, como 

respuesta a la competencia tecnológica derivada de la guerra fría. En Inglaterra se sirvieron del 

llamado enfoque de enseñanza como forma de conocimiento (form ok knowledge aproach) 

según la tesis de Hirst (Domínguez, 2015), la educación debía organizarse preferentemente en 

torno a las disciplinas y su estructura metodológica y epistemológica.  

En este contexto, el psicólogo-cognitivo estadounidense Jerome S. Bruner publicó el artículo 

The Act of Discovery (1961 en Serra, 2010), en él logró sistematizar el aprendizaje por 
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descubrimiento. Mas delante Imideo Nerici sintetizó en la didáctica el modelo al cual llamó 

técnica problémica y método de solución de problemas (Restrepo Gómez, 2005). 

El aprendizaje por descubrimiento conjuga toda una serie de bondades pedagógicas. 

Promueve el desarrollo de habilidades del pensamiento, la activación de procesos cognitivos y la 

transferencia de metodologías de investigación (Bruner, 2001). Entre los métodos didácticos, 

cobra forma a través de seminarios de investigación, el método basado en proyectos, el método 

tutorial, el estudio de casos, la simulación o juegos y el ABP (Alda & Hernández, 1998).  

Aunque si bien es cierto que el ABP encuentra sentido en diversas posturas pedagógicas, esta 

no se origina como el resultado de una investigación pedagógica, sino que responde de manera 

casuística a una necesidad de propuesta educativa que subsanara problemas como la falta de 

motivación, el aprendizaje superficial y la desvinculación entre la enseñanza y la vida fuera de la 

escuela. Howard Barrows en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mc-Master, 

Canadá, se propuso resolver el problema de vincular la forma como aprendían los estudiantes 

durante sus estudios y la forma de trabajar a lo largo de la vida. Es considerado el creador del 

ABP (Vizcarro & Juárez, 2008). 

El problema como motor del aprendizaje. 

El aspecto central del ABP consiste en colocar al estudiante frente a un problema que signifique 

un desafío para él. A partir de allí desarrolla nuevos conocimientos a través de una estrategia 

inquisitiva de tipo socrático. Es decir, se parte de una pregunta como detonante del aprendizaje.  

Ya en la práctica, el uso de ABP como estrategia didáctica o de aprendizaje es frecuentemente 

utilizada por disciplinas como la medicina, la psicología, la ingeniería, etc. donde la resolución 

constituye un proceso empírico. Para ese caso los problemas a resolver recaen sobre la categoría 
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de problemas abiertos (Restrepo Gómez, 2005) donde la solución es precisa. Sin embargo, en el 

caso de la disciplinas sociales, como lo es la Historia, los problemas formulados se ubican en los 

llamados problemas no estructurados o no brunerianos (Restrepo Gómez, 2005). En ellos se 

señala al estudiante los pasos para poder resolver adecuadamente el problema, es decir, se dan 

pistas y secuencias de lo que va a ser investigados y los pasos para hacerlo. En ese caso, la 

búsqueda de información es guiada y el descubrimiento más dirigido.  

La presentación de la pregunta se debe realizar de manera que el estudiante entienda que 

debe profundizar sobre ciertos temas antes de poder resolver el problema en cuestión. Además, 

su grado de complejidad se ubica dentro de la zona de desarrollo próximo (Vigotsky, 1988). 

Finalmente la pregunta en cuestión hace sentido al aprendiz al vincularse con aquello que ha 

captado su atención, la atención comprendida como función psíquica que favorece el acto 

volitivo por conocer (Vigotsky, 1988).  

Considerando que esta práctica docente se ubica en la educación a nivel medio superior donde 

el propósito es el fortalecimiento de las habilidades genéricas de investigación, máxime si 

abordamos problemas no brunerianos, para que la estrategia siga su flujo sin perder la 

motivación es necesario que cumpla con determinadas características, las cuales se obtienen del 

análisis de diversas posturas teóricas del ABP. 

Características elementales de la situación problema. 

1. Debe ser relevante: El estudiante debe comprender la importancia del problema. El 

problema despierta el interés de los estudiantes a manera que los induzca a buscar 

una comprensión más profunda de los conceptos discutidos. Debe corresponder al 

mundo real de modo que el estudiante comprenda la relevancia de su resolución. 
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2. Controversial: El problema refiere a temas susceptibles de discusión y debate que 

requieren opiniones diversas.  

3. Se presenta como situación problema: Se presenta típicamente como narraciones no 

resueltas del mundo en relación con el campo de estudio abordado. 

4. Cobertura: el problema debe guiar al estudiante a buscar, descubrir y analizar la 

información señalada en los propósitos de la unidad de estudio. 

5. Complejo y resuelta en colaboración: El problema no tiene una solución única y 

sencilla, sino que demanda ensayar varias hipótesis y documentarse en fuentes de 

información (Restrepo Gómez, 2005). Se requiere la cooperación de todos los 

involucrados en el problema y su complejidad debe ser congruente con el nivel de 

conocimientos previos. 

6. Su solución es el punto de partida para un nuevo problema: Concluye con una pregunta 

abierta: no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que se ofrece son posibles 

soluciones razonables basadas en la aplicación de los nuevos conocimientos 

adquiridos.  

Aplicación del método ABP 

Existe una bibliografía muy extensa sobre el marco teórico-metodológico de este modelo, cada 

uno con sus interpretaciones, matizadas por la naturaleza de la disciplina que la promueve: el 

método publicado por el Journal of PBL (2000) y el método de la Academia de Matemáticas y 

Ciencias de Illinois (2001) son dos ejemplos. Otras instituciones de educación superior que 

adoptaron el modelo son: la Universidad de Antioquía, Colombia; Universidad de Nuevo México, 

Estados Unidos; Universidad de Temuco, Chile y la Universidad de Barranquilla en Colombia. El 
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propio posgrado MADEMS de la UNAM, retoma esta modalidad de aprendizaje; a través de la 

investigación acción se pretende la formación docente. 

Desde su sistematización, se han mantenido esquemas básicos de pasos obligatorios para la 

solución de problemas, o lo que es lo mismo, la organización del método. Sin embargo, cada 

institución adapta el método a sus intereses y objetivos. De donde resultan tantas metodologías 

como instituciones y disciplinas lo adoptan. 

La práctica educativa que aquí se presenta reúne una serie de pasos elementales reunidos 

desde la propuesta de diversos autores, que configuran el esquema de trabajo más adecuado 

para mi labor como docente en la enseñanza de la Historia. Se delimitó a la seriación de cinco 

pasos fundamentales: 

Pasos fundamentales del ABP 

1. Planteamiento de la situación problema acorde con las Características elementales de 

la situación problema. 

2. Tormenta de ideas y generación de posibles explicaciones (formulación de hipótesis) 

3. Investigación guiada y trabajo colaborativo e individual. 

4. Discusión final o resultados. 

5. Planteamiento de una nueva situación problema. 

La forma de trabajar el ABP suele estructurarse en un grado de complejidad ascendente, 

transitando por etapas o fases de trabajo (Vizcarro & Juárez, 2008). Generalmente los primeros 

pasos, desde el planteamiento del problema hasta la formulación de hipótesis corresponden a la 

primera fase, una segunda fase se ocupa de la labor investigativa, y finalmente la última fase se 

destina a la resolución del problema y el planteamiento de uno nuevo (Vizcarro & Juárez, 2008).  
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Adecuación del ABP a la enseñanza de la Historia 

Primero que nada, es preciso determinar si lo que se pretende es el fomento de la metodología 

de investigación o los métodos de construcción del conocimiento de la Historia. Método y 

metodología no es lo mismo.  

La metodología está ligada y es dependiente de la postura teórica del historiador, y a su vez, 

esta lo hace en función de la idea que el historiador tiene de la historia (Sánchez Prieto, 2005). El 

historiador elabora su problema de investigación, las preguntas que se plantea, el material y el 

lugar donde buscará sus fuentes, a partir de adherirse a una corriente historiográfica con la que 

más conecta.  

Los métodos se aplican de manera generalizada en las múltiples concepciones teóricas. De 

manera general se engloban en: el planteamiento un problema, su delimitación temática, 

espacial y temporal, una investigación sobre fuentes de información, el análisis crítico de estas, 

interpretación y síntesis (Salmerón & Suárez, 2013). Sin embargo, cada una incluye otras técnicas 

de trabajo, por ejemplo: la lectura analítica, la contrastación de fuentes, su cotejo, organización 

de la información en fichas de información, elaboración de instrumentos de análisis como mapas 

mentales, cuadros comparativos, líneas de tiempo, etc.  

Sintetizando lo anterior, podemos decir que, la metodología hace referencia a un aspecto más 

amplio y general de la teoría, el método hace referencia a algo más concreto: las técnicas de 

trabajo. (Sánchez Prieto, 2005). 

Considerando que se abordan problemas no brunerianos o guiados, la metodología de 

investigación queda en manos del experto, es decir el docente. En función de la postura 

historiográfica con la que mejor conecta, dependerá la metodología de investigación planteada. 
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De acuerdo con Sánchez Prieto (2005) en algunos casos pueden existir conexiones muy fecundas, 

entre metodología de investigación y la metodología de aprendizaje. El ABP significa uno de esos 

casos, en los que se entrelazan ambas metodologías. Los estudiantes participan en la experiencia 

de investigación formulada desde una postura teórica y guiada por el profesional de la historia.  

Lo anterior nos habla del perfil docente requerido para implementar una estrategia de este 

tipo. Es decir, uno que pueda moverse con facilidad por los principios estructurantes de la 

disciplina de la isma manera que lo hace sobre las estrategias didácticas.  

En conclusión, el ABP se estructura bajo la concepción teórico-metodológica propuesta por el 

docente, lo cual significa incide en la definición de objetivos de aprendizaje.  

Para el caso estudiado, la postura metodológica se ubica dentro de la historia social, bajo la 

concepción personal de la historia y la enseñanza de la historia, como medio para la lectura y 

comprensión del entorno social presente. 

 De ella se desprenden los objetivos de aprendizaje, relacionados con concebir la educación 

como un fenómeno histórico-social necesario para la construcción de las expresiones sociales y 

culturales del país en un mundo globalizado y no sólo como un fenómeno de la cotidianidad, al 

mismo tiempo que se introduce el joven estudiante en la comprensión de la noción de Cambio-

Continuidad como parte del pensamiento histórico.  

Los enfoques de investigación son ideados por el docente. Para este caso corresponden a:17 

1. La educación se vincula con el ideal de ciudadano deseable proyectado por el Estado. 

2. El ideal de ciudadano se configura de los idearios que circulan en la sociedad. 

3. La educación se vincula con las necesidades productivas 

 
17 Es una postura claramente Durkheniana.  
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El método propuesto es el comparativo: dado que es difícil poder observar situaciones 

problemáticas de la sociedad, cuando se vive inmerso en ellas y adquieren un alto nivel de 

normalización a través de la vida cotidiana, como lo es la educación para los jóvenes. La 

comparación de esta con otras formas de organización social a través de la historia sirve como 

medio de contraste para hacer evidente su dimensión como fenómeno social, y entonces, poder 

evaluar su lugar en la sociedad actual. 

El método comparativo es una estrategia de aprendizaje viable y pertinente para la enseñanza 

de la noción de Cambio-Continuidad (Domínguez, 2015). 

En cuanto a los métodos de investigación histórica, el ABP debe considerar los elementales de 

la investigación histórica elementales: 

• Búsqueda de información 

• Análisis y crítica de fuentes 

• Reflexión e interpretación 

• Comunicación clara y argumentada de lo investigado. 

 

2.3 Exposición de la secuencia didáctica 

Aprendizajes que aborda la secuencia 

En comparación con la Práctica Docente II, se amplió la cantidad de conocimientos abordados, a 

razón de que, sólo se había seleccionado trabajar con uno de ellos: el inciso “a)”. Como resultado 

de la experiencia anterior, y con un conocimiento más sólido de la estrategia del ABP, se 

determinó la conveniencia de abarcar el tema completo con sus tres incisos, para así poder dar 

continuidad al tema siguiente, justificar el número de horas lectivas previstas para este tema 
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dentro de la unidad temática y garantizar un mejor elemento de contraste al abarcar un periodo 

de tiempo mayor.  

Los contenidos que se abordan forman parte de la Unidad 4. Las expresiones culturales como 

medios de construcción del México plural y de su patrimonio del Programa de Historia de México 

II (Escuela Nacional Preparatoria, 2017b).  

Conocimientos conceptuales 

En cuanto a los conocimientos conceptuales se aborda el tema de estudio 4.1 El desarrollo del 

pensamiento científico, el ámbito religioso y las instituciones educativas en la formación cultural. 

El cual contempla tres aprendizajes: 

a) Los colegios religiosos como centros educativos y de promoción del conocimiento en 

la Nueva España. 

b) El proceso de secularización del conocimiento en el siglo XIX frente al poder 

eclesiástico: el proyecto educativo liberal y el papel de las sociedades científicas. 

c) La educación en el marco de la globalización y de la libertad de conciencia frente a la 

tradición religiosa 

Conocimientos procedimentales 

a) 4.4 Análisis de distintas fuentes sobre el papel de la Iglesia novohispana en el desarrollo 

de la ciencia y de la difusión de la cultura. El caso de los colegios jesuitas 

b) 4.5 Contrastación de la educación novohispana con la educación laica del siglo XIX. 

Análisis del caso de sociedades científicas del siglo XIX y de la creación de las escuelas 

nacionales, en especial de la Escuela Nacional Preparatoria 
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c) 4.6 Discusión sustentada en torno a la especialización del conocimiento y la 

interdisciplina. Los casos de las nuevas carreras universitarias. 

Conocimientos actitudinales 

d) 4.15 Adoptar una postura de respeto y tolerancia hacia la diversidad de las culturas y las 

formas de pensamiento. 

Formulación de objetivos didácticos 

El programa de estudios contempla aprendizajes procedimentales de la historia, sin embargo, las 

actividades propuestas y los objetivos no incluyen la noción de cambio-continuidad. Por esa 

razón, se formulan 2 objetivos generales. Por una parte, el aprendizaje de los conocimientos 

trazados por el programa de estudios y, por otro lado, el referente a la noción de cambio-

continuidad. Los objetivos se pueden apreciar en la Figura 2-2 Objetivos generales de la Secuencia 

Didáctica. 

Figura 2-2 Objetivos generales de la Secuencia Didáctica 

Fuente: Anexo 1 

Los objetivos secundarios se articulan bajo la clasificación de. Zarzar Charur (2009) sobre la 

educación integral. Los objetivos pueden consultar en el recuadro Objetivos de aprendizaje, del 

Anexo A. Secuencia didáctica. 
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La situación problema 

La formulación del problema a resolver es el elemento más importante de la estrategia. Requiere 

reunir ciertas características para que cumpla con el objetivo dentro de la estrategia. Debe ser lo 

suficientemente estimulante a la curiosidad investigativa del joven, relacionándose con 

elementos de su interés y/o horizonte de comprensión, pero al mismo tiempo, no debe significar 

una dificultad que sobrepase las habilidades y capacidades del estudiante. 

El estudio de la educación, en un primer momento nos plantea la hipótesis de no constituir un 

elemento que pueda cumplir a este propósito. No obstante, la Práctica Docente I18 mostró 

evidencia de tratarse de un tema para el cual tienen disposición para estudiarlo. Aunque la 

estrategia didáctica no se basó en un ABP, ni estuvo considerada la pregunta como estrategia 

para el análisis, sino que se dio de manera casual en la segunda sesión, los jóvenes respondieron 

positivamente al preguntárseles: ¿Por qué razón, el estado destina millones de pesos en becas 

educativas? La pregunta evidenció para el grupo que el tema puede ser interesante, al plantearse 

la posibilidad de descubrir en él, razones explicativas no evidentes a simple vista.  

Con base en esta experiencia es que se consideró tratar el tema bajo la estrategia didáctica 

del ABP durante la Práctica Docente II. La formulación del problema se articuló con base en el 

análisis histórico de las disputas científicas entre criollos y peninsulares de la Ciudad de México 

del siglo XVIII, previendo serviría como elemento de contraste para reflexionar la situación actual 

en relación con el fomento científico nacional y el fenómeno conocido como “fuga de Cerebros”.  

 
18 Se realizó en el Plantel 9 “Pedro de alba”, en el grupo 545 a cargo del Mtro. Ángel Moreno Saltillo (graduado 

de MADES) 
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Se utilizó como recurso didáctico la redacción de la situación problema en un folleto impreso, 

el cual se puede apreciar en la Figura 2-3. Folleto para Práctica docente II. A pesar de que la 

temática despertó el interés de los jóvenes, la formulación del problema careció de claridad y 

Figura 2-3. Folleto para Práctica docente II 
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resultó ambigua. Existió un amplio margen de confusión acerca de si el problema respondía las 

disculpas científicas del siglo XVIII o a la situación actual. La situación problema se desdibujó 

gradualmente, hasta ser olvidada por los jóvenes.19 

La situación anterior dejó en evidencia la efectividad del folleto como recurso, pero también 

la necesidad de articular una situación problema concreta y clara. De la misma manera, las 

actividades deberían articularse una con otra, y referir constantemente a la situación problema 

para que este mantenga su vigencia y no se desdibuje.  

Por esa razón, para esta Práctica Docente III se plantea utilizar el formato de Folleto, pero 

replanteando la situación problema. Atendiendo la respuesta positiva durante la Práctica 

Docente I, se formula como situación problema una pregunta provocadora: ¿Qué encubre la 

educación? La pregunta en sí guarda un alto grado de ambigüedad, sin embargo, con ayuda de 

una redacción se conduce al estudiante a plantearse esa duda, desde la dimensión histórico 

social. En la Figura 2-4 se puede apreciar el folleto a implementar en la Práctica Docente III.  

El formato se presenta como la portada de un artículo periodístico monocromático que, junto 

a la imagen de un joven abstraído en una postura reflexiva, busca entablar un ambiente de 

seriedad para la reflexión. El nombre de la institución, la asignatura, la unidad temática y el 

nombre del profesor, dispuestos en el encabezado y pie de página, se utilizan con la intención de 

mostrar que existe una atención personalizada hacia la clase: el material ha sido elaborado 

específicamente para clase y no se trata de un recurso obtenido de otro lado. (Véase Figura 2-4. 

Folleto para la Práctica Docente III) 

 
19 La situación se incentivó aún más al atravesarse un paro de labores en el plantel hacia la tercera sesión. De 

manera que entre la segunda y la tercera sesión había pasado diez días. Cuando se retomaron las labores, el tema y 
la viveza de la estrategia se había perdido.  
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Figura 2-4. Folleto para la Práctica Docente III 
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La estructuración de la situación problema se da en tres apartados.  

Un primer momento introduce al joven en una situación problema real, conocida por él y para 

la cual inevitablemente tendrá que dar solución: ¿Qué carrera estudiaré? 

En segundo lugar, se conduce la situación problema hacia concebir la educación como un 

fenómeno social más complejo que el evidente comprendido por los estudiantes,20 y que 

requiere explicaciones. 

Finalmente, en un ejercicio por platear un posible método de respuesta, se conduce al lector 

a concebir que, desde la disciplina histórica, se puede problematizar el presente en la búsqueda 

de posibles soluciones, al mostrar elementos de contraste que permiten hacer evidentes 

situaciones no percibidas con facilidad. En la Figura 2-5 se muestra este último apartado.  

La redacción culmina sin mencionar explícitamente la situación problema, aunque para este 

momento, se espera, se habrán formulado una. El docente se ocupará de concretarla, 

 
20 A pesar de que existan jóvenes que comprendan en alguna medida el fenómeno educativo como elemento 

social, durante la Práctica Docente I y II, la mayoría demostró no haberse planteado esta posibilidad de concebir el 
fenómeno educativo. 

Figura 2-5. Tercer apartado de la redacción del folleto 
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exponiendo de manera explícita, la educación como un fenómeno social y terminará concretando 

la situación problema. ¿Qué incidencia tienen otras estructuras sociales sobre la educación? 

Fases de trabajo 

Para poder involucrar a los jóvenes en una experiencia de investigación, es necesario conducirlos 

por un proceso de conocimiento del método científico de la historia, para que, en un último 

ejercicio, ellos solos sean lo que autodirijan su investigación. De esa manera, el problema a 

resolver se articula en tres fases de trabajo (Véase la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.).  

Fase 1. Conociendo otros escenarios educativos. 

Esta primera parte tiene como objetivo introducir al estudiante en la investigación histórica a 

través de la práctica dirigida por el docente. Los materiales, fuentes de información y enfoques 

de análisis son proporcionados y dirigidos por él.  

Durante esta etapa se abordarán los primeros tres momentos históricos, donde cada uno de 

ellos sirve para conocer un eje de análisis sobre el fenómeno educativo en su dimensión social y 

al mismo tiempo se experimenta y reflexión sobre los metaconceptos de la noción de cambio-

continuidad:  

Siglo XVI: A través de la comprensión de la intencionalidad del proceso de evangelización y la 

enseñanza de modos de vida europeos en la población indígena y los medios utilizados, se 

proyecta sirva de ejemplo y haga evidente a los estudiantes el fenómeno sobre la función 

educativa en aculturación de la población, bajo la consigna de modelar sujetos sociales con 

características culturales en común. En cuanto a los metaconceptos de la noción de cambio, 

durante esta sección no se abordan. 
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Siglo XVIII: El estudiante establecerá un vínculo explicativo entre el pensamiento ilustrado y el 

cambio en la perspectiva educativa, que se traduce en la apertura de renovados centros 

educativos. Relacionando la formación escolar con el mercado productivo. 

Comprender cómo la ilustración acelera el desarrollo del pensamiento científico, y este se da 

de manera asincrónica entre Europa y América, le permitirá comprender que cada sociedad y 

cada fenómeno histórico tiene un ritmo particular.  

Primera mitad del siglo XIX: El abordaje del México independiente en la primera parte del siglo 

XIX, permitirá conocer cómo la formación del ciudadano/súbdito proyectado por el estado 

gobernante está determinado por las ideas o ideales prominentes en la 
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Figura 2-6 Esquema de la planeación didáctica 
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sociedad y/o el gobierno. En este caso se estudiará la tendencia hacia la secularización y laicidad 

de la educación como parte de una ideología política.  

Este momento sirve para observar un proceso de continuidad desde el siglo XVIII novohispano, 

donde se presentan tendencias hacia la secularización de la educación. De donde resulta que, 

mientras la ruptura política tuvo lugar, confluyó con la continuidad en la tendencia hacia la 

secularización. Se espera que los jóvenes reflexionar en torno a que las convenciones temporales 

son unidades de medida utilizadas por el conocimiento histórico para ordenar la información, 

pero estas responden únicamente a fenómenos sociales particulares. 

Con esta actividad se determinan los tres ejes de análisis o preguntas concretas a plantearse 

sobre el estudio de la educación como fenómeno social: a) La formación del gobernado ideal, b) 

la vinculación con el mercado producido y c) las idearios o ideologías predominantes en la 

sociedad. 

Fase 2. El trabajo de historiador 

En la segunda fase del trabajo, los jóvenes intentarán realizar una investigación sobre el periodo 

del porfiriato, donde se ocupen los tres ejes de análisis de la etapa anterior. El trabajo se hará en 

equipos de trabajo, los cuales deberán auto administrarse, distribuyéndose tareas y actividades. 

Para este caso, la investigación se realizará como actividad extramuros y en la clase se ocuparán 

de la redacción de un trabajo, donde el docente bridará su ayuda y orientación. 

Con la intención de reducir el estrés y la fatiga intelectual producida por la investigación, el 

trabajo escrito tomará la forma de una narración literaria, donde sea libre el uso de la 

imaginación, siempre que contengan datos y situaciones que tiendan hacia la factibilidad y 

verosimilitud. 
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Fase 3. Repensando el presente. 

Durante la última fase los estudiantes experimentarán una investigación autodirigida. Se prevé 

que ensayados los ejes de análisis el estudiante podrá problematizar elementos de la sociedad 

actual que inciden en la educación. Podrá utilizar en su análisis elementos de comprensión del 

cambio histórico. Involucrar al estudiante en una experiencia satisfactoria al percibir que dio con 

una respuesta problemática planteada el inicio de la secuencia. Motivando la autoestima 

intelectual y fomentando la disposición intrínseca haca plantearse problemas de carácter 

histórico. 

Instrumentación didáctica. 

Este apartado de dedica a la explicación detallada de la secuencia didáctica: número de sesiones, 

objetos y propósitos por clase, recursos, actividades, instrumentos de evaluación, duración y 

evaluación final. 

En el apartado anterior se definió la división del trabajo en tres fases, las cuales ocuparán 6 

sesiones lectivas de 50 min. casa una, dando un total de 300 min. Sin embargo, con base en la 

experiencia de las dos prácticas docentes previas, se conoce que el tiempo lectivo real roda los 

40 min., a razón del tiempo que demoran los estudiantes en desplazarse hacia el salón y demás 

situaciones circunstanciales que se presentan de manera imprevista. Por esa razón, las sesiones 

se han planificado bajo este criterio de 40 minutos. 
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Encuadre y diagnóstico del grupo. 

Antes de comenzar las sesiones destinadas a la Intervención didáctica, es fundamental realizar 

una evaluación diagnostica sobre los conocimientos sobre los periodos históricos abordados y 

sobre el manejo y conocimiento de los elementos de la noción de cambio-continuidad. Para la 

realización del cuestionario se utiliza como fundamento la propuesta de Jesús Domínguez (2015) 

enfocada en la evaluación y objetivos de aprendizaje para la enseñanza de la noción de cambio-

continuidad.  

El cuestionario se compone de 10 preguntas, presentadas a los estudiantes a través de la 

plataforma digital Google Forms. Mismas que se ilustran en la Figura 2-7 Cuestionario para la 

evaluación diagnostica 2-9. 

 

Figura 2-7 Cuestionario para la evaluación diagnostica 
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La actividad no tiene un peso en la evaluación, sin embargo, se les advierte su carácter 

obligatorio, ameritando una sanción de no hacerlo.  

La información recabada permitirá tener un mejor acercamiento a las posibilidades de 

conseguir los objetivos y el último momento contrastarlos con la evaluación final.  

Fase 1. 

Primera sesión. Conociéndonos 

Nota: La imagen hace referencia al archivo previo a su publicación en línea.  

Puede consultarse en la dirección: https://forms.gle/jUU31vwojVfqecPu5  

Figura 2-8 Cuestionario para la evaluación diagnostica 2 

https://forms.gle/jUU31vwojVfqecPu5
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La primera sesión es crucial, pues de ella dependerá en gran medida que se consigan los objetivos 

proyectados. Esta sesión de encuadre tiene el propósito de motivar la disposición y la actitud de 

los estudiantes hacia la estrategia de aprendizaje, así mismo busca crear un clima de aprendizaje 

favorable dentro del salón.  

Hay que destacar que, al tratarse de una intervención didáctica con un grupo escolar del cual 

no se es titular, no existe algún lazo de socialización entre estudiantes y profesor, por esa razón, 

la actitud de los jóvenes hacia el docente “intruso” puede variar de una sana aceptación o un 

rechazo inmediato.21  

De la misma manera, esta posibilidad de rechazo no sólo recae sobre el docente, sino que 

también incide sobre la estrategia didáctica del ABP. De acuerdo con Restrepo (2005), 

implementar la estrategia basada en problemas en jóvenes que en su mayoría no la han 

experimentado, implica un factor de riesgo, debido al afianzamiento de esquemas de trabajo 

escolar relacionados con la cátedra “tradicional”. Como consecuencia es posible un rechazo hacia 

formas de trabajo alternativas, como en este caso se trata.  

La experiencia durante la Práctica Docente II confirma esta postura. Durante la evaluación de 

resultados. Al preguntarles sobre si prefieren una clase donde el profesor exponga el tema o bien, 

una donde ellos mismos construyan en conocimiento, las opiniones de los jóvenes indican que la 

segunda alternativa promueve pensar y vuelve críticas a las personas; no obstante salta a la vista 

una preocupación de los estudiantes por acceder a información verídica, pues la mayoría que 

mostró inclinación por esta alternativa refirió desconfiar del conocimiento que ellos pudieran 

crear, concluyendo en que lo mejor sería que la intervención del docente fuera más acentuada. 

 
21 En ambas prácticas anteriores, no se presentó este rechazo por parte de los estudiantes. 
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Así mismo, otro tanto importante de estudiantes consideró preferir una clase donde el docente 

exponga de manera interesante el tema. 

En conclusión, esta sesión se ocupa de motivar la disposición y actitud de los estudiantes hacia 

la estrategia de aprendizaje, haciéndole ver su papel como elemento principal del proceso 

educativo. Así mismo, se les presentará una delimitación clara y definida de la forma de trabajo 

a implementar, los objetivos y forma de evaluación.  

Esta primera sesión se plantea como una sesión de problematización. La sesión se divide en 

tres momentos: 

En primer momento consisten en la presentación del profesor incentivando que los jóvenes 

hagan lo mismo. Se busca dar prioridad a que lo hagan aquellos que usualmente no participan, 

con la intención de incluirlos a la clase. No es necesario lo hagan todos, pero de aquellos que se 

presenten, es importante el docente haga un esfuerzo por aprenderse los nombres de los 

jóvenes.  

En segundo lugar, se procederá a la lectura del folleto, planteando y concretando la situación 

problema y planteando posibles hipótesis y la manera de resolverlo.  

El tiempo que reste de la clase se ocupará para advertir del trabajo de área. (Véase Figura 2-9 

Tarea para la segunda sesión) 

 

Fuente: Anexo A: 4 Figura 2-9 Tarea para la segunda sesión 
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Con base en la experiencia de la Práctica Docente II se deduce la necesidad de idear formar 

que estimulen el cumplimiento de la tarea. Previniendo malas prácticas frecuentes en los 

jóvenes, es importante aplicar medidas de sanción para garantizar el cumplimiento de la tarea. 

La opción que se asume para este caso es la de tomar asistencia la siguiente clase, con la 

participación de los jóvenes. Es importante comunicárselo a los estudiantes. 

Segunda sesión. La formación escolar en la Nueva España 

La segunda sesión corresponde a una sesión de actividad de investigación dirigía.  

Tiene como propósito que el estudiante experimente posibles y tentativas respuestas a la 

pregunta detonante, y que, al mismo tiempo, vuelva a avivar en él, la curiosidad por la 

investigación propuesta, plateándose nuevos problemas a resolver. Llevar al estudiantado a 

contrastar el tema investigado con posibles ideologías y/o elementos de aculturación marcado 

por la formación escolar actual, se espera produzca efecto de avivar la curiosidad y plantearse 

problemas más complejos. El docente canalizará esas inquietudes mostradas por los jóvenes, 

vinculándolas con la investigación trazada por él. 

El objetivo de esta sesión busca que: el estudiante relacione el proceso de aculturación de la 

población natural americana al modo de vida europeo del siglo XVI con la función aculturizarte 

de la educación en beneficio del establecimiento de un orden social. 
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La sesión se divide en tres momentos, los cuales se ilustran en la Figura 2-10. Actividades de 

la segunda sesión. 

Respecto al extracto del texto “Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Philotea de la Cruz” 

debido a la complejidad que representa la sintaxis, ortografía, leguaje y escritura del siglo XVII, 

se recomienda que la lectura la realice el profesor. Lo cual no significa que no puedan intentar 

hacerlo los jóvenes. 

Durante la actividad de desarrollo, el docente ilustra como realizar un cuadro comparativo, 

para que en sesiones posteriores sean ellos los que lo hagan.  

El producto de aprendizaje para esta sesión consiste en la redacción en media hoja, sobre lo 

aprendido sobre el tema y las reflexiones que surgieron durante la discusión grupal. El 

instrumento de evaluación consiste en la entrega de la hoja al profesor. Luego de tomar nota, 

deberá ser regresada al joven, pues la utilizará al final de la intervención educativa. El peso en la 

evaluación final consiste en 1 pt. 

Tercera sesión. El pensamiento ilustrado. Siglo XVIII 

Figura 2-10. Actividades de la segunda sesión 
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Durante esta sesión se busca afianzar el problema central a resolver. Esta tercera sesión es clave 

para no perder de vista que el objetivo es la resolución de un problema particular. Al mismo 

tiempo, con un bagaje cultural más amplio sobre el tema, se puede abordar ya ejercicios de 

aprendizaje de la noción de cambio-continuidad. El objetivo de esta sesión se aprecia en la Figura 

2-11. 

Con la intención de avivar el problema de investigación y retomar la clase anterior, se retoma 

la pregunta del folleto: ¿Qué hubieras podido estudiar si hubieras nacido en el siglo XVI? La 

actividad será breve.  

La acción central de aprendizaje consiste en la discusión de la lectura de tarea -9 páginas- 

(Tanck, 1985). Con base en ella discernirán cómo el pensamiento ilustrado del siglo XVIII propició 

la apertura de nuevos centros educativos y nuevas posturas científicas. 

Figura 2-11. Objetivo de la tercera sesión 

Figura 2-12. Actividades de la tercera sesión 
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La Figura 2-12. Actividades de la tercera sesión ilustra las actividades a seguir. 

El trabajo en equipos es fundamental en la estrategia del ABP. La actividad se realizará en 

equipos de trabajo. Continuando con el trabajo dirigido por el docente, se les proporciona el 

siguiente cuestionario a resolver: 

1. ¿Qué relación se establece entre el pensamiento ilustrado, el uso de la razón, y el cambio 

de perspectiva sobre el desarrollo de la humanidad? 

2. ¿Qué ocurre con las disciplinas (carreras profesionales) que se estudiaban en las 

universidades en la Nueva España? 

3. ¿Cómo se refleja el pensamiento ilustrado en la renovación de la educación? 

Al terminar la actividad los cuestionarios serán recogidos por el docente, tomará nota de 

participación y es importante lo regrese a los jóvenes. El valor en la evaluación final consistirá en 

1 punto.  

De acuerdo con la experiencia pasada, los jóvenes respondieron un cuestionario muy similar 

con respuestas cortas y poco analítica, por esa razón es importante prevenir se repita esta 

situación, indicando una extensión mínima de palabras a utilizar. En cuando al criterio de 

evaluación, se tomará en cuanta la participación con la entrega de la actividad.  

Cuarta sesión. Después de la independencia 

Esta es la última sesión de la fase 1. Con ella termina la actividad de investigación dirigida por el 

docente. La fuente de información para este caso no es la investigación documental, sino el 

análisis un fragmento de la videograbación La educación en México. El siglo XIX- primera parte 

(Canal Once, 2014). Para la cual se proporciona unas preguntas guía a los estudiantes.  
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El objetivo perseguido en esta sesión se puede observar en la Figura 2-13. 

De la misma manera que la sesión anterior, se retoma formulando una pregunta detonante 

de la imaginación y reactivación de los conocimientos: ¿Qué hubieras podido estudiar si nacieras 

en el siglo XVIII? Formular esta pregunta le permitirá al estudiante contrastar sus respuestas con 

las de la sesión anterior, lo que se proyecta establecer comparaciones que después se conducirán 

hacia la comprensión de los distintos momentos históricos. 

Las actividades previstas se pueden apreciar en la Figura 2-14. 

Figura 2-13. Objetivos para la cuarta sesión 

Figura 2-14. Actividades de la cuarta sesión 
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Como puede apreciarse en la Figura 2-14 la actividad es consistente con el trabajo en equipos. 

Es importante que estos no superen los cinco integrantes22 pues resulta perjudicial en la 

organización interna de cada equipo.  

Para el análisis del video se proporcionan tres preguntas guía. Sin embargo, se eleva el nivel 

de complejidad pues estas no tienen que ser contestadas, sino utilizadas como guía de 

observación del video. Las preguntas son:  

1. ¿Cómo se configura la educación durante los primeros años de vida independiente? 

2. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que ocupa resolver la administración 

política, y que relación guarda con la educación de la población? 

3. ¿La educación continúa siendo religiosa? 

La evidencia de aprendizaje consistirá en la creación de un cuadro comparativo, trabajado en 

equipo, entre la educación del siglo XVIII y el siglo XIX-I. Además, de manera individual cada 

estudiante redactará una comparación escrita. El valor de ambas actividades será de 2 puntos 

sobre la evaluación final.  

Fase 2 

Quinta sesión. Narraciones fantásticas 

En la segunda fase del trabajo, los jóvenes tienen una experiencia de investigación menos 

dirigida. Los jóvenes intentarán realizar una investigación sobre el periodo del porfiriato, donde 

se ocupen los tres ejes de análisis de la etapa anterior.  

 
22 La Práctica docente II demostró que grupos muy grandes permiten que sólo algunos de ellos trabajen mientras 

otros no atienden la actividad.  
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Los objetivos para esta sesión se pueden apreciar en la Figura 2-15. 

El trabajo se hará en equipos de trabajo, los cuales deberán auto administrarse, 

distribuyéndose tareas y actividades. Para este caso, la investigación se realizará como actividad 

extramuros y en la clase se ocuparán de la redacción de un trabajo, donde el docente bridará su 

ayuda y orientación. 

Con la intención de reducir el estrés y la fatiga intelectual producida por la investigación, el 

trabajo escrito tomará la forma de una narración literaria, donde sea libre el uso de la 

imaginación, siempre que contengan datos y situaciones que tiendan hacia la factibilidad y 

verosimilitud. 

Las actividades para realizar se aprecian en la Figura 2-16. 

Debido a que el trabajo es mayor en comparación con las actividades de la fase 1, el valor que 

la actividad tendrá será de 2 puntos.  

Figura 2-15. Objetivos para la quinta sesión 

Figura 2-16. Actividades para la quinta sesión 
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Fase 3 

Sexta sesión. Reflexión final. 

Durante la última fase los estudiantes experimentarán una investigación autodirigida. Se prevé 

que ensayados los ejes de análisis el estudiante podrá problematizar elementos de la sociedad 

actual que inciden en la educación. Podrá utilizar en su análisis elementos de comprensión del 

cambio histórico. Involucrar al estudiante en una experiencia satisfactoria al percibir que dio con 

una respuesta problemática planteada el inicio de la secuencia. Motivando la autoestima 

intelectual y fomentando la disposición intrínseca haca plantearse problemas de carácter 

histórico. 

Involucrar al estudiante en una experiencia satisfactoria al percibir que dio con una respuesta 

problemática planteada el inicio de la secuencia se plantea motivará la autoestima intelectual y 

fomentando la disposición intrínseca haca plantearse problemas de carácter histórico. 

El objetivo de la sesión se aprecia en la Figura 2-17. 

Las actividades se aprecian en la  

La actividad vale cuatro puntos. Con ello se consiguen los 10 puntos de la evaluación final de 

la actividad.  

Figura 2-17. Objetivo de la sexta sesión 
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El instrumento de evaluación es una rúbrica (Figura 2-19 Rúbrica de evaluación). Contempla los 

objetivos generales de aprendizaje, relacionados con el manejo de la información y el empleo de 

la noción de cambio-continuidad en el análisis; una reflexión crítica hacia el entorno actual; el 

manejo de fuentes de información y la presentación del trabajo.  

 

 

Figura 2-18. Actividades de la sexta sesión 
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Figura 2-19 Rúbrica de evaluación 



CAP. 3 ANÁLISIS CRÍTICO Y AUTORREFLEXIVO  

101 
 

Capítulo 3.  Análisis crítico y autorreflexivo  

Profesional de la enseñanza de la Historia 

Un primer elemento que quiero destacar como resultado del aprendizaje durante el posgrado, 

se relaciona con mi identidad profesional. Quiero decir con esto que, la naturaleza 

profesionalizante de MADEMS produjo una reflexión en torno a mi propia identidad intelectual. 

Significó robustecer mi autoconcepto como historiador, e identificarme como un profesional de 

la enseñanza de la Historia. Me ocupo de exponer con la mayor claridad posible cómo se resolvió 

esta inquietud.  

En primer lugar, debo decir que considero que la enseñanza de la historia debe ser asumida 

como una disciplina misma y no una derivación subordinada a la Historia. Digo lo anterior, porque 

ejercer su enseñanza significa para el historiador, no sólo manejar los conceptos claves de la 

Historia, sus mecanismos conceptuales y su estructura interna, sino, al mismo tiempo, integrar 

una red de conocimientos desde diversas disciplinas, como: la didáctica, la pedagogía, la 

psicología y la sociología. De manera que, la red de fundamentos teórico-metodológicos que 

inciden en las decisiones didácticas, ubica a la enseñanza de la historia como un conocimiento 

transdisciplinar (Estrada Carreón & Velázquez Zaragoza, 2014).  

El conocimiento que produce el profesional de la enseñanza de la historia es un conocimiento 

igual de válido que el conocimiento profesional de la Historia. Porque a pesar de estar asociado 

al conocimiento Histórico también se ubica fuera de él y tiene una lógica distinta (Plá, 2012) en 

la que entran en juego políticas educativas, prácticas docentes e identidades múltiples de los 

estudiantes. Coincido con la visión de Sebastián Plá al referir que “… no es un conocimiento 

jerárquicamente inferior al de la historiografía profesional, sino que es simplemente distinto”, 
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pues se trata de una forma particular de producir conocimiento y un conocimiento que tiene un 

objetivo general específico: favorecer la formación histórica en los estudiantes.  

Por otra parte, cuando se construye el conocimiento Histórico, interactúan tres elementos 

fundamentales: el investigador, las fuentes y los hechos, todo ello en relación con la inquietud 

intelectual del historiador (Carr, 1985). Este último elemento es destacable, porque cuando se 

trata de enseñarla, se integra a la ecuación, el sujeto de aprendizaje. Entonces, el objetivo deja 

de ser el conocimiento para el historiador y se pasa al conocimiento para el estudiante, en 

relación con su presente y sus inquietudes para lograr la significatividad de su estudio. 

Como profesional de la enseñanza de la Historia, continúo interesándome por los adelantos 

en la producción historiográfica, pero también con los relacionados a las diversas ciencias de la 

educación. Cuando me entero de algún avance historiográfico/arqueológico inmediatamente 

comienzo a observar en él una potencialidad didáctica. Dicho de otro modo, en mi forma de 

pensamiento se produjo la configuración de nuevos esquemas, así como una modificación de mi 

identidad profesional.  

Ahora bien, ¿Cómo se tradujo esta concepción en el planteamiento de una intervención 

didáctica? Fue necesario seguir una ruta de aprendizaje trazada por el posgrado, sobre los 

elementos de las disciplinas implicadas que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

adelante me ocupo de detallarla. 

La formación sociológica sirvió para comprender la dimensión social de la educación y la 

responsabilidad docente frente a los problemas que merecen atención derivados de la formación 

histórica. De manera que, la práctica docente debe ejecutase en paralelo al programa educativo 

considerando sus objetivos plateados y el modelo educativo. De la misma manera requiere del 
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análisis detallado de los elementos de la disciplina que sirven para configurar una sociedad crítica, 

analítica, reflexiva, con perspectiva histórica y deseosa de involucrarse en su mejoramiento.  

Acerca de la perspectiva psicológica se hizo evidente la necesidad de comprender cómo se 

relaciona el perfil psicológico del estudiante y del docente dentro del terreno educativo. Su 

compresión dispone al profesor de una serie de recursos y herramientas para tomar decisiones 

en favor de la enseñanza. Decisiones en relación con múltiples elementos como: abordar un tema 

de modo que no agreda la subjetividad del estudiante (concepción religiosa, orientación sexual, 

ideario político), el establecimiento de un clima de aprendizaje adecuado, la estructura y 

secuencia de contenidos, el manejo de la disciplina dentro del aula, el fomento de la autoestima, 

la motivación hacia el aprendizaje, etc. 

Se revisaron múltiples teorías del desarrollo biopsicosocial, como el desarrollo cognitivo de 

Jean Piaget, el histórico-social de Lev Vigotsky y la teoría psicosocial de Erik Erikson. En un primer 

momento buscaba determinar cuál teoría era la más adecuada para mi intervención didáctica. 

Luego de su análisis se llegó a la conclusión de que cada una de ellas nutre la práctica docente. 

De tal manera qué debemos integrarlas en la práctica cuando sea necesario, por eso es 

importante tener un amplio conocimiento de diversas teorías del desarrollo.  

También es importante comprender que dentro del escenario áulico juegan un roll importante 

los trastornos de personalidad, los conflictos familiares, los traumas sin resolver, el entorno 

sociocultural y socioeconómico del que proceden los estudiantes, y la propia incertidumbre 

experimentada durante la adolescencia. Lo cual obliga al docente a considerar el estado de 

moratoria social por el que transcurren los estudiantes, pero además considerar estos elementos 

enlistados, presentes no sólo en los estudiantes sino en el profesor mismo. 
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La perspectiva pedagógica, didáctica e histórica tienen un peso más significativo en esta 

práctica docente por lo cual merecen ser tratadas en otro apartado. 

Aprendizaje pedagógico. Postura Humanista 

Antes de ingresar al posgrado, contaba con apenas un ciclo escolar de experiencia docente y una 

inexistente formación pedagógica. Procuraba crear una atmosfera de respeto mutuo entre los 

estudiantes y yo; evitaba establecer una relación vertical con ellos, pues algo me decía que 

debían disfrutar el estar aprendiendo. Nunca mandé un reporte, ni cité a un padre de familia para 

regular la conducta de su hijo; la disciplina en el aula la conseguía a través del respeto mutuo y 

la confianza en los jóvenes en que cumplirían los acuerdos establecidos por ellos mismos. Se 

trataba de una postura pedagógica intuitiva y algo espontanea, al mismo tiempo que anónima y 

desconocida.  

Gracias al posgrado, pude darme cuenta y conceptualizar, que lo que practicaba correspondía 

a una postura llamada: pedagogía humanista. La cual busca el desarrollo del individuo de manera 

integral e implica el respeto a la individualidad, a la diferencia y al trabajo en equipo. Debo decir 

que, de la cantidad de aprendizajes derivados del posgrado, éste representa quizá el más 

significativo. 

¿Cómo se integra la pedagogía humanista en la propuesta didáctica que expongo? y, al mismo 

tiempo ¿cómo pudo observarse durante las prácticas docentes?  

El fomento al crecimiento personal de los estudiantes representa una de las principales 

directrices del esquema humanista. En esta planeación didáctica se expresan a través de 

objetivos secundarios de aprendizaje. Su esquematización se logró luego de la experiencia de la 

segunda práctica. A través de su análisis, se hizo evidente que el método del ABP brinda la 
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posibilidad de alcanzar una multiplicidad de meta-objetivos (Restrepo Gómez, 2005) no buscados 

intencionalmente durante la planeación, pero que a la luz del ejercicio docente salieron a flote. 

Para lograr sistematizar y hacer explícitos aquellos que incidían con los objetivos principales, se 

recurrió a la perspectiva por la formación integral de Charur Zarzar (2009). Se pueden consultar 

en el recuadro “Objetivos de aprendizaje” del Anexo A. 

Un segundo elemento de la postura humanista sostiene que el aprendizaje debe 

fundamentarse en el estudiante como centro del proceso atendiendo a la motivación intrínseca 

por el aprendizaje. El ABP como estrategia surgida de las pedagogías activas se acopla bastante 

bien a este principio. 

Sobre este principio cabe la siguiente observación. Al realizar la evaluación de la segunda 

Práctica Docente, los estudiantes expresaron una opinión dividida respecto a la estrategia 

didáctica. A la pregunta: En tu opinión ¿prefieres una clase de Historia en la que el profesor 

exponga el tema de manera interesante, o bien, una donde cada estudiante, a manera de 

historiador, reconstruye e interpreta la Historia? planteada en el instrumento de evaluación 

diseñado para que los estudiantes pudieran valorar la práctica educativa,23 sus respuestas 

mostraron una desconfianza sobre sus capacidades de interpretación, al mismo tiempo que 

mostraron una opinión favorable al involucrarse en la construcción de conocimiento.  

Respuesta 1: “Ambas. Creo que dejarnos a nosotros buscar las respuestas a los problemas y 

reconstruir la historia es más interesante y nos incluye más, pero también tener al profesor para 

ayudarte, es muy útil.”  

 
23 Las respuestas se pidieron fueran de carácter anónimo para que las respuestas fueran más honestas.  
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Respuesta 2: En la que el maestro exponga la clase de manera interesante, pues como él 

estudió todos los temas, confió en que lo que cuenta sea verdad…” 

Respuesta 3: “Me parece mejor una didáctica en la que todos los estudiantes participen.”  

En continuación con la postura humanista, considera apelar a la dimensión interpersonal del 

aprendizaje. En el diseño de la secuencia se prioriza el trabajo grupal y el colaborativo por encima 

del trabajo individual. Las discusiones grupales y el trabajo en equipos ocupan un lugar principal 

en las actividades.  

Durante la primera Práctica Docente se dejó a los estudiantes formar libremente los equipos 

de trabajo. El resultado demostró que a pesar de que la mayoría trabajó en las actividades 

propuestas, algunos compañeros fueron excluidos de equipos y abandonaron la actividad (ya no 

regresaron a la clase), por otra parte, la disciplina dentro del salón se perdió un poco. Durante la 

segunda Práctica Docente se permitió en las primeras actividades (las de menor dificultad) 

integrar equipos de trabajo de manera libre a voluntad de los jóvenes, sin embargo, en las 

actividades que demandaron mayor complejidad se procuró integrar equipos de trabajo 

heterogéneos, donde se integrarán tanto hombres como mujeres y diversos perfiles 

psicopedagógicos: introvertidos y extrovertidos; de alto y bajo aprovechamiento escolar.  

El resultado fue positivo. Los jóvenes trabajaron con mayor nivel de involucramiento en las 

actividades. Sin embargo, significó un complejo trabajo de análisis y observación. Recurrí a visitas 

previas a la actividad con el grupo con el que trabajaría para poder obtener información valiosa 

y útil. También tuve que valerme de la persuasión para lograr el apoyo de los estudiantes. Se les 

expresó concretamente la dinámica a implementar y los beneficios para el aprendizaje que 

implicaba trabajar de esa manera.  
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El fomento de la creatividad es otro elemento de la postura humanista que aborda esta 

propuesta didáctica. Al final de la segunda fase de trabajo, durante de quinta sesión de les pide 

a los jóvenes que hagan explicita su reflexión acerca de la continuidad histórica a través de una 

narración literaria breve. Previniendo la existencia de la negativa del algún estudiante por 

exponer una actividad creativa, se dejó abierta la posibilidad de realizarlo a través de un breve 

ensayo. Al tratarse de una expresión literaria, esta recae en la dimensión de lo íntimo y personal, 

por esa razón es importante señalar al estudiante que su narración no será expuesta o 

compartida sin su consentimiento. Bajo esta premisa es importante que pese a estar diseñada la 

actividad para trabajar en equipos, cualquiera es libre de hacerlo de manera individual. 

Finalmente, la postura humanista procura vincular el aprendizaje con aspectos cognitivos y 

vivenciales. Durante los primeros tres semestres busqué poder integrar en la práctica educativa 

elementos que sirvieran a la formación, no sólo académica e intelectual, sino que hiciera sentido 

a los jóvenes para traducir su entorno inmediato, brindar posibles respuestas a sus 

preocupaciones y conflictos sin resolver propios de la adolescencia. Al mismo tiempo, suponía 

que dotar de significatividad a la escuela influiría en la motivación intrínseca hacia ella. Es decir, 

lo que buscaba era la posibilidad de ampliar los límites formativos de la propia disciplina histórica, 

pero no sabía cómo hacerlo. Nuevamente la postura humanista y la formación integral me 

facilitaron el escenario teórico para poder justificarlo y es entonces que se refleja en la práctica 

educativa diseñada para la tercera Práctica Docente (la que no pudo aplicarse por la pandemia 

en 2019). 

¿Cómo se ve reflejada esta visión formativa en la propuesta didáctica? A través el contenido 

temático. Considerando que la práctica tiene lugar con estudiantes de 5º. grado, cuya edad ronda 
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los 15-17 años, se les considera dentro de la adolescencia tardía, en la que el rol profesional es 

central en el desarrollo de la identidad: se enfrentan al conflicto de elegir que carrera cursar.  

Considerando además que, la asignatura de Orientación Educativa, la cual cursan en 4º y 5º 

grado tiene un enfoque psicopedagógico, la asignatura de historia puede contribuir a través del 

análisis histórico-social del fenómeno educativo incidiendo además sobre la trasversalidad de los 

contenidos.  

Para ser más preciso, me refiero a que, al estudiar el contraste que ofrece el estudio de 

sociedades pasadas, puede ofrecerle al estudiante una visión más nítida para observar 

críticamente su entorno y desarrollar gradualmente la habilidad para cuestionarlo desde su 

historicidad. Con esta práctica educativa se pretende que el estudiante, a través del análisis de la 

fundación de diversas instituciones educativas como respuesta a las demandas laborales y 

corrientes ideológicas operantes en el siglo XVIII novohispano, pueda formularse una explicación 

del porqué de las carreras que actualmente se estudian en las universidades, y cómo estas se 

vinculan al mercado productivo de la población. 

Como resultado de esta postura, durante la segunda Práctica Docente, la reflexión de los 

estudiantes al final de la práctica reflejó un cuestionamiento hacia las carreras profesionales que 

se impartían, pues comentaron, estaban ligadas a la generación de riqueza y no necesariamente 

al mejoramiento de las condicione humanas, por otra parte, su reflexión giró en torno a la 

necesidad de integrar con mayor peso disciplinas como la filosofía y la ética en la educación 

media superior.  
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Po último, la postura humanista busca inducir aprendizajes significativos a través de la 

vinculación de aspectos cognitivos y vivenciales. Esta característica es esencial en la aplicación 

del ABP: resolver problemas que responden al mundo real.  

Aprendizaje didáctico. Aprendizaje Basado en Problemas 

Cuando ingresé a MADEMS lo hice con el propósito de abordar la falta de interés y motivación 

por parte de los estudiantes hacia el aprendizaje de la Historia, bajo el entendido de que las malas 

prácticas educativas promueven un desconocimiento de la importancia y el valor de la disciplina, 

y por consiguiente una falta de sentido de su utilidad en la vida cotidiana.  

En un primer momento creí descubrir en el análisis de las representaciones sociales, a la luz 

de Serge Moscovici una posible respuesta -la cual trabajé durante el primer semestre-. Sin 

embargo, la orientación de MADEMS y en particular de mi asesora la Mtra. Lina Zytella, me hizo 

darme cuenta de que era una formulación válida para la investigación de la enseñanza de la 

Historia, más no era el camino más adecuado para la profesionalización de su enseñanza. Es decir, 

el conocimiento que se buscaba desarrollar con el posgrado debía vincularse con la ejecución de 

saberes en un escenario real, medible y cuantificable y no enfrascarse en una reflexión teórica.  

Representó una problemática epistemológica, pues mi formación como Historiador me 

“jalaba” hacia la investigación netamente teórica. La falta de prácticas empíricas de carácter 

cuantificable durante la formación profesional como historiador significaron un primer obstáculo 

para poder proyectar un camino hacia la profesionalización didáctica.  

Durante el segundo semestre, en la asignatura optativa de orientación psicopedagógica 

Aprendizaje Basado en Problemas impartida por la Dra. Irma Villalpando formulé como una 

posibilidad para incentivar la valoración por el aprendizaje de la disciplina en los estudiantes, 
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vincular el conocimiento teórico con la realidad vivida. El ABP permite vincular a los estudiantes 

en formación histórica con escenarios reales, que se viven en carne propia. Se presentó como 

una alternativa viable para el propósito que me ocupaba, pues en la lectura del entorno vivido a 

la luz del análisis histórico se fomentaría el aprecio y significación del estudio más allá del cliché 

de que la historia sirve para no repetir los errores del pasado.  

Luego de transitar por el largo proceso de investigación, aprendizaje y adecuación de la 

estrategia didáctica, es conveniente realizar un balance sobre los beneficios que significa esta 

estrategia para su aplicación en la asignatura de Historia. 

 Con forme avanzaba en la adecuación del ABP para la enseñanza de la Historia se presentaban 

constantemente elementos positivos y favorables, que en suma me permitieron enriquecer la 

intervención didáctica. No obstante, al comienzo se presentaron obstáculos significativos que se 

resolvieron a través de la investigación y la práctica.  

Paradójicamente diseñar un ABP significó, en sí, un ABP mismo. Pues tuve que resolver una 

situación problema, y para ello, recurrí a la formulación de hipótesis, distinguí los conocimientos 

que poseía de los que necesitaba, acudí a la investigación y a la puesta en práctica. 

Desafortunadamente la situación sanitaria derivada del Covid-19 me impidió aplicar el 

producto en un escenario real, no obstante, la suma de la investigación realizada y la experiencia 

de dos prácticas docentes previas me permitieron relacionar el ABP con la enseñanza de la 

Historia como una estrategia viable y llena de virtudes didácticas. 

Comenzaré por abordar el problema general al que me enfrenté. Lo más complicado fue 

adecuar una estrategia diseñada para su aplicación en disciplinas donde los problemas tienen 

soluciones concretas. Siendo que la Historia se fundamenta en interpretaciones, fue difícil 
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concebir un problema histórico, cuya resolución pudiera satisfacer la curiosidad intelectual de los 

estudiantes y no se quedara en una interpretación banal o en la realización de una simple 

actividad académica. 

Al respecto, la estrategia de resolución de casos, que también se integra dentro del 

aprendizaje por descubrimiento, se presentaba con más alternativas, o más “fáciles” de idear. 

Pero en el aprendizaje el camino fácil no siempre es el mejor. Continué investigando más acerca 

del ABP y conocí que los problemas no brunerianos se ajustan perfectamente a la Historia.  

Resultó difícil idear un problema histórico que cumpliera con las características particulares 

de la situación problema, es decir, que fuera de interés genuino para los estudiantes, que 

mantuviera el grado de atención y motivación intrínseca en ellos a lo largo de las 6 sesiones 

previstas, debía motivar el interés por abordar un pasado remoto y ajeno a su entorno.  

La segunda Práctica Docente fue crucial para la formulación de la situación problema. Como 

ya lo he relatado anteriormente, los jóvenes se mostraron interesados por responder a la 

pregunta ¿Por qué el Estado destina millones de pesos en becas? ¿Que encubre la educación que 

no hemos observado? Con la formulación de ella comenzó a ensamblarse un ABP ya con una 

relativa facilidad, pues tenía la cereza probada de que el tema les resultaba atractivo para su 

inquietud intelectual.  

Ahora bien ¿Qué beneficios didácticos se manifestaron? Pues la propia naturaleza del ABP se 

acopla al modelo pedagógico plateado en la ENP, y que tiene que ver con involucrar a los 

estudiantes en la resolución de problemas reales, a través del estudio de las disciplinas que se 

abordan en la educación media superior. De la misma manera lo hace con los momentos 

didácticos planteados en el enfoque pedagógico: 
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• Activación de conocimientos previos e inducción de nuevos contenidos. 

• Búsqueda y manejo de la información de fuentes primarias y secundarias. 

• La aplicación de lo aprendido en escenarios reales. 

También es importante destacar que la estrategia se adecua perfectamente a la etapa de 

profundización planteada en el 5º. grado del sistema UNAM, transitando del conocimiento hacia 

el análisis reflexivo y aplicación de este. De manera gradual el ABP involucra al estudiante hacia 

el pensamiento científico, problematizando, investigando y planteando soluciones. 

A través de su formulación en fases de trabajo, las actividades gradualmente se van haciendo 

más complejas, comenzando por una participación libre dentro de la discusión hasta la 

construcción de una interpretación histórica sobre el entorno actual en el que vive. Cada 

actividad planteada dentro del ABP es preparatoria de la siguiente, tanto en conocimientos 

informativos, de capacidades y subjetivos. Es decir, debe ser preciso que el conocimiento se 

ubique en la zona de desarrollo próximo. Un problema muy simple no estimula la curiosidad, 

mientras uno demasiado complejo puede evitar el deseo de resolverlo.  

Relacionado con lo anterior, el ABP permite el trabajo sobre múltiples objetivos de aprendizaje 

o meta objetivos. No todos pueden ser evaluados, pero están presentes a lo largo de la 

experimentación. Algunos de ellos tal vez se manifiesten años después. El trabajo de Coll y Martín 

(2007) me facilitó esta comprensión, pues estipula que ningún instrumento de evaluación puede 

dar evidencia del grado de significatividad logrado en el individuo, cuando este puede 

manifestarse hasta después de cierto tiempo y que puede variar de días a años. 

Al experimentar la labor profesional del historiador, el estudiante se asume como uno y tiene 

a su disposición las herramientas metodológicas de la disciplina. De tal manera que la interacción 
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con fuentes primarias y/o fragmentos de información resultan positivas para el aprendizaje. 

Durante la segunda práctica les facilité una impresión facsímil del texto de Sor Juana “Sor Philotea 

de la Cruz” los estudiantes estuvieron genuinamente involucrados, tratando de paleografiar el 

texto y descubrir la identidad de la autora. Lo mismo ocurrió con el texto de “Pedro el 

Observador” donde José Antonio Alzate defiende su postura botánica frente al conocimiento 

validado por los peninsulares.  

Finalmente, involucrar al estudiante en una experiencia de construcción del conocimiento 

desde el interior de la disciplina misma como lo plantea el ABP, facilita el aprendizaje la estructura 

interna de la Historia.  

El aprendizaje producido no se limita a la comprensión del hecho histórico, sino que también 

se ponen en movimiento las nociones del pensamiento histórico que ocupa el historiador para 

plantearse problemas y soluciones. En gran medida por esta razón se decidió adoptar el 

Pensamiento Histórico como modelo didáctico para la enseñanza de la Historia. 

Aprendizaje disciplinar. El Pensamiento Histórico 

¿Cuáles son las bondades didácticas del modelo basado en la enseñanza del Pensamiento 

histórico? 

Es importante precisar que esta postura didáctica favorece la apropiación de los procedimientos 

y los conceptos que surgen en el acto de hacer Historia. Apropiación entendida desde la teoría 

histórico-social de Lev Vigotsky en la que, el proceso de apropiación involucra el uso de las 

herramientas culturales y la construcción de herramientas propias.  

En ese sentido, adoptar el PH como modelo didáctico representa, en primera instancia, dejar 

del lado la enseñanza tradicional basada en el estudio de la crónica histórica, enfocada en la 
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narración de una secuencia de hechos en retrospectiva y dar paso a un domino de los 

conocimientos sustantivos de la Historia, la comprensión del proceso histórico y la evaluación del 

propio estudiante como sujeto histórico.  

Abordar la enseñanza de la historia a partir de este modelo didáctico, para el diseño de la 

intervención didáctica, permitió atender el enfoque disciplinar que promueve la ENP en su 

programa de estudios. Al realizar una simulación de lo que es una investigación histórica, enseñar 

el pensamiento histórico a través del ABP, facilita enfocar el análisis en los procesos históricos, 

dejando de lado el estudio de hechos aislados, personajes principales y la memorización de 

fechas concretas. Permitió establecer contenidos problematizados y secuenciados como se 

sugiere el programa de estudios. 

Por otra parte, resulta muy favorable para la enseñanza de la historia abordar la enseñanza 

del PH, porque además de enfocar su objetivo de aprendizaje en una habilidad o en una noción 

del PH, como en este caso se aborda el caso del cambio-continuidad, es verdad que las nociones 

del PH que despliega el historiador no van por solas, sino que al momento de ejecutar una 

experiencia de investigación, muchas de ellas confluyen de tal manera que, aunque una es la que 

será evaluada, varias de ellas se estarán fomentando y trabajando, nutriendo las habilidades del 

pensamiento del estudiante. Por ejemplo, en el caso del estudio de la transformación educativa 

en la época novohispana, tomando como eje de análisis el cambio y la continuidad a través de 

las transformaciones sociopolíticas de la época, el historiador-estudiante también tiene que 

establecer relaciones causales, multicausales, nociones de temporalidad, hacer ejercicios de 

empatía histórica, ejercicios de interpretación, imaginación y discurso. 
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3.1  Análisis crítico y autorreflexivo del desempeño docente 

Este apartado examina el desempeño docente y las técnicas didácticas empleadas. Se prescinde 

de los resultados de los objetivos planteados en la secuencia didáctica, debido a que ésta no se 

pudo implementar por las razones que he detallado anteriormente, las cuales responden a la 

situación sanitaria derivada por la pandemia del SARS-CoV-2 2019. 

Se plantea como objetivo, el análisis crítico y auto reflexivo de mi ejercicio docente durante 

las prácticas docentes. Pretende dar muestra de las fortalezas y asertividades que tuve como 

docente, pero también de las amenazas que se detectaron o bien áreas de oportunidad que 

conviene fortalecer para el futuro desempeño de mi labor como enseñante de la historia. Para 

ello se toma como fuente de información: 1) la obtenida del análisis de las videograbaciones de 

la primera y la segunda Práctica Docente, 2) los instrumentos de valoración proporcionados a los 

estudiantes en cada una de las prácticas implementadas, así como 3) el instrumento de 

evaluación resuelto por el profesor experto el Mtro. Ángel Saltillo Moreno (egresado de 

MADEMS) durante la segunda Práctica Docente, el cual consta de 20 reactivos de análisis y 2 

cuadros de sugerencias y opiniones. La evaluación completa se puede consultar en el Anexo B. 

Evaluación de la 2a. Práctica Docente por el profesor observador 

Características y condiciones áulicas 

En relación con las condiciones áulicas presentes en el plantel No.9 de la ENP, en ambas prácticas 

el mobiliario resultó acorde con las condiciones mínimas para emplear estrategias de enseñanza-

aprendizaje, pero pudieron ser mejores: se contó con un espacio áulico destinado para la clase, 

iluminación natural y artificial, la cantidad suficiente de bancas, un escritorio y un pizarrón. Cabe 

destacar como elementos complementarios, la presencia de un video proyector destinado a cada 
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salón y la facilidad para adquirir bajo préstamo un ordenador portátil para su uso dentro del 

salón. En caso de ser necesario un espacio más amplio o con características distintas, este puede 

ser solicitado con anticipación, si mayor problema.  

Una imagen más clara de las condiciones mobiliarias las podemos observar en las palabras 

expresadas de manera escrita por del profesor observador Mtro. Ángel Saltillo Moreno (el que 

facilitó el grupo para su implementación y realizó la evaluación de mi Práctica Docente), expresa:  

“En algunos salones la iluminación, así como la ventilación no son nada adecuados, no existe 

pizarrón blanco, ni proyector en condiciones” … “En algunos casos se carece de pizarrón blanco 

y proyector en buenas condiciones. El mobiliario es adecuado, aunque en ocasiones un poco 

maltratado.” 

¿Cómo se vieron reflejadas esas condiciones en las prácticas? Durante las dos prácticas el 

proyector no se encontraba en funcionamiento, por lo que fue necesario cambiar de salón por 

uno donde si lo estuviera. Durante la primera sesión de la segunda práctica, las dificultades 

Figura 3-1 Espacio áulico de la ENP 
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técnicas experimentadas con el proyector y su consecuente traslado a otro salón disminuyeron 

considerablemente el tiempo de clases. La falta de cortinas en las ventanas también repercutió 

en la calidad de la proyección de los videos.  

Por otra parte, la falta de un sistema de sonido adecuado pudo representar otro obstáculo, 

pero tuve a bien prevenirme con una bocina. El hecho de que las bancas sean movibles facilitó el 

trabajo en equipos. El pizarrón, al ser muy amplio permitió una adecuada superficie para trabajar. 

La acústica de los salones al interior es buena, sin embargo, al no poseer un adecuado aislamiento 

de ruido exterior, dificultó la interacción cuando había mucho ruido. Salir del salón para solicitar 
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silencio, además de interrumpir el flujo de la clase hace que disminuya el valioso tiempo de 

estudio.  

Figura 3-2 Actividad en equipos de trabajo 

Figura 3-3 Condiciones lumínicas 
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Acerca de las condiciones de higiene, los salones se encontraban aseados, sin embargo, la 

ventilación no es la más adecuada. Debido a diversas razones, no siempre fue posible abrir las 

ventanas. La iluminación durante la segunda práctica fue deficiente debido a que la construcción 

de un edificio bloqueó la entrada de luz natural.  

Además de las situaciones intempestivas relatadas por las condiciones áulicas, es preciso 

abordar las de carácter institucional. Durante la segunda práctica la estabilidad institucional se 

perturbó con un paro de actividades académicas, motivadas por contingentes de estudiantes 

inconformes y en demanda de derechos. La intervención didáctica, diseñada para 6 actividades 

se vio interrumpida en la segunda sesión. Entre la segunda y la tercera pasaron 15 días. Lo cual 

interrumpió el ritmo conseguido y como consecuencia la situación problema fue en el menor de 

los casos olvidada, pero en el mayor, había perdido significatividad. La atención de los 

estudiantes se centraba en el paro de actividades posible en detrimento del interés por la 

asignatura.  

En resumen, es importante que como docente frente al grupo se tenga la capacidad para 

poder tomar decisiones en función de los imprevistos que de manera cotidiana y habitual se 

presentan durante las clases. Concibo la planeación didáctica como un elemento fundamental 

del proceso de enseñanza aprendizaje, pero también comprendo que no siempre se puede llevar 

a cabo de manera íntegra. El docente demuestra su capacidad a través de la toma de decisiones 

adecuadas y pertinentes. 

Análisis del desempeño docente 

De acuerdo con la opinión del profesor experto, el Mtro. Ángel Saltillo Moreno, el 

comportamiento que asumí a lo largo de las sesiones estuvo apegado al rol de facilitador del 
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aprendizaje. Me mostré cómodo en el desenvolvimiento con los estudiantes al interactuar con 

ellos, elevando el volumen de la voz para poder ser escuchado por todos sin llegar a mostrarme 

amenazante. De acuerdo con su opinión, mostré un desenvolvimiento adecuado, no pareciendo 

estar nervioso y con una actitud relajada.  

En mi opinión, a lo largo de las sesiones no di muestra de expresiones agresivas, amenazas o 

irritabilidad. Las observaciones sobre la disciplina dentro del salón no fueron necesarias. Cuando 

se presentaron intervine de manera asertiva sin causar alguna agresión. Por otra parte, tras 

analizar los videos se hace notar que en su mayoría los estudiantes están trabajando en grupos 

de trabajo, pero existen algunos de ellos que no se involucraban completamente. En un primer 

momento me perturbé, pero ahora comprendo que es una realidad que constantemente se 

presenta en las sesiones. Es ahí donde el docente debe asumir una postura de observador-

investigador para emplear nuevas dinámicas que aminoren este problema. 

De lo expresado anteriormente puedo asumir que el comportamiento, la actitud y la 

interacción que se dio durante mi ejercicio docente se vio en su mayoría caracterizada por una 

práctica adecuada, mostrando una actitud calmada, una interacción que permitió hacer 

participar a los estudiantes, un comportamiento que me permitió mostrarme cómodo frente a 

ellos.  

No obstante, también se presentaron elementos que se pueden mejorar o que son áreas de 

oportunidad para mejorar esta Práctica Docente. Si bien es verdad que no se presentaron 

situaciones de indisciplina durante mi intervención didáctica, en un instrumento de evaluación 

que les facilité durante la segunda, los estudiantes mencionaron que el profesor debía tener un 

mejor control del grupo pues los estudiantes aprovechaban la formulación de preguntas o dudas, 
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no siempre con una intención genuina de aprender, sino más bien para distraer la atención del 

profesor y adueñarse de la clase. A continuación, presento algunas respuestas de los estudiantes 

para esclarecer mejor lo mencionado. Las respuestas responden a la pregunta: Si tuvieras una 

recomendación que hacerle al profesor para mejorar su práctica docente, ¿Qué le aconsejarías? 

1º.Respuesta:  Creo que su clase es muy buena y didáctica, me agrada la forma de 

interactuar con nosotros. 

2º.Respuesta:  Nada, creo su clase me gustó bastante en especial porque hubo más 

interacción y cercanía con profesor-alumno. 

3º.Respuesta:  Intentar captar la atención del grupo, y no dejar que se desvíe el tema 

por los alumnos, mantener el orden, pues cuando eso pasa se atrasa la clase. 

4º.Respuesta:  En el poco tiempo que se dio fue una grata experiencia. Podría explicar 

con más detalle los temas, pero por otro lado un buen método de enseñanza. 

 

Otro elemento a abordar se relaciona con la planeación y la distribución del tiempo durante 

las sesiones. De acuerdo con la evaluación mostrada por el profesor experto, la organización de 

la clase que presenté durante las 2 prácticas demostró contener actividades bien preparadas y 

conducidas. La organización de la clase mostró con claridad la presentación de los propósitos 

hacia los estudiantes para que comprendieran el valor del nuevo aprendizaje, las indicaciones 

fueron precisas, coordinadas y coherentes con el propósito propuesto, mientras el cierre 

permitió obtener una conclusión clara y sintética.  

De acuerdo con la opinión del profesor la introducción de la clase no fue rápida ni 

desorganizada, no se realizó una distribución inadecuada del tiempo, tampoco se recurrió a un 
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cierre abrupto de la sesión. El manejo del tema no dio indicios de ser improvisado o de tratarse 

de actividades mal preparadas. Al respecto cito la opinión de uno de los estudiantes a la 

respuesta anteriormente citada: tomar las cosas con más calma y menos planeación, es decir, ser 

más espontáneo pues en ocasiones los planes no resultan como se esperan. 

Ahora bien, respecto a mí autoanálisis, consideró que las actividades fueron correctamente 

planeadas en su inicio desarrollo y cierre. Sin embargo, es preciso mantener mucha atención 

sobre el transcurrir del tiempo durante la clase, porque de otra manera se puede optar por un 

cierre abrupto o una conclusión forzada. Por otra parte, es preciso ser consciente de las 

situaciones intempestivas o imprevistas que se presentan durante la clase, como la falta de luz 

eléctrica la falta de un vídeo proyector o un salón de clase sucio, etc. Acerca de la opinión del 

estudiante al aconsejarme ser más espontáneo y menos estricto con la planeación, debo decir 

que se trata de una valiosa opinión pues no siempre la práctica se empata con la planeación, 

siempre acontecen situaciones inesperadas dentro del salón de clases y en cada una de ellas 

podemos observar una posibilidad didáctica o de aprendizaje. 

En el instrumento de valoración provista a los estudiantes durante la primera práctica, las 

preguntas 6, 7 y 8 que hacen referencias a la claridad de las indicaciones empleadas por el 

profesor, y el tiempo asignado para realizar las actividades, en su mayoría fueron evaluadas con 

4 de 5 puntos. (Figura 3-4) 
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Relacionado con la secuencia y la distribución del tiempo en la conducción de la clase, en 

opinión del docente experto: existió lógica y coherencia, así como dominio del tiempo ejercido 

durante la clase. De acuerdo con el profesor, la actividad tomó en consideración la importancia 

de las dificultades y los ritmos de aprendizaje de los alumnos para distribuir el tiempo. En mi 

opinión, durante la segunda Práctica Docente, donde se abordó el ABP por primera vez como 

estrategia didáctica, el hilo conductor fue flojo o intermitente, la transición entre las actividades 

se presentó un tanto torpe y forzada. La situación descrita anteriormente puede comprenderse 

por la falta de experiencia en la implementación del ABP como estrategia didáctica, por esa razón 

durante tercera Práctica Docente se buscó subsanar la secuenciación de actividades de manera 

que se plantean con mayor sentido y vínculo entre una y otra. 

Acerca del método de enseñanza que se acopla más a mi práctica educativa, el profesor 

observador mencionó que es de carácter cooperativo, pues las actividades realizadas procuraron 

fomentar el trabajo en los estudiantes a partir de brindar una adecuada orientación en las 

actividades a realizar y propiciar la concentración e independencia en la ejecución de estas, es 

decir, de la resolución de problemas. Al respecto debo decir que la intervención didáctica trató 

de abordar lo menos posible el método explicativo, en el que el docente tuviera una participación 

preponderante y los estudiantes de una posición pasiva.  

Figura 3-4. Valoración de los estudiantes sobre la experiencia de aprendizaje 
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Este elemento representa una observación interesante, porque a pesar de que los estudiantes 

manifestaron en los instrumentos de evaluación que, aunque la experiencia de construir el 

aprendizaje por sí mismos es interesante y didáctica, ellos prefieren que sea el docente el que 

exprese el contenido de una manera interesante, es decir prefieren el método explicativo. 

Cuando se trata de historia la razón de ello se fundamenta como ya se vio anteriormente en que 

los estudiantes sienten desconfianza respecto a los conocimientos que ellos puedan ofrecer. La 

posible explicación a este fenómeno quizá esté relacionada con una visión tradicionalista en la 

que sé prima la acumulación de información verídica frente a la construcción del conocimiento 

es decir el desarrollo consiente de las habilidades mentales. 

Entonces, implementar estrategias de carácter innovador no sólo representa un reto para el 

docente, sino para el mismo estudiante. Significa producir en los estudiantes la ruptura de 

esquemas de aprendizaje ligados a la escuela tradicional y fomentar el uso de nuevas estrategias 

didácticas y nuevos objetivos de aprendizaje. Ya no sólo relacionados con la acumulación de 

conocimiento sino con el desarrollo de estructuras cognitivas. Lo advierte Restrepo (2005) al 

mencionar que la estrategia del ABP se enfrenta a la posible negativa de los estudiantes por 

experimentar esa forma de aprendizaje, pues les exige un grado de involucramiento mayor a la 

escuela tradicional. 

Ahora me ocupo de abordar el tema de los materiales didácticos. El material didáctico 

requiere ser preparado de tal manera que los estudiantes puedan explorar el material didáctico, 

así mismo fuera adecuado, facilitando la claridad y precisión de los objetivos de aprendizaje. La 

selección de materiales didácticos, así como su elaboración se procuraron tuvieran la claridad 

necesaria -que los textos fueran legibles que los audios nos sonarán distorsionados y que el 
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recurso electrónico fuera de fácil acceso a los estudiantes. Con base en la experiencia de la 

segunda Práctica Docente puedo evaluar que el uso del material didáctico implica cierta 

plasticidad para modificarlo dentro del salón de clases. 

Originalmente la lectura de sor Juana Inés de la Cruz que se aborda en la segunda Práctica 

Docente, estaba planeada para ser leída por el profesor, a razón de que resultaría difícil de leer 

por los estudiantes, lo cual implicaría una pérdida de tiempo. Sin embargo, durante la práctica el 

flujo de la sesión llevó a que los estudiantes desearan poder leerla. Esto representó una ventaja 

didáctica, porque los involucró más en el deseo por conocer lo que ese texto decía y quién lo 

decía. Grata fue su sorpresa cuando se dieron cuenta que se trataba de sor Juana Inés de la Cruz; 

más sorprendidos estuvieron cuando, formularon hipótesis del por qué se había cambiado el 

nombre a sor filotea. 
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Figura 3-5 Carta de la Poetisa Sor Philotea... 

Fuente: (de la Cruz, 1700) 

A he hablado acerca de que, el hecho histórico no existe en sí mismo, sino que es construido 

por el propio historiador, es decir el historiador le dota de ese significado y esa utilidad. Lo mismo 

podemos decir acerca de los recursos didácticos, allí están se encuentran en forma de noticias 

periodísticas, fragmentos de textos, vídeos, audios, etc. pero sólo se vuelven recursos didácticos 

cuando el docente observa en ellos una posibilidad de enseñanza. Nuevamente el texto de Sor 

Juana nos sirve de ejemplo, a los ojos de un historiador es una fuente histórica, mientras que 

para un profesional de la enseñanza tiene una posibilidad didáctica.  

Existen también condiciones en las que no se tiene un recurso didáctico, es entonces que el 

docente despliega sus habilidades para poder crearlo. Entre esas habilidades podemos 
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mencionar habilidades cognitivas o de organización de la información a través de organizadores 

mentales. No obstante, en el presente entorno en el que la dimensión digital cobra mucha 

presencia, es importante que el docente tenga la habilidad para poder manejarse con libertad 

dentro de los aparatos tecnológicos, esto le facilita la creación de recursos didácticos, como por 

ejemplo, la creación de una plantilla automatizada con macros en Microsoft Word para el llenado 

de una ficha historiográfica, o bien, el desarrollo de un vídeo tutorial en internet para ayudar a 

los estudiantes a resolver esa misma ficha. La figura 3,6 hace referencia a esa ficha y ese tutorial 

diseñados para trabajar la lectura de la Dra. Dorothy Tank durante la segunda práctica docente.  

Es conveniente hablar acerca del dominio del tema por parte del profesor. El profesor debe 

poseer un conocimiento sustancial conciso y concreto del tema que se pretende emplear, si no 

se le conoce, es importante ir a investigarlo. Me encontraba un poco desactualizado en torno al 

conocimiento de la Nueva España, antes del diseño de la secuencia didáctica tuve que conocer 

Figura 3-6. Video tutorial 

Fuente: Tutorial para la ficha de análisis historiográfico https://youtu.be/eSo5g_R71B4  

https://youtu.be/eSo5g_R71B4
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el tema de una manera amplia, revisar textos de autoridades sobre el tema, como lo es la Dra. 

Josefina Zoraida Vázquez y la Dra. Dorothy Tank. Realice una investigación en la Hemeroteca 

Nacional Digital de México (HNDM) así como una investigación en internet para hallar fuentes 

primarias que me sirvieran como recursos didácticos.  

En resumen, para diseñar una estrategia de aprendizaje me vi obligado a asumir mi rol como 

historiador y construir una interpretación histórica sobre el tema y luego traducirla en una 

estrategia didáctica que llevara a los estudiantes hacia una interpretación, aunque personal, 

allegada a la que yo había trazado como historiador-docente.  

Es importante mencionar que la forma en que el profesor articula los contenidos a lo largo de 

la clase debe lograr vincularse con los temas que se han visto anteriormente es decir tener bien 

presente la zona de desarrollo próximo en el estudiante para poder diseñar estrategias didácticas 

y objetivos de aprendizaje. 

Por último, abordo el tema de la interacción dentro del salón de clases. Es importante poseer 

una comprensión de las relaciones intra e interpersonales que se dan dentro del salón. El docente 

carga sobre sus hombros la calidad de las interacciones que se dan entre estudiantes y entre ellos 

con el docente. Así pues, el profesor debe procurar que existan las interacciones adecuadas al 

interior del salón de clases; debe invitarlos a plantear su punto de vista, fomentar discusiones 

académicas y estimular iniciativas por parte de los estudiantes. La actitud del profesor ante las 

preguntas espontáneas debe ser paciente, responder con claridad y profundidad, verificar si la 

duda quedó resuelta y plantear otras preguntas. No debe asumir una actitud nerviosa, pues los 

estudiantes fácilmente se dan cuenta y no dudan en aprovecharla en su beneficio, y mucho 

menos una postura agresiva, pues entorpece la disposición hacia el aprendizaje.  
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Cuando una indicación no es comprendida, debe tratar de reformular la pregunta que se ha 

planteado, tomar otro camino cuando los alumnos se encuentran con dificultades o bien utilizar 

el error cometido por un alumno para poder dirigir la pregunta. Respecto a las participaciones, 

también es importante referir que, no todos los estudiantes participan durante la clase. Algunos 

estudiantes no participan porque no están involucrados o mentalmente están en otro lado, pero 

cierto es que algunos otros estudiantes no participan por su perfil psicosocial. Frente a estas 

contingencias es importante tratar de incentivar la participación de los estudiantes, si no es de 

manera explícita frente al grupo, sí de manera grupal. De ahí la importancia de integrar equipos 

heterogéneos de trabajo. 

A continuación, presento en forma de tabla una autoevaluación de mi ejercicio docente. Para 

ello, me sirvo de un instrumento de evaluación proporcionado por el profesor el Dr. Carlos 

Alberto Gutiérrez García durante la primera práctica docente. Dicho instrumento lo he 

modificado, eliminado algunos elementos que no aportan al análisis de esta propuesta didáctica 

y modificando el formato para su adecuación con el objetivo de este apartado. El instrumento se 

divide en dos secciones, una destinada al análisis del trabajo de planeación y diseño de la 

secuencia, mientras el segundo aborda el análisis de la puesta en práctica. Considerando que no 

se llevó a la implementación de la tercera práctica docente, me propongo realizar el análisis 

entrecruzando la información derivada de las dos prácticas implementadas. 

 

Programación 

Indicadores Valoración 
Observaciones y propuestas 

de mejora 

Realizó la programación de 
mi actividad educativa 

En las tres prácticas 
diseñadas se cumple con este 

Al tratarse de un actor de la 
política educativa y un 
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teniendo como referencia el 
Proyecto Curricular y, en su 
caso, la programación de 
área; instrumentos de 
planificación que conozco y 
utilizo 

elemento. Diseñe el formato 
de planeación didáctica 
tomando como punto de 
partida el formato sugerido 
por la ENP en su plataforma 
digital.  

ejecutor del plan de estudios, 
el docente está obligado al 
apego de los contenidos 
temáticos incluidos en el 
programa de estudios. 

Formuló los objetivos 
didácticos de forma que 
expresan claramente las 
habilidades que mis alumnos 
deben conseguir como 
reflejo y manifestación de la 
intervención educativa 

La redacción de los objetivos 
se expresa con el uso un 
verbo claramente definido, 
seguido de la respuesta del 
cómo se logra y el para qué.  

Es preciso expresar con 
claridad los objetivos, por lo 
cual es necesario continuar 
con la formación didáctica 
aún después de haber 
concluido el posgrado.  

Seleccionó y secuencio los 
contenidos (conocimientos 
procedimientos y actitudes) 
de mi programación de aula 
con una distribución y una 
progresión adecuada a las 
características de cada grupo 
de alumnos 

La secuencia integra 
actividades que abordan los 
contenidos con un enfoque 
progresivo. Las actividades 
van, desde la discusión 
grupal sobre una posible 
solución, hasta la 
argumentación de una 
solución fundamentada en el 
análisis histórico del 
problema a la luz del 
presente. 

Esta característica se 
consiguió durante el diseño 
de la tercera práctica. 
Durante la segunda se 
procuró hacerlo, sin 
embargo, aún no contaba 
con los conocimientos y 
habilidades necesarias para 
hacerlo de manera efectiva.  

Adoptó estrategias y 
programó actividades en 
función de los objetivos 
didácticos, en función de los 
distintos tipos de contenido y 
en función de las 
características de los 
alumnos 

Las estrategias y recursos 
didácticos se plantearon 
acorde a los objetivos 
particulares de cada sesión 
planteados en la secuencia. 

Un elemento a mejorar a lo 
largo del ejercicio docente 
es, el desarrollo de la 
habilidad para planificar, 
pero al mismo tiempo 
observar la multiplicidad de 
características individuales 
presentes en cada grupo. 

Establezco, de modo 
explícito, los criterios, 
procedimientos e 
instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten 
hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y 
comprobar el grado en que 
alcanzan los aprendizajes. 

El formato de la secuencia 
didáctica diseñado 
contempla, para casa sesión, 
un apartado destinado a la 
evaluación. En él, se 
especifica la evidencia de 
aprendizaje, la forma de 
evaluación y el instrumento 
que da muestra de ello.   

Un aspecto a mejorar en mi 
ejercicio docente es, emplear 
de manera más eficiente la 
autoevaluación y la 
coevaluación de manera 
explícita.  
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Práctica 

Indicadores Valoración y observaciones. 

Motivación inicial de los 
estudiantes. 
 
1) Presento y propongo un 
plan de trabajo, explicando 
su finalidad, antes de cada 
sesión. 

Este elemento se cumple con la actividad de encuadre 
durante el inicio del ABP. Sin embargo, a lo largo de cada 
sesión se expresa con claridad el objetivo que se abordará. 
Es importante destinar el primer momento de la clase para 
recapitular lo que se abordó la sesión pasada y expresar con 
claridad el objetivo de la sesión. Al terminar la sesión 
mencionar el objetivo de la siguiente sesión es una práctica 
favorable, porque, además de preparar a los jóvenes para el 
tema siguiente, el docente demuestra poseer una planeación 
de clase y profesionalismo. 

2) Planteó situaciones 
introductorias previas al 
tema que se va a tratar. 
(trabajos, diálogos y lecturas.  

Cada sesión incluye una actividad de inicio, la cual tiene 
como propósito captar la atención de los estudiantes y 
retomar el tema anterior. 
La actividad de inicio contempla como uno de sus objetivos 
captar la atención de los estudiantes.  
La motivación es fundamental. 

Motivación a lo largo del 
proceso. 
 
1) Manejo del interés del 
alumnado partiendo de sus 
experiencias como como el 
lenguaje claro y adaptado. 

En todo momento la práctica se vinculó con la educación, 
como un elemento que día con día viven los estudiantes.  
Permitir a los estudiantes participa desde su experiencia lo 
prepara para asociar el contenido temático con lo que él 
conoce.  

Comunico la finalidad de los 
aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación 
real, etc. 

Durante la presentación de la situación problema, cobra 
sentido la utilidad del conocimiento histórico para la 
evaluación del presente. Después, durante la discusión final 
se reafirma este propósito. 
Sin un sentido de utilidad carece de valor el aprendizaje, lo 
cual desenlaza en un desinterés y falta de motivación 
intrínseca. 

Relaciono los contenidos y 
actividades con los intereses 
y conocimientos previos de 
mis alumnos. 

A través del tema de la educación se consigue este vínculo. 
Pero, además, se contemplan actividades que responden a 
diversos perfiles metacognitivos como: el desarrollo de una 
narración de novela histórica, el manejo de recursos 
interactivos, la presentación de videograbaciones.  

Estructuro y organizo los 
contenidos dando una visión 
general de cada tema 
(mapas, esquemas…) 

Se diseñó un esquema el cual contempla las tres fases del 
trabajo a realizar durante las seis sesiones, así como el 
producto a elaborar en casa sesión. Este material no se 
contempló ser proporcionado a los estudiantes junto con la 
versión impresa de la situación problema.  
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Facilito la adquisición de 
nuevos contenidos a través 
de los pasos necesarios, 
intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando. Etcétera. 

En mi práctica habitual, con frecuencia hago esta actividad 
para asegurarme de que los jóvenes van comprendiendo el 
tema. Es preciso poner atención en aquellos jóvenes que “se 
van quedando”. Al hacer este ejercicio se les reitera la 
oportunidad de comprender y el docente puede identificar 
aquellos a los que les cuesta el tema, pero que no se animan 
a preguntar.  

Actividades en el aula. 
 
Planteó actividades que 
aseguran la adquisición de 
los objetivos didácticos 
previstos y las habilidades y 
técnicas instrumentales 
básicas. 

Las actividades traducidas en forma de productos de 
evaluación tienen como objetivo mostrar evidencia de que se 
cumplan los objetivos didácticos a lo largo de cada sesión. Al 
mismo tiempo se trabaja con el desarrollo de habilidades no 
mencionadas en la secuencia, como técnicas de 
investigación, redacción y lectura. 

Propongo a mis alumnos 
actividades variadas (de 
diagnóstico, de introducción, 
de motivación, de desarrollo, 
de síntesis, de consolidación, 
de recuperación, de 
ampliación y de evaluación). 

La secuencia integra una evaluación diagnóstica. Durante la 
formulación del problema se aborda la motivación y la 
introducción hacia el tema. Con las actividades de evaluación 
se pretende fortalecer la capacidad de síntesis y 
consolidación del aprendizaje.  
Durante la práctica el docente debe fomentar la participación 
y la exposición de dudas por parte de los estudiantes, de 
manera que el conocimiento pueda ser ampliado. 

Recursos y organización del 
aula. 
 
Distribuyó el tiempo 
adecuadamente: (breve 
tiempo de exposición y el 
resto de este para las 
actividades que los alumnos 
realizan en la clase). 

Tanto la primera como la segunda práctica, así como la 
propuesta para la tercera práctica, dan muestra de la 
prominencia del tiempo destinado para las actividades de los 
estudiantes. El tiempo ocupada para la explicación del 
docente es menor en relación con estas.  
Por otra parte, resultado de la experiencia docente, no se 
debe desvirtuar la explicación del docente. Este debe evaluar, 
de acuerdo con la complejidad del tema abordado el tiempo 
desinado para la explicación. En ocasiones una explicación 
clara y bien hecha puede tener beneficios como los de la 
experimentación.  

Adopto distintos 
agrupamientos en función 
del momento, de la tarea a 
realizar, de los recursos a 
utilizar, controlando siempre 
el adecuado clima de trabajo. 

La segunda práctica y la propuesta presentada consideran la 
formación de grupos heterogéneos de trabajo. Considerando 
el sexo, aprovechamiento escolar y la complejidad de la 
actividad. 

Utilizó recursos didácticos 
variados (audiovisuales, 

Se procuró que la propuesta integrar diversos materiales 
didácticos, de manera que no se limitara a la lectura de 
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informativos, etc.) tanto para 
la presentación de los 
contenidos, como para la 
práctica de los alumnos, 
favoreciendo el uso 
autónomo por parte de 
estos. 

textos. Se trabaja con material audiovisual, un formulario de 
Google Forms, una ficha de análisis historiográfico digital 
habilitada con macros y un video tutorial en YouTube para 
poder llenarla.  

Instrucciones, aclaraciones y 
orientaciones a las tareas de 
los estudiantes. 
 
Compruebo, de diferentes 
modos, que los estudiantes 
han comprendido la tarea 
que tienen que realizar: 
haciendo preguntas, 
haciendo que verbalicen el 
proceso. 

La propuesta didáctica plantea trabajo en casa. Con base a mi 
experiencia docente -posterior al posgrado- me ocupo de 
asegurarme de que los jóvenes han comprendido la 
instrucción de la tarea, a través de la formulación de 
preguntas o bien, -si el caso lo permite- planteando posibles 
respuestas a la tarea.  

Facilitó estrategias de 
aprendizaje: como solicitar 
ayuda, buscar fuentes de 
información, pasos para 
resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me 
aseguro de la participación 
de todos. 

Durante la segunda práctica, durante la actividad de 
presentación para conocer a los estudiantes, me presenté de 
manera fluida y natural -sin mencionar mi grado académico, 
hasta que me lo preguntaron-, después, motivé a los 
estudiantes a que lo hicieran, cada uno por voluntad propia. 
Señalé que, sería bueno lo hicieran aquellos estudiantes que 
no suelen participar. Esta estrategia brindó un clima de 
confianza y motivo a los estudiantes tímidos a participar.  

Controlo frecuentemente el 
trabajo de los estudiantes, 
brindando explicaciones 
adicionales, dando pistas, 
etc. 

Durante las actividades en equipo procure acudir a cada uno 
de los equipos que estaban trabajando para brindar 
orientación y pistas para resolver la situación problemática. 
Esta práctica tiene un gran beneficio, pues estrecha la 
relación estudiante-profesor, mejora las relaciones 
interpersonales y el clima dentro del salón de clases. 

Clima del aula. 
 
Las relaciones que establezco 
con mis estudiantes dentro 
del aula, y las que estos se 
establecen entre sí son 
correctas fluidas y desde una 
perspectiva no 
discriminatoria 

Durante las prácticas uno y dos, el clima establecido dentro 
del aula fue adecuado. No se presentaron situaciones de 
indisciplina. Particularmente los estudiantes de la primera 
práctica docente demostraron una mayor interacción entre 
ellos, por su parte los estudiantes de la segunda práctica 
presentaron una interacción menor. 

Favorezco la elaboración de 
normas de convivencia con la 

En mi práctica docente habitual evitó a toda costa imponer 
reglas dentro del salón de clases. La disciplina la consigo a 
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aportación de todos y 
reaccionó de forma 
ecuánime ante situaciones 
conflictivas 

través del establecimiento de normas de comportamiento y 
de trabajo académico, considerando la participación y la 
opinión de los estudiantes. De la misma manera, nunca me 
he visto en la necesidad de expulsar a un estudiante del 
salón, las veces que ha ocurrido, han sido los propios 
estudiantes quienes han solicitado se retire la persona 
conflictiva. Durante las prácticas educativas analizadas no se 
presenta esta situación. 

Seguimiento / control del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
Proporciono información al 
estudiante sobre la ejecución 
de las tareas y cómo puede 
mejorarlas y, favorezco 
procesos de autoevaluación y 
como evaluación. 

Re constantemente ofrezco a los estudiantes orientación 
para la organización de la información a través de 
organizadores mentales estrategias de lectura hábitos de 
estudio etc. 
Sin embargo, debo decir que me hace falta fomentar la 
coevaluación dentro del salón de clase 

En caso de objetivos que no 
se han alcanzado propongo 
nuevas actividades que 
faciliten su adquisición 

Pese a que la secuencia didáctica propuesta contiene un 
ritmo de trabajo y un espacio de tiempo determinado, podría 
pensarse que es inconveniente detenerse en retomar 
elementos que no han sido comprendidos con claridad. Sin 
embargo, es preciso concebir al estudiante como el centro 
del proceso educativo, incluso más importante que el tiempo 
destinado a la educación, por esa razón, es importante 
proponer actividades que faciliten la adquisición de aquellos 
aprendizajes que no han sido alcanzados en el tiempo 
imprevisto 

En caso de los objetivos 
alcanzados en un corto 
espacio de tiempo, propongo 
nuevas actividades que 
faciliten un mayor grado de 
adquisición 

Esta es una actividad que suelo realizar con mis estudiantes.  

Diversidad  
 
Tengo en cuenta el nivel de 
habilidades de los 
estudiantes, su ritmo de 
aprendizaje, las posibilidades 
de atención, etc., y en 
función de ellos, adaptó los 
distintos momentos del 

Para fomentar la integración de todos los estudiantes y 
garantizar con equidad la experiencia de la educación, se 
procuró durante la segunda práctica docente, analizar las 
características del estudiantado para poder formar grupos 
heterogéneos de trabajo. 
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proceso de enseñanza-
aprendizaje 
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Consideraciones finales 

En mi opinión, preparar a un profesor o una profesora de historia, […] consiste en 

educar a un profesional para que tome decisiones, sepa organizarlas y llevarlas a la 

práctica, sobre los conocimientos históricos que debe enseñar en un aula de un centro 

determinado. Aprenda que enseñar historia en secundaria consiste en preparar a los 

jóvenes para que se sitúen en su mundo, sepan interpretarlo desde su historicidad y 

quieran intervenir en él con conocimiento de causa, quieran ser protagonistas del 

devenir histórico. (Pagès, 2004, p. 157). 

Como resultado de la propia experiencia adquirida durante la investigación y el diseño de esta 

propuesta didáctica, reconozco en la educación histórica, la formación de sujetos con perspectiva 

histórica. Estudiantes que cuenten con la capacidad de comprenderse a sí mismos como sujetos 

sociales e históricos, que logren el desarrollo de una perspectiva que les sirva para leer e 

interpretar su entorno, y entonces poder tomar decisiones y acciones en la configuración de 

mejores condiciones sociales de vida. En ese sentido, la postura docente no puede mantenerse 

al margen de la formación de ciudadanos perfectamente alineados, sino procurar que estos 

desarrollen habilidades críticas y analíticas para desear intervenir en el mejoramiento de la 

sociedad futura. El profesor de historia necesita enfocar su labor educativa en una educación al 

servicio de la sociedad, anteponiéndose al objetivo de ser sólo un reproductor de la cultura como 

actor de la política educativa. 

Ahora bien, la experiencia formativa de una didáctica especializada a través de MADEMS me 

permitió reflexionar mi labor educativa. Evalúo que los profesionales de la enseñanza de la 
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Historia requerimos reunir una serie de características actitudinales para el mejoramiento 

continuo de muestra práctica.  

1. El docente se asume en un proceso de formación continua, por lo que necesita 

mantenerse en constante capacitación formal e informar a través del ejercicio del 

análisis reflexivo y de autoevaluación sobre su práctica educativa.  

2. Requiere el fortalecimiento de un esquema de valores que favorezcan su desarrollo 

profesional: 

a. Perseverancia y firmeza sobre su vocación educativa pese a las barreas que se 

presentan en la práctica (institucionales, de valoración social, y las propias 

vividas dentro de las aulas, en relación estrecha con la actitud y conducta de 

los estudiantes). 

b. Tenacidad para implementar estrategias de aprendizaje desconocidas y 

complejas (como es el caso del ABP), así como la utilización de recursos 

didácticos inexplorados (por ejemplo, las TICs). 

c. Disposición para construir nuevos esquemas de pensamiento sobre su labor 

docente, observado con espíritu crítico nuevos enfoques metodológicos (como 

lo es el método didáctico del Pensamiento Histórico). 

d. Sabiduría para tratar con empatía a los múltiples actores que inciden en el 

proceso educativo, tomando en consideración la etapa de desarrollo en el que 

se encuentran los estudiantes, el grado de vinculación de los padres de familia, 

la escuela y el entorno, así como el grado de responsabilidad del personal 

administrativo. 

3. Ejerce una doble labor como profesor-investigador. Ser alguien que aporte, que 

proponga, que innove, que resuelva.  

4. Comprende que su materia forma parte de una estructura curricular mayor, diseñada 

en función de un perfil de egreso. Sobre este asunto, requiere no perder de vista el 

enfoque trasversal de la Historia con las otras disciplinas y comprometerse con la 

formación integral del estudiante. 
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Otro de los puntos relevantes que se ha percibido en este trabajo es acerca de la función 

docente como mediador entre el estudiante y la apropiación que hace de la cultura. Con base en 

la experiencia abordada a través del análisis del fenómeno educativo, asumo como una 

necesidad, dejar en desuso la importancia prominente que se le ha dado al dominio de la 

información por parte de los estudiantes y centrar la actividad en la manera como esta 

información se les presenta, centrando la enseñanza en el aprendizaje crítico, analítico y 

metacognitivo. Es decir, el docente enseña a pensar y enseña a aprender.  

Para el caso de la Historia, limitarse a trabajar sobre datos, fechas, personajes, causas y 

consecuencias carece de sentido pedagógico. Si alguien deseara conocer las disciplinas que se 

estudian en las universidades novohispanas, basta con consultar algunas fuentes de información, 

pero la educación formal no puede quedar ahí, debe aprovechar y hacer uso de los recursos que 

la orbitan, para buscar el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes que le permitan la 

comprensión del fenómeno educativo novohispano, su relación con la explicación del entorno 

actual y con asumir una postura crítica y actitudinal. 

El siguiente punto a destacar se relaciona con el anterior. La enseñanza de la historia debe 

enfocarse en los objetivos, conocimientos, habilidades y actitudes del perfil de egreso del 

estudiante de la educación media superior. Significa asumir una visión que apunte hacia la 

formación integral. A través de la adecuación del tema con la estrategia del ABP, conecté los 

objetivos planteados en el programa de estudios con el propósito inicial, vinculado a abordar con 

mayor alcance formativo la enseñanza de la Historia.  

Digo lo anterior con base la situación problemas que diseñé. A través del análisis del fenómeno 

educativo como un fenómeno vinculado a las estructuras sociopolíticas del contexto histórico de 



CONSIDERACIONES FINALES  

139 
 

la Nueva España y los primeros años de la vida del México independiente, el estudiante 

experimenta cómo realizar ese tipo de reflexión para aplicarlo a su entorno actual. Al analizar 

como la educación y las carreras profesionales que se estudian se relacionan con las estructuras 

sociopolíticas del entorno actual, el estudiante cuenta con más elementos para seleccionar qué 

carrera cursar en el futuro. 

A continuación, me ocupo de valorar la estrategia del ABP para la enseñanza de la historia. 

Lograr esa adecuación de la estrategia es una labor difícil. Con base en la experiencia deduzco 

que, el docente de historia que pretende implementar esta estrategia necesita como condición 

indispensable, comprender la estructura interna de la disciplina, sus métodos de investigación y 

las posturas historiográficas, pero también las nociones de pensamiento que utiliza el historiador 

al momento de formular una interpretación histórica. 

El dominio de los métodos y metodologías de la Historia abre la posibilidad de planificar en 

fases de trabajo la investigación hechas por los estudiantes, de tal manera que cada actividad es 

preparatoria de la siguiente, atendiendo al enfoque formativo gradual planteado en el programa 

de estudios. Además, permite articular el ABP en función del método científico que utiliza la 

Historia.  

Aplicar el ABP a la enseñanza de la Historia implica asumir que la respuesta o solución al 

problema pasa a segundo planta, cuando lo importante es el proceso a través del cual, el 

estudiante llegó a su formulación.  

La situación problema cumple una función didáctica y disciplinar. Crea el escenario adecuado 

para poner en marcha la motivación intrínseca del estudiante hacia el tema de estudio, pero 

significa al estudio del pasado,  a través de la construcción del hecho histórico. 
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Al tratarse de estudiantes de educación media, el ABP debe contar con un alto grado de 

involucramiento del docente, guiando la investigación y el tratamiento que se hace de las 

fuentes. Con estudiantes de nivel universitario, el descubrimiento puede ser guiado en menor 

grado.  

Acerca del aprendizaje del Pensamiento Histórico, se concibe que la actividad didáctica debe 

enfocarse en el desarrollo de un noción específica del PH. Pero es necesario comprender que, 

pese a trabajar sobre una de ellas, las otras continúan orbitando en el proceso de construcción 

del conocimiento histórico. En ese sentido, podemos plantear como más adecuado que, la 

enseñanza del PH se aborde como el método didáctico para el programa de estudios completo.  

La experiencia reunida de la elaboración de este trabajo invita a pensar en la posibilidades de 

aplicar el ABP como estrategia pedagógica en el currículo de la educación media superior, donde 

se vincule de manera trasversal las demás disciplinas.  
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