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RESUMEN 

 

Dimensionando la trascendencia de la práctica docente como una profesión, sustentada en 

sus habilidades didácticas, sus conocimientos, el contenido de su enseñanza, así como en 

las formas de intervención en el aula; el presente estudio propone el trabajo interactuado a 

través de la narrativa docente, las relaciones interpersonales y la creación de estrategias 

didácticas, que orienten más hacia una dinámica que promueva el desarrollo de habilidades 

cognitivas y aprendizajes significativos fundamentales para el conocimiento histórico, por 

medio de la imaginación, la empatía histórica, las nociones de tiempo y espacio, la 

comprensión de conceptos o categorías histórico-sociales y a la metodología propia de la 

historia, que desde un trabajo colaborativo; reconstruye, propone y amplia el conocimiento, 

por medio de la indagación. Logrando que los estudiantes consigan a través del 

razonamiento, la comprensión del devenir histórico, concibiendo a la disciplina de la 

historia como un proceso de construcción constante.  

Así mismo, podrán reconocerse como sujetos históricos y asumir una posición ante 

lo que sucede y ante las experiencias, para crear sus propias explicaciones, es decir, para 

generar su propia interpretación de la historia. 

El que “vivan la historia” les permitirá concebir que los acontecimientos son 

resultado de las propias acciones humanas, donde existe la aventura, la alegría, los aciertos, 

los defectos, lo impredecible y lo emocionante.  

Con base en la aplicación de la didáctica interactuada, se logrará alcanzar la 

finalidad de la historia que es; comprender más sobre la vida de los hombres en un tiempo y 

espacio determinado, desde el acontecer de lo cotidiano. Y que se busca que perdure, por 

ser significativo para el presente y enriquecer la vida de las personas. 



SUMMARY 

 

Evaluating the significance of the practice teaching as a profession, based on his teaching 

skills, their knowledge, the content of his teaching, as well as forms of intervention in the 

classroom; the present study proposes theworking interacted through teaching narrative, 

interpersonal relationships and the creation of teaching strategies, geared more towards a 

dynamic that promotes the development of cognitive skills and learning meaningful 

fundamental to the historical knowledge, through imagination, historical empathy, the 

notions of time and space, the comprehension of concepts or categories historical social 

events and the methodology of history, from a collaborative work; rebuilds, proposes and 

comprehensive knowledge by means of an inquiry. Achieving that students succeed 

through reasoning, understanding of the historical evolution, conceiving the discipline of 

history as a process of constant construction. 

Likewise, may be recognized as historical subjects and assume a position before that 

happens and experiences, to create their own explanations, for instance to generate their 

own interpretation of the history. 

The "living history" will enable them to conceive that the events are result of own 

human actions, where there is the adventure, the joy, the successes, defects, the 

unpredictable and exciting thing.  

Based on the application of interacted teaching, will to achieve the purpose of 

history; understand more about the life of men at a time and given, since the events of the 

everyday space. And that seeks it endure, be meaningful for the present and enrich people's 

lives. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

 

Con base en la práctica docente realizada preferentemente dentro de la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) No 2 “Erasmo Castellanos Quinto” desde 1992, he perfilado un 

trabajo que no implique únicamente la impartición de clases, sino que con base en la 

profesionalización, se ha buscado mejorar la labor cotidiana en las aulas, indagando acerca 

de alternativas que posibiliten un mejor aprendizaje en la enseñanza de la historia, y sobre 

todo, valorar la función educativa como una profesión, dimensionando cada uno de los 

aspectos que conlleva el “ser docente”, destacando principalmente el trabajo interactuado 

con base en la narrativa docente, las relaciones interpersonales, la innovación y estrategias 

que oriente más una dinámica que promueva el desarrollo de habilidades cognitivas 

necesarias y básicas para el conocimiento histórico, por medio de la imaginación, la 

empatía histórica, las nociones de tiempo y espacio, entre otras. 

 Estos aspectos tan importantes que tienen que ver con las habilidades didácticas del 

profesor, sus conocimientos, el contenido de su enseñanza, así como las formas de 

interacción en el aula, deben ser considerados como fundamentales para lograr trascender 

en el ámbito educativo. Dimensionando a la disciplina de la historia como un proceso 

constante de construcción que basa su estudio y comprensión a partir del análisis e 

interpretación de los acontecimientos, a través del estudio de las fuentes de información, lo 

cual permitirá que los estudiantes logren a través del razonamiento la comprensión del 

devenir histórico.  

Para ello, se requiere que los docentes logren tener una didáctica que les lleve a la 

percepción de conceptos o categorías histórico-sociales, a la comprensión de la historia 

como un trabajo colaborativo que reconstruye, propone y amplia el conocimiento. A la 
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búsqueda e indagación histórica,  que considere una noción de tiempo-espacio, la 

multicausalidad, los mecanismos de empatía histórica, el análisis de las diversas formas de 

vida, el pasado inmediato, la imaginación, entre otros elementos. Con base en esto, se 

establece un aprendizaje significativo (AS), que conlleva a la comprensión y explicación de 

los hechos históricos, donde además el estudiante será participe y expresará sus puntos de 

vista, fundamentados y razonados desde la perspectiva de su presente (experiencias e ideas 

previas), logrando así, una historia significativa. Y generará de igual manera, un accionar 

reflexivo, argumentativo y crítico, además de un criterio propio ante los acontecimientos, 

puesto que el estudiante logra adentrarse a una metodología propia de la disciplina, al 

buscar información fidedigna, analizar las situaciones, identificar los argumentos que 

subyacen en la información que recibe, interrogarse y buscar alternativas.  

Cada docente debe considerar como trascendente el que logren manejar diversas 

estrategias que lleven a los jóvenes a la adquisición de habilidades de aprendizaje de la 

historia, lo cual se irá logrando poco a poco y en la medida que se asuma el compromiso 

ante la disciplina y la educación. De esta manera es posible promover la formación de una 

personalidad autónoma, el ser críticos ante lo pasado y presente de su sociedad, ser 

conscientes y asumir una postura, en el estudio de los hechos o procesos históricos. 

Por eso, este trabajo de tesis para la Maestría en Educación Media Superior 

(MADEMS-HISTORIA), titulado: Aplicación de la didáctica interactuada en el estudio del 

siglo XIX mexicano. Propuesta para la promoción de habilidades cognitivas y aprendizajes 

significativos en los estudiantes de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria, 

pretende dimensionar en primera instancia, la importancia del trabajo colaborativo docente-

estudiantes que habrá de generar AS, en una relación donde el profesor actúa como guía o 
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facilitador para construir saberes. Y que habrá de reforzarse con el trabajo docente que 

motive, explique, comprenda y ejemplifique con base en los contenidos programáticos.  

      Desde estas perspectivas se promoverá el estudio del siglo XIX mexicano (1821-

1867), porque además de ser uno de los temas que presentan mayores dificultades de 

comprensión, tanto de docentes como estudiantes, es una de las principales etapas que 

dieron forman al moderno estado mexicano. Esto permitirá una mejor comprensión de los 

contenidos, específicamente sobre los aspectos que definieron el proceso independentista y 

las circunstancias bajo las cuales se fue construyendo un ideal de nación, al comprender las 

acciones de los diversos grupos sociales, el contexto que permeaba la política y la 

economía, pero sobre todo, entender cómo se fue generando la idea de una nueva nación. 

Lo cual se estudiará a partir de los primeros gobiernos que conllevaron a un proceso de 

inestabilidad y lucha partidista, y a través de las acciones de quienes fueron parte del 

mismo, y que se aprecian en sus memorias y diarios, en la opinión a través de los 

periódicos, en los discursos y debates.  

Así mismo, conocerán los rasgos característicos de la población de la ciudad de 

México de la primera mitad del siglo XIX, con base en el estudio de sus maneras de ser, 

desde sus vivencias, experiencias y rol dentro de la vida cotidiana, reconociendo su 

participación en la conformación de la nación mexicana. 

Se les brindará la posibilidad de “vivir la historia”, sentirla e imaginarla; se mostrará 

ante los ojos de los jóvenes, que los acontecimientos son resultado de las propias acciones 

humanas, por lo cual pueden reconocerse como sujetos históricos y asumir una posición 

ante lo que sucede y ante las experiencias, para crear sus propias explicaciones, es decir, 

para construir su propia historia, y que no necesariamente nos lo dan los documentos o 
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testimonios. Será guiarlos a una historia que lleve más a los actos humanos, de aventura, de 

alegría, de aciertos, de defectos, de impredecible y emocionante. 

Para alcanzar estas metas, se plantea una didáctica interactuada que usará diversos 

recursos que propicien en los jóvenes la adquisición de habilidades y destrezas mentales 

como el razonamiento, la lectura, la interpretación, manejo de conceptos, comprensión de 

tiempo y espacio, la expresión oral y escrita, el trabajo grupal, hábitos, actitudes y valores. 

Para el manejo de estas ideas en el aula, será necesario el uso de una narrativa 

docente, para motivar, interesar y generar la participación en el aula, recreando escenarios, 

vivencias y situaciones cotidianas. Porque la vida más importante históricamente, es la 

cotidiana, que es donde los sujetos interactúan, se desarrollan y expresan diversas 

emociones. Siendo un elemento propicio para la motivación y el acercamiento al joven 

hacia la labor de un historiador, que investiga, reflexiona, cuestiona, interpreta y expresa su 

opinión.  

Y que para el presente en las aulas, es un elemento propicio para la motivación y el 

acercamiento al joven hacia la labor del historiador, que investiga, reflexiona, cuestiona, 

interpreta y expresa opiniones. El vivir la historia, sentirla y palparla desde su presente, les 

permitirá valorarla y apreciarla como algo significativo para su formación como individuos, 

desde lo académico hasta lo cotidiano. Y que en asocian con la empatía personal, 

fundamental en la enseñanza al ser una destreza trascendental para la comunicación 

interpersonal, se logrará ese trabajo conjunto en el aula y una apropiación de saberes, 

creando interpretaciones y asimilaciones de significados, gracias a la participación docente-

estudiantes.  

En ese sentido, va orientada la propuesta de trabajo, donde la didáctica interactuada 

implica la participación del docente en todo momento con los estudiantes, en una constante 



8 
 

comunicación, con el apoyo imprescindible de diversos recursos didácticos, como las 

fuentes escritas y los diversos medios existentes, que permitirán una mejor asimilación de 

los contenidos y una visión más amplia y totalizadora.  

La historia, desde el AS, será un conjunto de conocimientos en constante revisión, 

donde la instrucción y el aprendizaje se conjugarán y el docente y los jóvenes se 

complementarán, por medio de una  reelaboración cognitiva. 

       Se buscará promover una propuesta didáctica que amplié el uso de los recursos para 

el trabajo dentro y fuera del aula, puesto que se ha observado que varios trabajos 

desarrollados en el campo de la didáctica, se enfocan en el uso de un solo recurso, como 

pueden ser las imágenes, apuntes, recopilación de textos, periódicos, etc. Sin considerar la 

labor del docente, orientándose más hacia la construcción de la estrategia de un solo 

recurso, que por un trabajo articulado con el docente y los propios jóvenes, por medio el 

manejo interactuado de diversos recursos. 

 Esto permite visualizar otro elemento importante que es, la postura del profesor 

respecto a sus propias concepciones acerca del por qué y para qué de la historia en jóvenes 

del bachillerato, el cómo de los aprendizajes y la necesidad de construir saberes a favor de 

los significativo. Sin una claridad en estos aspectos, será difícil trascender en el aula, 

propiciar aprendizajes y saberes útiles para la vida de los estudiantes.  

 Se pretende también, llevar a los maestros hacia una reflexión, análisis e 

investigación de su propia práctica, dando orientaciones y propuestas metodológicas 

viables y acordes a los contenidos, para mejorar la enseñanza de la historia, vista como un 

trabajo unido y articulado entre todos quienes son parte del ámbito educativo.  

 Por lo tanto, el objetivo de esta propuesta de trabajo educativo es: promover el 

desarrollo de habilidades cognitivas y AS en los estudiantes a partir de la didáctica 
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interactuada para la comprensión del siglo XIX mexicano (1821-1867). Así como valorar el 

uso de recursos didácticos (narrativa docente, empatía personal, imaginación, documentos y 

medios), como vía para la apropiación de saberes y habilidades cognitivas  que generen una 

historia significante. Con lo cual se pueda lograr a través de la didáctica interactuada, que 

los estudiantes: adquieran conocimientos significativos, que les permitirán comprender el 

sentido y trascendencia de la historia, aportando mejores alternativa para la práctica 

educativa y el aprendizaje de los jóvenes en el nivel de bachillerato de la ENP con base en 

la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, acordes a su ámbito educativo. 

Interviniendo directamente en una de las principales necesidades académicas dentro de la 

institución, respecto a los aprendizajes y el rol de los profesores para un viable desempeño 

de la docencia en el bachillerato universitario.  

 Para ello, se ha dividido el trabajo en tres capítulos, los dos primeros de carácter 

teórico-pedagógico y, el tercero, resultado de prácticas docentes que posibilitarán valorar la 

viabilidad de lo que se plantea lograr con este trabajo de tesis. 

En el primer capítulo se ubica la situación de la enseñanza de la historia en el 

bachillerato de la ENP, considerando que la práctica docente en la actualidad requiere de 

una labor constante de acercamiento con el contexto bajo el cual se rige, de manera que las 

aportaciones que se realicen en este campo, logren impactar en AS y acordes a las 

necesidades básicas de los estudiantes. Es por ello que se realiza un estudio y análisis del 

programa de Historia de México II que se imparte en el 5º año de bachillerato y se aportan 

propuestas que permitan darle un sentido y trascendencia de la disciplina en la actualidad. 

Puesto que la interacción de cada profesor con el contenido curricular, permite la 

construcción de propuestas de trabajo, congruentes a la enseñanza actual, y al desarrollo de 

estrategias didácticas que permitan promover aprendizajes.  
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En el segundo capítulo se propone el desarrollo de habilidades y un aprendizaje 

significativo con base en la promoción de una historia de doble dimensión, que es ubicar a 

los estudiantes respecto a cómo analizar un acontecimiento y cómo se ha hablado de él, 

comunicando la noción de una historia viva y dinámica, que se construye e interactúa con 

ella, a través de preguntas motivadoras y el trabajo grupal que lleva a la discusión, 

comparación, argumentación  e investigación. Donde los diversos recursos que se puedan 

incorporar para el estudio y explicación de la historia, cobrarán sentido, destacando el 

manejo de la narrativa docente, la empatía personal e histórica, la imaginación, las nociones 

temporales de tiempo y espacio, la imagen y el aprecio por el patrimonio tangible e 

intangible.  

Lo anterior se sustenta desde los aportes de las propuestas constructivistas  

principalmente de Lev Semenovich Vigotsky, David Paul Ausubel y Jerome Bruner, así 

como en propuestas propias de la didáctica de la historia (Edmundo O´Gorman, Fernando 

Braudel, Alan Dalongeville) y de otras áreas del conocimiento, acordes a dichos 

planteamientos (Heródoto, Karl Lowith, Kieran Egan) Y que son, acercamientos que 

permiten construir alternativas motivantes e incluyentes para los jóvenes. 

 En el capítulo 3, se presenta una propuesta metodológica para el estudio del siglo 

XIX mexicano (1821-1867), que corresponde a las unidades tres y cuatro del Programa de 

Historia de México II, con base en la didáctica interactuada y su pertinencia para la 

promoción de habilidades cognitivas y aprendizajes significativos en los estudiantes de 

bachillerato de la ENP. La cual se valoró con base en las experiencias de los estudiantes y 

se lograron plantear las potencialidades de la estrategia y su utilidad para la enseñanza de la 

historia. Y que, como toda propuesta educativa, esta podrá seguir siendo enriquecida desde 
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una constante revisión y análisis, siendo partícipes los docentes, estudiantes y demás 

sujetos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Así, en este trabajo se propone que los jóvenes estudien como lo haría un 

historiador, comprendiendo las acciones significativas del ser humano en un tiempo y 

espacio determinado, con base en la indagación y el estudio de fuentes documentales, 

visuales, sonoras, informáticas, que les permita a partir de una metodología propia, la 

construcción de explicaciones y la capacidad de comunicarlas, con base en el análisis y la 

reflexión de lo estudiado.  

De esta manera los estudiantes irán adquiriendo una personalidad autónoma, críticos 

ante  lo presente y pasado de las sociedades, especialmente de su propio contexto, tomando 

y asumiendo una postura propia, en el estudio de los hechos o procesos históricos, 

reconociéndose como sujetos interlocutores de significados. Aspectos que se establecen 

dentro del Plan de Estudios de la ENP y los programas de las asignaturas referentes a la 

enseñanza de la historia. Así mismo, podrán comprender su realidad, con sentido crítico y 

participativo a través del dominio de habilidades, que es propiamente el sentido de la 

historia en el aula: identificar la utilidad del conocimiento histórico para su vida presente, a 

través del desarrollo de habilidades que le permitan ser parte del conocimiento global o 

total. 

Por lo tanto, la labor educativa de la historia será un accionar que buscará 

continuamente experimentar (en el sentido de conocer algo por la propia práctica) la 

historia, vivir sus emociones, palparla, sentirla y valorarla, usando recursos que ofrecen 

otras disciplinas como la literatura, la poesía, la narrativa y el arte en sus diversas 

expresiones, y que coadyuvan al enriquecimiento del conocimiento.  
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Si se logra que los estudiantes disfruten de una constante comunicación con sus 

maestros, una relación interpersonal que conlleve al estudio de la historia de manera 

conjunta, conociendo gustos e intereses propios, y se logre comprender los acontecimientos 

históricos, con base en las sesiones de clase y los recursos didácticos que se les presentan, 

se logrará en gran medida, alcanzar los fines de la educación: intentar comprender mas 

sobre la vida, y particularmente para la historia, intentar comprender más sobre la vida de 

los hombres, en un tiempo y espacio determinado, desde el acontecer de lo cotidiano, de lo 

que se busca que perdure por ser significativo para el presente y que enriquece la vida de la 

gente. 

     Porque es a través del reconocimiento de la historia y la manera en que se construye, 

como se  logrará apreciar de manera más clara, su trascendencia en la escuela y el impacto 

en los jóvenes de educación media, respondiendo a la promoción de las competencias que 

habrán de trabajarse en su beneficio, promoviendo el manejo de habilidades, conceptos, 

actitudes y valores.  

El presente estudio, está encaminado a generar mejores resultados en la enseñanza 

de la historia de México, considerando que dentro de todos los elementos que intervienen 

en la práctica docente, la interacción docente-estudiantes, es uno de los factores del 

contexto educativo, que más repercute en la calidad del aprendizaje. Donde cada docente, 

debe involucrarse en un proceso de  actualización constante, de investigación y de creación 

de diversas herramientas o alternativas didácticas, que permitirá que los estudiantes logren 

adquirir los conocimientos fundamentales que garanticen la excelencia en el bachillerato. 

 La difusión y retroalimentación que se logre de la lectura de las propuestas 

planteadas en esta tesis, permitirá crear alternativas didácticas cada vez más propicias e 

innovadoras para la enseñanza de la Historia de México, llevando a los jóvenes a descubrir 
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más allá de un contenido, al cómo y por qué de él, acercándolos al método histórico con 

base en las orientaciones y propuestas metodológicas viables a su nivel. 

Ser docente implica ser un guía y orientador que facilite el aprendizaje a través de 

diversas dinámicas grupales y formas de entender la educación como una manera de 

enriquecer la vida de los hombres, como una relación donde se interactúa con los jóvenes, 

lo cual es acrecentar su nivel de trabajo colaborativo y dinámico,  con plena participación 

de ellos, buscando la superación constante.  

Y el éxito de su labor, se sustentará fundamentalmente en que tenga realmente, un 

gusto e interés y motivación por su labor, considerando la diversidad de situaciones a las 

que se enfrenta cotidianamente la práctica educativa. Y esto le llevará necesariamente a una 

profesionalización permanente, que impactará favorablemente en la creación estrategias 

que permitirán una mejor práctica en las aulas. 

     Por eso es fundamental la preparación que se vaya adquiriendo, para no sólo lograr 

una buena enseñanza, sino para lograr que los estudiantes obtengan esas estrategias y 

habilidades de aprendizaje necesarias para alcanzar los fines educativos, aspecto que con 

base en lo observable dentro de las aulas de nuestros planteles, es necesario enfatizar.  

El docente debe ser un constante investigador de su disciplina, su labor implica toda 

una planeación y una realimentación con los grupos a cargo, en el sentido de conocer su 

contexto a partir del cual se habrá de estudiar la asignatura y manejar diversos recursos que 

permitan lograr un aprendizaje trascendente. Apreciando el conocimiento como algo vivo 

dinámico y en constante proceso de reconstrucción y valorando la importancia de los 

aprendizajes mutuos, resignificando el rol de los estudiantes y docentes, lo cual nos lleva a 

la trascendencia de la interrelación personal.  



14 
 

Es finalmente, generar un accionar docente que logre mejores ambientes de 

aprendizaje, rescatando las experiencias, los conocimientos previos y revalorando el 

accionar de los jóvenes como portadores o interlocutores del conocimiento.  
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CAPITULO 1. Historia: Su enseñanza en la ENP 
 

La educación se aprende por contagio, por 
contacto. Es transformación silenciosa, 
pero inexorable; motivar, emocionar, en 
eso consiste: en mover, y “nada mueve 
más que los buenos motivos” 
 

Ángel Gabilondo Pujol  
Filósofo y ministro de Educación de España.  

 
Fragmento del discurso pronunciado en nombre 

 de los premios Honoris Causa. UNAM. 2010.  
(En Romero, 2010: p. 7)  

 
 
1.1. La historia presente en las aulas. 
 
 
La práctica docente en la actualidad requiere de una labor constante de acercamiento con el 

contexto bajo el cual se rige, de manera que las aportaciones que se realicen en este campo, 

logren impactar en AS, acordes a las necesidades básicas de los estudiantes. Hoy día, los 

jóvenes de Educación Media Superior, con una edad de 15 a 18 años, viven rodeados de 

una serie de elementos que los determinan como sujetos, ya sea de carácter económico, 

social o cultural. En el ámbito del Bachillerato Universitario, de la ENP, ingresan con una 

perspectiva de lograr culminar una carrera universitaria que les permita desarrollar una 

economía sustentable y, ante dicha perspectiva, se ven inmersos en una serie de asignaturas 

que buscan coadyuvar en su aprendizaje para alcanzar la meta trazada.  

 Sin embargo, en la práctica cotidiana, se muestra que los jóvenes transcurren su 

bachillerato con una serie de motivaciones propias de su edad. Se interesan más por tener 

amistades, asistir a fiestas, escuchar música, jugar, tener una pareja, y en menor grado, a 

aprender lo relativo a los contenidos dentro de los salones de clase. 
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 Aunado a ello, su vida está rodeada por una serie de medios de comunicación o 

tecnológicos que son parte de sí mismos; la televisión y el internet, son factores que 

influyen y determinan su forma de proceder, en algunos casos en detrimento de su 

personalidad como individuos y sujetos sociales.  

 Pensando tales aspectos, su estancia en el aula les resulta aburrida y monótona, 

porque ven confrontados sus gustos y necesidades, por una clase en la cual, además de no 

darle un sentido para su vida, les resulta tediosa y monótona, porque no son partícipes de la 

misma, no les es significativa. Y ante la carencia de estrategias o metodologías que les 

permita incorporarse al conocimiento y darle un sentido para su realidad; se distraen y 

buscan alternativas para liberarse de ello. Por lo anterior, muestran actitudes diversas y 

dispersas, por ejemplo; estudian aislados, presentan rebeldía, mala conducta, o no entran a 

las clases y se van con sus amigos o novia, a cualquier otro lugar.  

 Y esto puede presentarse de manera más continua si se revisa a partir de la 

enseñanza de la Historia dentro de la ENP, donde su estudio se presenta como una mera 

transmisión de conocimientos por parte del profesor, donde el estudiante no interactúa, 

enfocando su enseñanza más en un discurso acabado, prevaleciendo la obra de los grandes 

individuos, dentro de una serie de datos cronológicos, enmarcados en los acontecimientos 

trascendentes para una historia enumerativa, memorística y enaltecedora de hechos, que no 

cobran ningún sentido para los educandos. Aunque han existido intentos de mejoría en la 

enseñanza, usando nuevos recursos, esta quedo en lo superficial, al ser enfocada más en la 

construcción de propuestas desde el punto de vista de alguna teoría o desde la perspectiva 

docente, dejando fuera la participación  de los jóvenes y el contexto bajo el cual se habrá de 

generar una enseñanza que impacte y propicie AS.  
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 Por lo tanto persiste en la enseñanza de la historia, aquello que aparentemente se 

estaba superando, y que en voz de los jóvenes que han concluido su bachillerato o están por 

concluirlo, persiste aún: “El problema es que te presentan la historia de una forma, ajena a 

tu vida, y no te permiten hacerte participe de ella. Por ejemplo en Historia de México, te 

presentan a los héroes como personas no reales, sólo como datos”1

 En las aulas prevalece una historia “aburrida cuando no lo es (donde tiene que ver 

mucho el maestro),  memorizada, en forma de efemérides, aprendizaje de fechas que 

después del examen se olvidan, tediosa, dictada, muy limitadas a los libros de texto, muy 

pobre sinceramente”

 

2

 Para lo cual, la instrucción y el aprendizaje se conjugan y el docente y el educando 

se vuelven complementarios para la construcción del conocimiento, generando AS. Sólo de 

 

 Esto no quiere decir que no hayan existido logros y avances significativos en la 

enseñanza de la historia, y que son reconocidos por los jóvenes, pero es evidente que falta 

mucho por hacer. Y ese es el quehacer de cada docente de historia, trabajar por una 

didáctica que permita una enseñanza por descubrimiento: donde el estudio del pasado sea 

un medio para la comprensión y el análisis del presente, llevando al joven a la indagación, 

siendo el docente organizador del trabajo grupal. Donde se promueva una enseñanza 

reconciliadora en la cual el aprendizaje sea una reelaboración cognitiva (preconceptos e 

ideas previas de los estudiantes), siendo la historia un conjunto de conocimientos en 

constante revisión.  

                                                 
1 Martha Santiago (24 años), Centro Tecnológico Industrial y de servicios (CETIS) No. 10. Opinión 

recopilada a través de un cuestionario aplicado a estudiantes aspirantes a egresar al nivel licenciatura de la 

UNAM o UAM, febrero-marzo de 2011, en el Centro psicopedagógico y de Orientación Vocacional 

(CENPOV).   
2 Diversas opiniones (CENPOV).   
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esta manera, podremos ir erradicando ese fantasma de la historia que pervive en las aulas, y 

que Eduardo Galeano identificó, en sus experiencias educativas: 

 

Yo fui un pésimo estudiante de historia. Las clases de historia eran como visitas al 

Museo de Cera o a la región de Los Muertos. El pasado estaba quieto, hueco, mudo. 

Nos enseñaban el tiempo pasado para que nos resignáramos, conciencias vaciadas, al 

tiempo presente: no para hacer la historia que ya estaba hecha, sino para aceptarla. La 

pobre historia había dejado de respirar: traicionada en los textos académicos, mentida 

en las aulas, dormida en los discursos de efemérides, la habían encarcelado en los 

museos y la habían sepultado, con ofrendas florales, bajo el bronce de las estatuas y el 

mármol de los monumentos. (UPN. 1994: p. 5.). 

 

 Claramente se muestra que lo que aprenden los jóvenes es a adquirir estrategias para 

permanecer con vida en el salón y aprobar las asignaturas, de ahí también deviene el 

problema de la constante aparición de la tecnología como distractor, sobre todo si el 

docente no los logra ubicar en un contexto, que le permita usarlo como un recurso didáctico 

innovador y de impacto positivo en  los educandos.  

 Esto implica redimensionar la labor educativa, específicamente acerca de la función 

del docente y cómo esta visualizando su práctica, donde su cuestione sobre los aprendizajes 

o saberes que debe alcanzar un joven, de qué manera se han de alcanzar y cómo pueden ser 

significativos y aplicables para su presente.  Si esto se enfoca a la enseñanza de la historia, 

habría que determinar primeramente que no es la ciencia del pasado, sino la que estudia 

acontecimientos en un tiempo y espacio, que permite comprender el presente, ante un 

interés o motivación de los jóvenes.  

 El papel del docente no es transmitir lo sucedido en el pasado, habrá de ser un 

facilitador del aprendizaje que, comprendiendo su presente en las aulas, será un guía y 
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orientador, que posibilite el estudio de la historia a través de diversas dinámicas grupales y 

estrategias de enseñanza, como una relación donde se interactúa con los alumnos y demás 

sujetos partícipes en el proceso EA, desde su ámbito presente. El ser facilitador implica 

entonces centrarse más en el cómo, por qué y cuándo aprende un estudiante, que en la 

enseñanza, fría y estática. Y tan viva y dinámica es la historia que los alumnos sugieren: 

 

realizar prácticas, más dinamismo, no dictar, interactuar, que sean más alivianados, 

que convivan más con nosotros, que aunque sepamos que hay reglas no hace daño 

convivir y platicar, que haya una conexión de alumno (a) y profesor (a). Además que 

existan mayores explicaciones si no se entiende, y que los maestros sean constantes, y 

se prepararen más.3

                                                 
3 Opiniones de estudiantes de Iniciación Universitaria, recopiladas en la ENP No. 2 “Erasmo Castellanos 

Quinto” durante el ciclo escolar 2008-2009. 

 

 

 Por lo tanto, al educación adquiere sentido en la medida que se aprenda a cómo 

aprender, tomando en cuenta que el conocimiento no es estático y que lo importante es 

promover la indagación, despertar la curiosidad, el conocimiento de los sujetos que 

interactúan y la confianza en los aportes y construcciones de los sujetos. Estas acciones 

deben llevarse a la práctica situándose el docente como una persona auténtica, que 

interactúa con los estudiantes, que expresa su modo de ser ante ellos y les genera confianza, 

los aprecia y les muestra su respeto, engrandece el clima para el aprendizaje “Y si a todo 

esto se agrega una atención empática y sensitiva del alumno, se crea realmente un clima 

liberador que estimula un aprendizaje autoiniciado y el crecimiento. Se confía en que el 

estudiante puede evolucionar”. (Rogers, et al. 1996: p. 198). 
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Cuando la persona ha sido aceptada y considerada, tiende a desarrollar una actitud más 

apreciativa hacia sí misma.  

Cuando la persona es empáticamente oída, se hace posible para ella escuchar con más 

precisión el caudal de sus experiencias  internas, y al comprenderse y estimarse a sí 

misma, se desarrolla más de acuerdo con las experiencias; llega a ser más verdadera, 

más auténtica.    

Todo esto - las actitudes recíprocas del terapeuta – significa que  la propia persona es 

quien puede contribuir de modo más afectivo a su crecimiento. Hay una mayor libertad 

para ser la persona total que es interiormente (Rogers, 1978). 

 

1.2. El docente desde los planteamientos de una reforma curricular 

 
Por lo anterior, se comprende que gran parte de la mejora en la calidad de la educación en 

el bachillerato, está en los docentes, en la medida que nos actualicemos y pongamos 

realmente en práctica, conocimientos que impacten en los jóvenes y les sean significativos. 

No basta con cursar sino con impactar en nuestros salones de clase, con base en lo 

aprendido, así como una actitud propicia para una educación metacognitiva. Lo que implica 

ser propositivo y partícipe en lo curricular, donde también es prioritaria la institución 

educativa,  porque tal como indica, Beatriz Macedo y Raquel Katzkowiczy (2002: p. 140).  

 

La necesidad de realizar una profunda reflexión acerca de la estructura y de los 

contenidos de los currículos de la educación (…) es innegable. Uno de los aspectos 

que aparece como prioritario es permitir que dentro de una verdadera 

descentralización se jerarquice el aporte específico de la institución educativa sobe la 

propuesta curricular general. 
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La educación del presente requiere de una adecuación constante acorde a las 

necesidades de un mundo dinámico y en transformación, implica una reconsideración en las 

funciones de todos quienes son parte del proceso EA. Donde ahora es importante un trabajo 

conjunto y articulado, basado en el manejo de valores y habilidades acordes a la sociedad. 

 Y es aquí que dentro de la función docente, debe existir una plena consciencia de 

los nuevos retos que se presentan y que necesariamente ya deben de estarse asumiendo, 

como es el uso de las tecnologías y la atención efectiva y adecuada a los estudiantes.  

Las exigencias actuales sustentan la enseñanza de las diversas asignaturas, donde el 

educando y el docente construyan el conocimiento, con base en reflexiones, discusiones, 

indagaciones y conclusiones acerca del mismo, el cual es constituido con base en la 

participación y opinión de ellos mismos, en ese proceso de aprendizaje significativo. 

Sobre este asunto es donde se percibe uno de los principales problemas que enfrenta 

el bachillerato universitario. ¿Qué tanto los docentes están comprometidos con su quehacer 

cotidiano y las responsabilidades que enfrenta?, para ello habrá que asumir el nuevo rol 

dentro de la práctica cotidiana, donde se atenderá a una población numerosa y diversa, con 

deficiencias y potencialidades. En la necesidad de laborar de manera interactuada donde 

uno puede aprender del otro; además e la imperante necesidad de apropiarse de los recursos 

que ofrece la modernidad, como vía para la promoción de aprendizajes, esto es, el uso de la 

tecnología, la actualización constante y el compromiso ante los jóvenes para ofrecerles 

habilidades propicias para el mundo globalizado en el cual habrán de vivir. 
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Los cambios en el currículum, las políticas educativas y su evaluación, así como el 

desarrollo profesional de los docentes, debe instrumentarse desde su contexto, es decir 

desde una realidad tangible y analizada de manera procedimental, no desde una ideología.4

Las reformas contemporáneas al curriculum conllevan nuevas áreas de estudio y una 

constante adecuación en los procedimientos para su enseñanza, reconociendo la diversidad 

de intereses y capacidades de los estudiantes y el accionar docente desde una perspectiva 

que requiere de una profesionalización constante. Todo ello permitirá ofrecer alternativas 

 

El sentido por el cual se habrían de plantear propuestas curriculares, es creando 

capital creativo y metacognitivo, por ejemplo: integrar el aprendizaje formal e informal, 

conocimiento declarativos (saber qué) y el conocimiento de procedimiento (saber cómo), 

enfrentar, transformar y resolver los conflictos pacíficamente, lo que incluye habilidades 

ciudadanas participativas y activas, crear, reorganizar y transferir conocimientos, manejar 

situaciones ambiguas, problemas imprevistos y circunstancias impredecibles, trabajar y 

aprender con eficacia en equipo, entre otros.  

Aquí está el nuevo rol del docente que habrá de manejar estos aspectos con base en 

las características propias de su asignatura, interrelacionando los objetivos y propósitos que 

posibiliten el manejo de esas habilidades en el aula. Todo ello con vías a lograr que las 

metas de la escuela sean el que los jóvenes adquieran la capacidad de seleccionar, 

interpretar y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos. 

                                                 
4 Una de las necesidades vitales es la reforma curricular está en lo abstracto y disociado de los programas, de 

su vida presente y futura. Predominando en el caso de la ENP y el Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH), una exagerada carga de asignaturas, muchas de las cuales fueron respuesta de paradigmas de los años 

sesentas. El estudiante se enfrenta a un bachillerato a destajo, carente de significado e intrascendencia para su 

vida.  
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profesionales acordes a la sociedad presente. Sólo así se logrará elevar los estándares de 

calidad y eficiencia, aplicadas para realmente mejorar la calidad de la educación, y no sólo 

como una vía que lleva a la marginación y limitación de oportunidades, problema 

agudizado por la “terrible” desigualdad social. Plantearse el ¿qué se debe evaluar? es un 

principio que el estado habrá de plantearse en la búsqueda de un cambio con sentido y 

éxito. 

Habrá que pensar en las competencias clave que habrán de manejarse en la 

educación, así como determinar cómo y dónde se han de instruir estas competencias para 

garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a su enseñanza. Puesto que los 

estudiantes requieren hoy día, contrario al conocimiento memorístico, instrumentos 

apropiados para seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento requerido con el fin de 

hacer frente a los modelos cambiantes de empleo, ocio y familia, que es el sentido de la 

competencia o competencias, definido por J. Coolahan (citado en Red Europea de 

Información en Educación [Eurydice] 2002: p. 13) como “la capacidad general basada en 

los conocimiento, experiencias, valores y disposiciones que una persona han desarrollado 

mediante su compromiso con las practicas educativas”  

De aquí se desprende la necesidad de ubicar las competencias clave para el 

desarrollo de un nuevo curriculum, las cuales serían las que fuesen indispensables para 

vivir bien. Debe ser necesaria y beneficiosa para cualquier individuo y para la sociedad en 

su conjunto. Así como permitir que un individuo se integre apropiadamente en un número 

de redes sociales, al tiempo que permanece independiente y personalmente eficaz tanto en 

situaciones que le son conocidas como en otras nuevas e imprevisibles. “No ponerse de 

acuerdo sobre lo básico imprescindible que deben aprender todos los alumnos, cuestiona 

la existencias misma de un proyecto social compartido“(Coll y Elena Martín, 2006: p. 12). 
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De manera general en el ámbito mundial, se considera que las competencias clave 

deben centrarse en la lectura, la escritura, las nociones matemáticas y las competencias 

genéricas, independientes de las materias o transversales, que no están ligadas a ninguna 

disciplina sino que se pueden aplicar a una variedad de áreas de materias y situaciones, por  

ejemplo: la comunicación, la resolución de problemas, el razonamiento, el liderazgo, la 

creatividad, la motivación, el trabajo en equipo y la capacidad de aprender. 

Con base en ello, será una prioridad en toda reforma curricular y para el estudio de 

la historia, considerar el papel crítico de la competencia metacognitiva, la capacidad para 

comprender y controlar el pensamiento propio y los procesos de aprendizaje. Valorar la 

incorporación de las competencias personales (curiosidad, motivación, creatividad, 

honradez, autoestima, iniciativa, perseverancia) y las competencias sociales o 

interpersonales (trabajo en equipo, relaciones privadas y profesionales mediante una 

comunicación eficaz, competencias lingüísticas y la toma de conciencia y el respeto hacia 

otras culturas y tradiciones. Y finalmente considerar la importancia de las TIC´S y las 

lenguas extranjeras. La European Commission (En Eurydice, 2002: p. 25) propuso ocho 

campos dentro de las destrezas básicas del aprendizaje: 

 

• La comunicación en lengua materna, 

• la comunicación en lenguas extranjeras, 

• las TIC´S, 

• el cálculo y las competencias en matemáticas, ciencia y tecnología, 

• el espíritu empresarial 

• las competencias interpersonales y cívicas, 
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• el aprender a aprender, y 

• la cultura general. 

 

 Todo ello debe estar vinculado y manejado a partir de las distintas asignaturas de 

un curriculum, jugando un papel trascendente el docente, quien debe asumir los retos del 

presente y comprender que será una de las instancias que llevará a la preparación de los 

estudiantes para que actúen de manera eficaz fuera del contexto escolar.  

Las competencias son un referente para la acción educativa, donde debemos ayudar 

a los jóvenes, a construir, a adquirir y desarrollar. Y en consecuencia será un referente a 

evaluar, considerando los alcances adquiridos, durante el proceso de construcción del 

conocimiento y en la adquisición de las competencias. Comprobar que todos los estudiantes 

hayan adquirido al término de un ciclo educativo, el nivel de logro adquirido.  

Pero como las competencias y las capacidades no son directamente evaluables, es 

una tarea del docente elegir los contenidos más adecuados para trabajarlas y desarrollarlas, 

de acuerdo al grado y nivel, manejando indicadores precisos de evaluación y acertar en las 

tareas que se le pide al alumno que realice, y que sería aplicable en la instrumentación de 

un curriculum, para cada una de las asignaturas. 

Con base en los elementos planteados que permiten el logro de una reforma 

curricular, el Estado debe asumir su compromiso ante la sociedad y reconocer la 

trascendencia de la educación como vía para el mejoramiento económico y social de país, 

donde la práctica gubernamental fundamente los estudios actuales sobre políticas y 

reformas educativas, con base en una investigando acerca de los procesos que caracterizan 

el ámbito educativo y cultural, donde garantice su atención, a partir del reconocimiento de 
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las competencias clave, dotando a las escuelas de los medios necesarios para su desarrollo, 

como el contar con tecnologías, internet y recursos multimedia, mejorando los niveles de 

cultura digital, implicando a los docentes, actualizando constantemente la definición de las 

destrezas básicas parea la sociedad del conocimiento.  

Esto es, desarrollar las competencias clave, es decir, aquellas que son esenciales 

para participar activamente en la sociedad, lo que es una educación para la ciudadanía. 

Reconociendo lo que hoy es un principio aceptado por amplios sectores educativos en lo 

que se refiere al curriculum y los estándares de evaluación, y que es la necesidad de 

alinearlos haciendo coherentes y complementarias ambas líneas de actuación. (Coll y Elena 

Martín (2006: p. 8). 

Si no existe en nuestro país el sentido de la educación como medio para el 

desarrollo, como una fuente que genere ciudadanos que brinden al Estado mejores opciones 

para su futuro y se sigue centrando el cambio sólo en el currículum, y las escuelas, como si 

fueran los únicos escenarios y agentes educativos implicados en la educación y formación  

de las personas, continuaremos con el rechazo al cambio en el cambio educativo 

 

los cambios responden más a los cambios en los proyectos sociales y culturales de los 

grupos dominantes, que un resultado de la dinámica interna del sistema educativo, o 

una consecuencia de los resultados de evaluaciones de rendimiento del alumnado; y 

de ahí también el peso y la importancia de los argumentos y de las opciones 

ideológicas en los procesos de actualización y revisión del currículo. (Coll y Elena 

Martín, 2006: p. 21). 
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1.3. La enseñanza de la historia, retos de su reforma académica 

 

En la actualidad, las instancias gubernamentales responsables de la educación, buscan a 

través de una serie de reformas, propiciar mayores logros en cuanto a los aprendizajes de 

los estudiantes, para ello generan una serie de acciones que van desde diseñar nuevas 

políticas educativas que propicien reformas en los planes y programas, hasta desarrollar 

acciones para mejorar la práctica docente. Y en ese sentido, la enseñanza de la historia ha 

sido una de las asignaturas que constantemente se  ha buscado reorganizar, a partir de las 

necesidades imperantes en el contexto social. 

 Para ello, se diseña una reforma educativa, la cual habrá de orientar la organización 

curricular, los desempeños escolares, así como los aspectos que caracterizaran a la 

disciplina, desde su conceptualización, su proceso de indagación, el papel de docentes y 

estudiantes, así como su trascendencia para la educación de los jóvenes. Así mismo, 

generalmente se define que los propósitos de la historia van encaminados a la comprensión 

del presente a partir del estudio de los sucesos del pasado y viceversa, y que se habrán de 

lograr a través de la reflexión, análisis e interpretación de los hechos históricos.  

En consecuencia, deben considerarse varios aspectos para lograr una reforma 

pertinente y viable para el momento actual. Una de las primeras acciones debe ser la 

conformación de planes y programas, elaborados desde un trabajo colectivo que involucre a 

los docentes y comprenda la práctica en el aula. Deben crearse espacios académicos que 

discutan, propongan y construyan propuestas de trabajo en las escuelas. 

Es una necesidad imperante, puesto que conlleva a una mejor propuesta curricular, 

de otra manera, al diseñarse propuestas desde direcciones generales o consejos puede 

originar un rechazo, puesto que “en tales planificaciones existe una tendencia a efectuar 
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generalizaciones que ofrecen muchas dificultades para ser puestas en práctica” (Díaz, 

2009: p. 43). Pero esto puede quedarse en lo superficial, si no consideramos la labor de los 

profesores; porque los espacios de discusión pueden convertirse en zona de conflicto, ya 

sea por situaciones que prevalecen en la institución o por asuntos que van desde lo 

académico hasta lo personal, es decir, no existen acuerdos acerca del trabajo docente, el 

perfil de la disciplina o simplemente por la apatía hacia ciertas prácticas y modos de ser de 

los miembros de la academia.  

Por lo tanto, es fundamental que se enfatice en toda propuesta curricular, el sentido 

de la docencia, que implica una constante preparación, una permanente búsqueda de mejora 

por medio del diseño y aplicación de diversas estrategias que lleven a los estudiantes a la 

adquisición de habilidades de aprendizaje, guiándolos para que logren construir su propio 

conocimiento, basándose en el método histórico.  Lo cual se irá logrando poco a poco y en 

la medida que se asuma el compromiso ante la disciplina y la educación; puesto que un 

modelo didáctico, al explicitar coherentemente las relaciones de todos los elementos, 

permite al profesorado contrastar su práctica y comprenderla mejor, situarla dentro de los 

cambios habidos en el modo de concebir la historia y la enseñanza.  

Tales consideraciones cobran sentido si se reconoce que nuestra labor va más allá de 

un tema, es una oportunidad de lograr a través de diversos contenidos de la materia, que 

logren apreciar su propia persona, su cultura, su sociedad y sobre todo su papel dentro de 

ella. Es acercarlos al conocimiento de su pasado personal y social, que implica comprender 

los hechos pasados y explicar su sentido para la vida. Ya Comenio (2009, pp: 33-36), autor 

del siglo XV, señalaba que la tarea educativa va más allá de un contenido, debe ser 

formativa y debe involucrar a los estudiantes, para que logren sabiduría en el 
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entendimiento, prudencia en sus acciones y piadosos de corazón, a través de la enseñanza 

de lo que les rodea y de nosotros mismos.  

Los fines de la educación deben ser orientados desde la práctica que involucra; la 

participación de los sujetos (directivos, profesores, estudiantes y padres de familia), la 

recuperación de sus experiencias y la creación de un diseño curricular; para debatir sobre 

las funciones y la elaboración de los programas, propiciando un trabajo didáctico que 

analice las finalidades a las que debe atender el acto educativo y cómo se pueden expresar 

tales finalidades en la orientación global del sistema educativo, en la selección del 

contenido y en las formas de trabajo pedagógico aplicadas dentro del aula.  

La cuestión principal es, cómo establecer mediante las actividades del aula, una 

coherencia entre problemas globales de la educación y técnicas de trabajo escolar. Sólo así 

se construirá una reforma académica coherente y acorde a las necesidades imperantes del 

país. (Díaz, 2009: pp. 56-59). 

Entonces, para evitar una reforma curricular superficial y simulada, es necesario 

generar un debate respecto a la estructura de un programa que debe ser enfocado hacia los 

contenidos, el aprendizaje y la función didáctica, en una concreción de habilidades básicas 

a desarrollar, desde las experiencias. Donde los contenidos sean vistos de manera global e 

integral con las demás asignaturas, y se seleccionen los contenidos básicos o habilidades 

centrales a las que debe atender un programa, que indudablemente deben responder a un 

mayor logro de competencias por parte de los educandos, en su práctica social.  Puesto que 

como indica Comenio (2009: pp. 33-36), en las escuelas hay que enseñar todo a todos, no 

en el sentido de que todos tengan conocimientos especialmente acabados y laboriosos de 

todas las ciencias y artes, sino  en el sentido de enseñar a todos cuantas cosas hacen 
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referencia al hombre completo, aunque unas hayan de ser después de mayor uso para unos 

que para otros.  

Hay que  ser enseñados e instruidos acerca de los fundamentos, razones y fines de 

las más principales  cosas que existan y se crean. Y hay que atender a esto, especialmente, 

para que no ocurra nada, durante nuestro paso por este mundo, que no sea tan desconocido 

que no lo podamos juzgar modestamente y aplicarlo con prudencia a su uso cierto sin 

dañoso error. 

Y precisamente desde esta idea, será posible en la enseñanza de la historia, 

promover en loa jóvenes la formación de una personalidad autónoma, el ser críticos ante lo 

pasado y presente de su sociedad, ser conscientes y asumir una postura, en el estudio de los 

hechos o procesos históricos. Para que puedan comprender su sociedad presente y enfrentar 

su realidad, con sentido crítico y participativo a través del dominio de habilidades.  

Por lo tanto, en la práctica de la historia en el aula, no se trata de que el docente sea 

un transmisor del conocimiento ni que sus estudiantes sólo vean la importancia de conocer 

los hechos pasados que conllevan a su comprensión en el presente, sino que valoren la 

utilidad del conocimiento histórico para su vida presente, a través del desarrollo de 

habilidades que le permitan ser parte del conocimiento. La función del profesor en el aula 

será entonces, la de un facilitador del aprendizaje, con base en la idea de la historia como 

algo práctico, dinámico y cambiante, en construcción. 

Uno de los mayores retos está en la propia práctica cotidiana, en el devenir de cada 

clase en el aula, donde cada profesor debe plantearse la necesidad de crear no solamente 

diversas propuestas didácticas, sino de plantearse realmente el carácter experimental de las 

actividades de aprendizaje, dentro de la programación de un curso. Y que debe llevar a la 

búsqueda de una situación dialogante y empática con los estudiantes, que genere 
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situaciones de interacción y aprendizaje mutuo, para expresarse, opinar y construir 

explicaciones. Donde exista una interacción no solamente entre los sujetos y su contexto, 

sino también con los apoyos didácticos que promuevan aprendizajes, para que en realidad 

sean significativos. Es preparar a los jóvenes para:  

 
adquirir un conocimiento verdadero y sólido, no falso y superficial; es decir, que el 

animal racional, el hombre, se guíe por su propia razón, no por la ajena; no se limite 

únicamente a leer y aprender en los libros pareceres y consideraciones ajenos de las 

cosas, o a retenerlas en la memoria y recitarlas, sino que sea capaz de penetrar hasta 

la médula de las cosas y conocer de ellas su verdadera significación y empleo. 

(Comenio. 2009: p. 41)    

 

 
      La historia tiene una finalidad trascendente en la educación media, al ser formativa 

y promotora de  habilidades que le permitan al alumno comprender, el acontecer social a 

través del tiempo, por lo tanto, una reforma académica con sentido y propicia en la 

enseñanza y el aprendizaje de la historia, debe ser planteada desde las características 

propias de la disciplina, donde sea vista como una oportunidad de lograr a través de los 

diversos contenidos que la componen, que los estudiantes aprecien su propia persona, su 

cultura, su sociedad y sobre todo su papel dentro de ella, como sujetos históricos. 

La labor institucional, en busca de una reforma curricular debe ajustarse a un 

presente y a las experiencias obtenidas a lo largo del tiempo (Díaz, 2009: pp. 95-97), que le 

permitan hacer una renovación metodológica, centrada principalmente en el ámbito escolar 

y las formas de aprender, así como a la modificación de aspectos de la sociedad y de las 

instituciones; de otra manera, continuará la dinámica de las “buenas intenciones” y “malas 
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decisiones” donde pervivirá los superficial y la simulación, por encima de una 

transformación eficaz en la enseñanza. 

 

 

1.4. La historia de México II en el marco curricular de la ENP. 

 

La historia tiene una finalidad trascendente en la educación media, al ser formativa y 

promotora de  habilidades que le permitan al estudiante comprender, el acontecer social a 

través del tiempo, por lo tanto, una reforma académica con sentido y propicia en la 

enseñanza y el aprendizaje de la historia, debe ser planteada desde las características 

propias de la disciplina, donde sea vista como una oportunidad de lograr a través de los 

diversos contenidos que la componen, que los jóvenes aprecien su propia persona, su 

cultura, su sociedad y sobre todo su papel dentro de ella, como sujetos históricos. 

La historia no es la ciencia del pasado, sino la que estudia acontecimientos en un 

tiempo y espacio y que le permite comprender su presente y perfilar un futuro. El estudio 

de la historia, como disciplina humanística, está en un proceso de permanente construcción, 

y de ninguna manera es inacabada ni busca la explicación total de las cosas. En ese sentido 

el aprendizaje de la asignatura no está garantizado solamente por el cumplimiento de los 

objetivos trazados en un programa, va más allá de éstos y de los contenidos. Dicho 

aprendizaje debe sustentarse en un proceso creativo, donde maestro y estudiante, 

interactúan con el objeto de generar conocimiento y juntos descubren su lógica de 

construcción.  

Al no existir un currículo, que nos lleve por sí mismo al desarrollo de un 

pensamiento crítico, la acción del docente es prioritaria para que los contenidos 

disciplinarios de un programa, sean concebidos como formas de pensar la realidad, abiertas 
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a lo nuevo e inédito, donde el trabajo en el aula permita pasar a un pensamiento práctico, a 

una dimensión propiamente histórica, reconociéndose, educandos y docentes, co-partícipes 

de la misma y ubicándose como sujetos históricos.  

En la práctica cotidiana, debe estar presente de manera permanente, el sentido del 

¿por qué? y ¿para qué? de la enseñanza de la historia, la cual permitirá asumir una postura 

reflexiva e indagatoria acerca de ella y construir  propuestas metodológicas que lleven 

hacia un AS, lo cual nos remite a la cuestión del ¿cómo? lograr los aprendizajes en la 

historia ¿qué aspectos se deben considerar para su práctica? y ¿de qué manera se habrá de 

despertar el gusto e interés de los alumnos por ella? a fin de validar su trascendencia en la 

vida de los jóvenes. 

Además de promover conocimientos a partir de una interrelación docente-

estudiante, donde nuestra labor no se reduce solamente a mostrar en los jóvenes la 

importancia de conocer los hechos pasados a partir de su presente, sino que adquieran la 

motivación y el interés por la disciplina, para que les resulte significativa y trascendente, 

nuestra tarea estará determinada en el diálogo constante con el curriculum. 

Conocer el plan institucional, así como el programa específico de las asignaturas del 

área histórico-social, se vuelve una condición necesaria de nuestro quehacer. La interacción 

de cada profesor con el contenido curricular, permite la construcción de propuestas de 

trabajo, acordes a la enseñanza actual, y al desarrollo de estrategias didácticas que permitan 

promover aprendizajes.  

Así como la historia se va conformando como un conjunto de conocimientos en 

constante revisión, los contenidos que conforman una unidad, también adquieren esta 

característica, y serán eficaces, en la medida en que se ha hecho un diálogo con los mismos, 
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donde se busca que la disciplina sea fundamental para la formación integral e indispensable 

para la vida de los estudiantes, como ciudadanos.  

Toda revisión hacia un programa de cualquier asignatura enfocada al estudio de la 

historia, implicará la reflexión y propuestas construidas bajo la idea de ser un medio que 

mejore la práctica educativa, en la posibilidad de que sea un material de aprendizaje para el 

propio docente, experimentando y creando alternativas didácticas con su práctica. El éxito 

de un programa estará en la capacidad que tenga para estimular a los docentes, para 

explorar estrategias y para exigirse en su mejora profesional. Y el principio fundamental de 

toda revisión acerca de la historia, debe estar orientado hacia el fin de motivar el interés de 

los estudiantes por conocer la vida que van a tener que enfrentar, el mundo en el cual les va 

a tocar vivir y cómo comprenderlo, desde el aquí y ahora hacia el pasado y viceversa.  

 

1.4.1. Análisis de los propósitos de la asignatura de Historia de México II en el  

          contexto  de la educación media.  

 

El programa de estudio es una herramienta fundamental en el ámbito educativo, ya que en 

él se ofrecen propuestas o alternativas de trabajo para abordar cada unidad didáctica, de 

manera que se logren cubrir los propósitos de la asignatura y del Plan de Estudios de la 

Institución.  

En el caso del programa de Historia de México II de la ENP, a partir del cual se 

hará la propuesta didáctica, es importante conocer y analizar los aspectos didácticos que lo 

conforman, con base en el estudio de los propósitos de la asignatura en el contexto de la 

educación media desde los siguientes puntos: 
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• Análisis de la congruencia, pertinencia y relevancia de los propósitos de la 

asignatura y los fines de la institución y de la educación pública en México. 

• Análisis de la congruencia, coherencia, secuencia y pertinencia de los propósitos de 

la asignatura con los propósitos del área/ materia y su relación con otras asignaturas 

del mapa curricular. 

•  Análisis de la secuencia, coherencia y congruencia de los propósitos de la 

asignatura y los propósitos de cada una de las unidades que la componen.  

• Análisis de la congruencia y coherencia de los propósitos con el modelo educativo 

de la institución y enfoque de enseñanza de la asignatura.   

 

     La asignatura de Historia de México II es de carácter obligatorio y se imparte en el 

quinto año de Bachillerato, cubriendo un total de 90 horas, tres horas por semana y 

responde al Plan de Estudios de 1996 propuesto por el H. Consejo Técnico.  

     En la Presentación se establece la ubicación de la materia en el Plan de Estudios 

(obligatoria, teórica e impartida en el quinto año de Bachillerato) y que corresponde a la 

etapa de profundización de la enseñanza, aspecto incluido en el Núcleo Básico del Plan de 

Estudios. Se anota la exposición de motivos y propósitos generales del curso.  

Los propósitos generales del curso de Historia de México II de la ENP, plantean el 

fomentar las facultades o habilidades de los estudiantes para que comprendan su realidad 

presente a través del estudio del pasado y su interrelación con el presente y adquiera una 

conciencia cívica a través de su participación en la vida política y social del país.  
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a) Análisis de la congruencia, pertinencia y relevancia de los propósitos de la  

    asignatura y los fines de la institución y de la educación pública en México. 

 

Las finalidades de la institución respecto a la educación media superior son los siguientes: 

 

I. Propiciar el desarrollo integral de las facultades del alumno para hacer de él un 

hombre cultivado. 

II. Coadyuvar en la formación de una disciplina intelectual que lo dote de un 

espíritu científico. 

III. Contribuir a la formación de una cultura general que le dé una escala de valores. 

IV. Formarle una conciencia cívica que le defina sus deberes frente a su familia, 

frente a su país y frente a la humanidad. 

V. Proporcionarle una preparación especial para abordar una determinada carrera 

profesional. (UNAM, 1996: p. VI). 

 

En ese sentido, existe una lógica y coherencia con relación a los propósitos 

generales del curso, puesto que plantea el fomentar las facultades o habilidades de los 

estudiantes para que comprendan su realidad presente a través del estudio del pasado y su 

interrelación con el hoy y adquiera una conciencia cívica a través de su participación en la 

vida política y social del país.  

Señala que los jóvenes habrán de desarrollar sus capacidades de reflexión y análisis, 

sus inquietudes intelectuales; sus hábitos de estudio y trabajo y sus actitudes de 

responsabilidad como universitario y como ciudadano; lo cual es pertinente, puesto que son 

la base de su desarrollo profesional. Y es pertinente para la educación pública de México 
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porque pretende fomentar habilidades y valores propicios para los jóvenes, donde se 

fomente más el aprendizaje significativo que un estudio memorístico y enciclopédico que 

limita en gran medida el potencial de los estudiantes. Aspectos que se contemplan en las 

finalidades esenciales del bachillerato. Los objetivos institucionales y las orientaciones del 

Programa Nacional de Educación, destacan como puntos importantes a desarrollar el que 

los estudiantes logren: 

 

• Desarrollar los procesos lógicos que le permitan analizar y explicar diversos 

fenómenos naturales y sociales del medio circundante, desde distintas dimensiones 

y perspectivas teóricas. 

• Aplicar en su vida cotidiana los conocimientos de diferentes disciplinas y ciencias 

en la resolución de problemas, con base en principios, leyes y conceptos. 

• Interpretar de manera reflexiva y crítica el quehacer científico, su importancia actual 

y futura; y tomar conciencia del impacto social, económico y ambiental del 

desarrollo tecnológico. 

• Asumir una actitud propositiva ante los problemas que lo afectan, atendiendo los 

más significativos de su entorno. 

• Construir una personalidad ética que considere al hombre como especie, como 

individuo y como parte de una sociedad, mediante el desarrollo y fortalecimiento de 

los valores. 

• Adquirir los elementos que le permitan consolidar su personalidad y enfrentar los 

riesgos propios de su edad. 
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• Utilizar diferentes códigos lingüísticos de acuerdo al contexto de comunicación y a 

su intención, así como interpretar correctamente los mensajes recibidos y lograr su 

adecuada estructuración con base en principios de ordenamiento, causalidad y 

generalidad. 

 

      Estos atributos serán el punto de partida para el diseño idóneo del proceso 

enseñanza y aprendizaje y no deberán verse como exclusivos de un campo disciplinario por 

su carácter genérico.5

Existe una congruencia con relación a las demás asignaturas del área social y humanística 

ya que una de las finalidades de la filosofía del bachillerato es la formación integral, 

proporcionándole al alumno las herramientas que habrán de dotarlo con una conciencia de 

su realidad social, así como el que adquiera los conocimientos que un universitario requiere 

sobre su país, cualquiera que sea  la carrera profesional a la que aspire. Por ello, se enfatiza 

 En el caso de los planteamientos de la ENP, destaca que lo prioritario 

de la educación nacional es la interacción de los profesionistas en su contexto, como 

individuos conscientes, comprometidos y participativos, lo cual estará contemplado en la 

enseñanza y el aprendizaje del bachillerato universitario. (ENP, 1997: p. 2). 

 

b) Análisis de la congruencia, coherencia, secuencia y pertinencia de los propósitos de  

     la asignatura con los propósitos del área/ materia y su relación con otras  

     asignaturas del mapa curricular. 

 

                                                 
5 Véase la página de la Dirección General de Bachillerato  “Perfil del Bachillerato”    

www.dgb.sep.gob.mx/institucional/bachillerato.html 
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la relación entre las materias antecedentes, paralelas y consecuentes, con la historia de 

México.  

 

Antecedentes Paralelas Consecuentes 

Lógica 

Geografía general 

Historia Universal III 

Etimologías grecolatinas 

Ética 

Con las áreas Físico-

Matemáticas y de las 

Ingenierías y Ciencias 

Básicas y de la Salud 

  

En esta vinculación curricular existe una coherencia en cuanto a los contenidos, que 

va de lo simple a lo general, donde a la par de los temas del programa de Historia de 

México; en las asignaturas sociales y humanísticas se trabajan contenidos que coadyuvan a 

fortalecer la comprensión, redacción e investigación a través de diversas fuentes. En el caso 

de las áreas Físico-Matemáticas y de las Ingenierías y Ciencias Básicas y de la Salud, existe 

un acercamiento a la historia de la ciencia y la tecnología mexicanas asociadas al desarrollo 

económico de la nación, de ahí la pertinencia de los propósitos de la asignatura con  el 

currículo general.  

Es importante mencionar que en la asignatura de Ética existe mayor vinculación con 

Historia de México, por ejemplo en la unidad tres, que habremos de analizar 

posteriormente, se trabajan conceptos relacionados con la libertad, autonomía, 

independencia, que de igual manera se llegan a estudiar en la unidad tres de Ética, como el 

concepto de libertad, diferentes manifestaciones de libertad, responsabilidad moral y 

libertad, autonomía y heteronomía moral, libertad y necesidad, límites y obstáculos de la 

libertad. (ENP, 1997: pp. 10-11). 
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c) Análisis de la secuencia, coherencia y congruencia de los propósitos de la asignatura 

y los propósitos de cada una de las unidades que la componen.  

 

En la presentación del curso aparecen los contenidos generales, los cuales están divididos 

en ocho unidades, abarcando desde la Nueva España del siglo XVI al XVIII hasta el 

México Contemporáneo.6

El programa es planteado como un recurso propositivo, donde el docente plantea y 

aplica sus propias ideas y criterios de enseñanza, por lo cual las unidades deben trabajarse a 

través de una permanente interrelación o integración de contenidos, aún con las áreas afines 

 

Cada una de las unidades está estructurada de una manera clara y precisa, 

anotándose el nombre de la unidad, propósito, horas, contenido, descripción del contenido, 

estrategias didácticas (actividades de aprendizaje) y bibliografía básica.  

Esta organización permite apreciar que, al ser una herramienta de trabajo para el 

docente, se ofrecen alternativas o propuestas para abordar los contenidos, de manera 

flexible y, concede la elección de variadas formas de abordarlos, siendo coherente con los 

objetivos a cumplir en la ENP, Cada unidad presenta una vinculación y una secuencia 

lógica y didáctica, así como una estructura acorde a los objetivos del curso, partiendo de 

una ordenación cronológica. 

                                                 
6 Las ocho unidades que componen el programa son: Primera Unidad: La Nueva España del siglo XVI al 

XVIII, Segunda Unidad: El Movimiento de Independencia 1810-1821, Tercera Unidad: México 

Independiente 1821-1855, Cuarta Unidad: La Segunda República Federal y el Segundo Imperio Mexicano 

1857-1867, Quinta Unidad: México durante el Régimen de Porfirio Díaz, 1876 a 1911, Sexta Unidad: El 

Movimiento Revolucionario de 1910 a 1920, Séptima Unidad: La Reconstrucción Nacional 1920 a 1940 y 

Octava Unidad: México Contemporáneo (a partir de 1940). 

 
 



41 
 

a nuestra disciplina, donde el alumno sea participativo y reflexivo, para ir comprendiendo 

los procesos que han gestado a la nación, y sobre todo que sean capaces de vincular los 

conocimientos adquiridos, con su realidad presente, esto permite que sea no sólo 

congruente con las finalidades de la educación del bachillerato universitario, sino que 

también es relevante porque se adecua a las necesidades vigentes en cuanto a la enseñanza 

y su pertinencia para el desarrollo académico y social de los educandos.  

Cada propósito de las unidades está estructurado para que los alumnos logren 

adquirir las siguientes competencias: comprender, analizar, conocer, reconocer, entender y 

evaluar, los procesos fundamentales y/o destacados de la historia nacional, no obstante una 

de las carencias del programa y específicamente de los propósitos, es que no se contempla 

el que los estudiantes logren desarrollar un trabajo interactivo, donde su adquisición de 

habilidades los lleve a la indagación, al diálogo en el aula, donde opinen y redacten y 

expresen sus puntos de vista, fomentando el debate, los círculos de estudio o análisis de 

caso. Aspecto contemplado como fundamental para el perfil de egreso de los jóvenes  

Así mismo no hay una precisión respecto a la vinculación de su realidad presente 

con hechos del pasado y su estudio como vía para el logro de una actitud crítica y 

participativa como individuos conscientes, comprometidos y participativos, que se 

menciona en los propósitos del curso, existiendo una incongruencia. La cual se manifiesta 

también al no mencionarse los aspectos valorativos que se pueden adquirir a través del 

estudio de la historia. Si bien el docente pudiera saberlos, habría que indicarse porque desde 

mi propia experiencia, generalmente son olvidados. 
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d) Análisis de la congruencia y coherencia de los propósitos con el modelo educativo  

    de la institución y enfoque de enseñanza de la asignatura.   

 

El modelo educativo de la institución está orientado al logro de competencias, las cuales 

deben de construirse en el proceso EA con eficiencia y eficacia progresivas; y dimensiones 

relacionales; en las que pondrá énfasis dicho proceso enseñanza-aprendizaje para vincular 

todas las acciones del aprendizaje con la graduación de complejidad que corresponda a 

cada etapa de formación y nivel de maduración cognoscitiva de los estudiantes. De ahí que 

los propósitos sean congruentes al pretender que los jóvenes comprendan los procesos 

históricos y desarrollen sus capacidades de reflexión y análisis, considerando su nivel 

cognoscitivo para el tratamiento de cada uno de los contenidos, de acuerdo a las habilidades 

que se promueven.  

El 5º año de bachillerato es considerado como la etapa de profundización con lo 

cual el enfoque de la signatura maneja el método deductivo e inductivo, para que los 

estudiantes entiendan los procesos formativos de la sociedad actual, por medio de la 

reflexión y análisis de los hechos históricos teniendo como vértice los procesos políticos, 

asociando la experiencia cotidiana del estudiante, de tal manera que el enfoque del 

programa presenta congruencia con los fines educativos de la institución. Aunque en los 

contenidos de cada unidad no queda correctamente establecidas las actividades didácticas 

con la realidad, como se plantea en el enfoque, de lo cual veremos más adelante con el 

análisis de la unidad tres.  

Con relación al método de trabajo que plantea el enfoque de la asignatura, donde el 

alumno habrá de realizar tareas de indagación sobre acontecimientos o interpretaciones 

históricas y procese información, plantee y resuelva problemas, también existen 
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incongruencias, por la carencia de estrategias didácticas que lo propicien, se menciona 

algunas pero son más de carácter descriptivo y comparativo que de reflexión, indagación y 

análisis, con base en su presente y en correlación con el docente. Los andamiajes cognitivos 

que plantea el programa resultan incompletos y todavía muy vinculados a una enseñanza 

más conductual, donde no se plantean situaciones problemas que deriven en AS. Y es en 

este punto precisamente donde se plantea la idea de crear estrategias didácticas que lo 

propicien, porque una de las deficiencias de la enseñanza en la ENP, al existir prácticas que 

son más de carácter descriptivo que de reflexión, donde el trabajo en el aula se caracteriza 

más hacia lo conductual.  

Dicha estrategia didáctica será útil en la medida que cada uno de los docentes 

comprometidos, logren aplicarla con base a las características propias de los grupos, 

siempre buscando el desarrollo de habilidades cognitivas que fomenten la interpretación y 

la comprensión a través de todos los recursos que se ocuparán en una clase, y éstos a su 

vez, habrán de corresponder a la búsqueda o alcance de un propósito.  

Se deben promover en el aula, las cuatro competencias que se plantean en la 

fundamentación del Plan de Estudios y en el propósito del programa, que son:  

 

a) el análisis (pensamiento divergente-sintético) 

b) la comunicación (indagación, lectura, expresión, reacción, interacción) 

c) la creatividad 

d) la autonomía e individuación.  

 

   Y específicamente con relación a la historia, logren la comprensión, la  reflexión y 

análisis de los acontecimientos pasados, asumiendo su papel como sujetos de la historia a 
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través de la vinculación con su presente. Su enseñanza debe ser vista como un trabajo 

conjunto y articulado entre todos quienes son parte del ámbito educativo; profesores, 

estudiantes, autoridades, padres de familia, entre otros.  

   Los programas de Historia de la ENP, podrían enriquecerse si se plantea que los 

estudiantes trabajarán como lo haría historiador respecto a su metodología de trabajo, 

comprendiendo las acciones significativas del ser humano en un tiempo y espacio 

determinado, a partir de la búsqueda de información y el estudio de fuentes, que implica: la 

lectura, la comparación, la clasificación y la construcción de explicaciones, así como la 

capacidad de comunicarlo; con base en el análisis y la reflexión de lo estudiado. 

  Sobre todo que la mayor parte de las propuestas didácticas que se realizan en la 

institución, se han enfocado a través del uso de imágenes, apuntes, recopilación de textos, 

entre otros, sin dimensionar el papel del docente y su interacción con los estudiantes, y no 

teniendo claro su propias concepciones acerca del ¿por qué y para qué de la historia en 

jóvenes del bachillerato? y el ¿cómo pueden lograr mejores  aprendizajes y  construir 

saberes  a favor de los significativo en el aula, desde una relación docente-estudiante, que 

promueva el trabajo colaborativo?  

    Por lo tanto, se vuelve imprescindible, hacer un estudio que genere una reflexión, 

análisis e investigación de la práctica docente, dando orientaciones y propuestas 

metodológicas viables y acordes a los contenidos, para mejorar la enseñanza de la historia, 

vista como un trabajo conjunto y articulado entre todos quienes son parte del ámbito 

educativo, a través de la construcción de propuestas didácticas. Dimensionando la 

importancia de la empatía personal como una destreza fundamental para la comunicación 

interpersonal que deriva en un trabajo conjunto en el aula y a una apropiación de saberes, 
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creando interpretaciones y asimilaciones de significados, gracias a la participación conjunta 

de ambos participantes.  

Generando un trabajo docente que motive, explique, comprenda y ejemplifique con 

base en los contenidos programáticos, siendo la narrativa un elemento básico para motivar, 

interesar y generar la participación en el aula, recreando escenarios, vivencias y situaciones 

cotidianas.  

Lo cual se habrá de reforzar con el manejo de fuentes escritas y medios, que 

permitirán una mejor asimilación de los contenidos y una visión más amplia y totalizadora, 

que le permite obtener conclusiones satisfactorias.  

A través del reconocimiento de la historia y la manera en que se construye, se 

logrará apreciar de manera más clara, su trascendencia  en la academia y el impacto en los 

jóvenes de educación media, respondiendo al fomento de las competencias que habrán de 

trabajarse,  promoviendo el manejo de habilidades, conceptos, actitudes y valores, por 

ejemplo:  

 

• Conocerse a sí mismo a través de su entorno. 

• Saber expresarse y opinar, interpretando. 

• Interesarse por su sociedad (conciencia histórica, social-nacional). 

• Ubicar su función como individuo dentro de la sociedad (involucrarse). 

• Conocer otras sociedades, otros contextos (pasado-presente-futuro) Diversas 

identidades. 

• Apreciar el patrimonio artístico y cultural (desde lo familiar hasta otros ámbitos). 

• Obtener un bagaje cultural, manejo de información. 
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• Percibir los contrastes sociales y problemas (cambio). 

• Reconocer el sentido de los valores como la igualdad, el respeto, la responsabilidad. 

 

Se debe considerar que la aplicación del programa debe ser una constante búsqueda 

de estrategias didácticas, recursos y bibliografía, que lleven al aprendizaje significativo, a 

partir de un trabajo en el aula que permita la plena participación grupal, el manejo de la 

innovación y la constante reflexión y conclusión de ideas. Es en éstos ámbitos donde se 

aporta a un programa, dónde se enriquece y dónde se plasma el sentido y los fines 

educativos de la historia. De otra manera, se caería en la crítica superficial que conlleva al 

incumplimiento de los propósitos educativos planteados por la ENP. 

 

1.5. Sentido y trascendencia de la disciplina en la actualidad (retos y perspectivas) 

 

La historia es significativa para nuestra sociedad y específicamente en los jóvenes, porque 

como indica Joaquín Prats y Joan Santacana (2001: pp. 14-16), facilita la comprensión del 

presente, coadyuva a preparar a los educandos en diversos aspectos de su vida, promueve el 

interés por el pasado, investigando desde el presente, promueve un sentido de identidad, 

ayuda a una mejor comprensión de la herencia cultural, contribuye al conocimiento y 

comprensión de otras culturas, genera el desarrollo de habilidades cognitivas, al investigar 

de manera sistemática, enriquece otras áreas del curriculum y, finalmente, introduce a los 

estudiantes en el conocimiento y dominio de una metodología propia de los historiadores. 

   Para apreciarla de esta manera y que se logre la función formativa de la disciplina, 

debe existir un interés por su enseñanza a partir de una profesionalización docente, donde 
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se busque ir más allá de un modelo de transmisión, a una interacción constante entre los 

sujetos partícipes del proceso educativo que permita el logro de saberes y actitudes frente a 

lo que les rodea, en su presente-pasado y viceversa, con una perspectiva hacia su futuro. 

  La docencia requiere de una vocación e interés por la disciplina, su enseñanza es una 

oportunidad de lograr a través de diversos contenidos de la materia, que logren apreciar su 

propia persona, su cultura, su sociedad y sobre todo su papel dentro de ella. Es acercarlos al 

conocimiento de su pasado personal y social, que implica comprender su presente, su vida 

actual, sobre lo que deber actuar y lograr que perduren por su significación, estudiando el 

pasado.  

 Con base en lo anterior, se requiere de un estudio encaminado a generar mejores 

resultados en la enseñanza de la historia, creando alternativas didácticas innovadoras a 

través de las cuales se motive a la reflexión e investigación, llevando a los jóvenes a 

descubrir más allá de un contenido, el cómo y por qué de él, acercándolos al método 

histórico con base en las orientaciones y propuestas metodológicas viables a su nivel y 

acorde a los contenidos, puesto que, como indica Hans Aebli, “el aprendizaje se realiza por 

tanto cuando el maestro logra llevar a los alumnos a la actividad que está tras el 

contenido”. (UPN, 1994, Antología Complementaria: p. 73). 

Por lo tanto, el sentido de la historia debiera construirse para conocer algunos 

aspectos del pasado y que deseamos que pervivan por más tiempo, por su significación 

percibida en el presente. Los estudiantes deben conocer y trabajar como lo haría un 

historiador, comprendiendo las acciones significativas del ser humano en un tiempo y 

espacio determinado, a partir de la búsqueda de información y el análisis de fuentes, que 

implica la lectura, la comparación, la clasificación y la construcción de explicaciones, con 

base en el análisis y la reflexión de lo estudiado, así como la capacidad de comunicarlo.  
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El docente requiere una preparación para el manejo de diversas estrategias 

orientadas a hacia una metodología que lleven a los alumnos a la adquisición de habilidades 

de aprendizaje de la historia, guiarlo para que logre construir su propio conocimiento, 

basándose en el método histórico.  Y que se irá logrando poco a poco y en la medida que se 

asuma el compromiso ante la disciplina y la educación desde un modelo didáctico que “al 

explicitar coherentemente las relaciones de todos los elementos, permite al profesorado 

contrastar su práctica y comprenderla mejor, situarla dentro de los profundos cambios 

habidos y previsibles en el modo de concebir la historia y la enseñanza” (González, 1996: 

p. 255). 

Así, la labor educativa de la historia será un accionar que busca experimentar la 

historia, vivir sus emociones, palparla, sentirla y valorarla, usando recursos que nos ofrece 

otras disciplinas como la literatura, la poesía, la narrativa y el arte en sus diversas 

expresiones. La base para alcanzar dichos fines estará determinada por la constante 

comunicación que se tenga entre los jóvenes y docentes, una relación interpersonal que 

conlleve al estudio de la historia de manera conjunta, conociendo gustos e intereses, 

logrando comprender los hechos históricos, con base en experiencias áulicas y los recursos 

didácticos que se les presentan: 

 

En el terreno educativo, no es necesario ni viable que el alumno de bachillerato se 

convierta en un auténtico investigador histórico, pero si es importante que deje de 

asumir el conocimiento histórico como la verdad absoluta que le transmiten la 

autoridad del profesor o el libro de texto. (Díaz B. A. Frida, 1988: p. 43). 
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Donde los recursos didácticos, juegan un papel fundamental, ya que permitirán 

desarrollar de manera más eficaz las habilidades cognitivas que les permitan a los 

estudiantes interactuar con el conocimiento.  

La creación y uso de materiales que apoyen las sesiones en el aula, es una labor 

constante y acorde a cada situación educativa, es decir, que se presentan en cada grupo. 

Para ello se vuelve un recurso indispensable hoy en día, el uso de materiales sencillos y 

amenos que apoyen el conocimiento histórico de manera interesante y que sirvan para hacer 

pensar al estudiante, como documentos, testimonios, imágenes, novelas, cuentos, leyendas, 

además del manejo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S). 

Los medios digitales permiten adquirir aprendizajes que les llevan al manejo de los 

mismos, donde la imagen, el sonido, la innovación y lo práctico, son fundamentales para su 

entretenimiento y desarrollar diversas habilidades, que les permitirán integrarse dentro de 

su contexto y en ese sentido dentro de su círculo de amistades. Así mismo les será una vía 

de comunicación e integración social, expresando sus gustos, intereses y motivaciones. 

Y precisamente en este tipo de recursos se ampliarían las opciones para que cada 

estudiante logre acrecentar su conocimiento histórico, más allá del aula, con el uso de 

documentales, películas, visitas virtuales a museos, sitios históricos, audiovisuales, mapas 

geográficos, históricos, entre otros.  

Todo docente asume un reto y compromiso que va más allá de lo institucional; debe 

trascender hacia su propia vida, inmerso dentro de una sociedad. Donde la 

profesionalización docente y la actitud frente a los sujetos están determinados por un 

aprendizaje mutuo, en la construcción de una didáctica interactuada como fundamento para 

el conocimiento y el AS. Y entonces responda a las expectativas de los educandos donde la 
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historia sea “amena, dinámica y contada con ideas actuales”7 “poniendo ejemplos de la vida 

diaria”.8 “Contarla y explicarla como lo que es una “Historia” hace que de forma didáctica 

y más amena el alumno se interese de lo que se habla y no lo aburren con dar simplemente 

una clase”9

Donde el profesor trabaje de manera muy “abierta y risueña, con pasión por la 

materia, con imaginación y «eclecticidad« para poder crear un espacio de aprendizaje 

divertido”

 

10 “con ganas de enseñar, incluso lo ya vivido”11 “teniendo una actitud agradable, 

que sepa contar la historia para poder comprenderla con facilidad” 12 donde la manera de 

ser del docente sea “dinámica, creativa para atraer al alumno y tratar de adentrarlo e 

involucrarlo en la materia”13

                                                 
7 César Armando Ascencio Morales (23 años), CCH. Oriente. (CENPOV).   
8 Estela Karina García Hernández (17 años), Escuela Justo Sierra. (CENPOV).   
9 Miriam Isabel Rodríguez Cruz (19 años), Colegio de Bachilleres, No. 19, Ecatepec. (CENPOV).   
10 Frida Fátima Trejo Contreras (18 años), Universidad Latina de América A.C., Morelia, Michoacán. 

(CENPOV).   
11 Irving Osvaldo Peralta Castelán (19 años), Colegio de Bachilleres No. 4, Culhuacán. (CENPOV).   
12 Lucía Guadalupe Aldana Guzmán (21 años), Colegio de Bachilleres, Tenango de Doria, Hidalgo. 

(CENPOV).   
13 Juan Antonio Arellano Balderas (17 años), CETIS 54. (CENPOV).   

 

No existe un modelo ideal en la construcción de estrategias de EA en la historia, 

pero si los aportes necesarios para lograr un aprendizaje significativo, a través de una 

propuesta que en la actualidad parece situarse en la presentación de currículos abiertos-

flexibles, con lo cual se irá construyendo un modelo integrador de estrategias de enseñanza 

y aprendizaje, que no implica necesariamente, un consenso, que “quizá no sea necesario ni 

conveniente puesto que a una disciplina historiográficamente diversa correspondería una 

enseñanza que también lo es”. (González, 1996: p. 265). 
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En la práctica docente, se habrán de retomar las propuestas didácticas encaminas a 

que los alumnos sean participes en la construcción del conocimiento y que conlleven a una 

interrelación docente-educando. Para ello será fundamental la preparación que se tenga para 

no sólo lograr una buena enseñanza, sino para lograr que los jóvenes obtengan las 

estrategias de aprendizaje necesarias para alcanzar los fines educativos, aspecto que con 

base en lo observable dentro de las aulas de nuestros planteles es necesario enfatizar. 

La función del docente no es mostrar la importancia de conocer los hechos pasados 

que conllevan a la comprensión de su presente, sino que ellos mismos adquieran la 

motivación y el interés por la disciplina, que les sea significativa y trascendente, desde su 

propio presente. Para ello es de vital importancia ser un “facilitador del aprendizaje” 

(Rogers, 1994: pp. 75-88). A través de la interrelación personal con los alumnos, es más 

factible acercarlos al conocimiento histórico y a la comprensión de su sociedad, no 

olvidando su participación dentro de ella.  

Es posible promover en los estudiantes la formación de una personalidad autónoma, 

el ser críticos ante lo pasado y presente de su sociedad, ser conscientes y asumir una 

postura, en el estudio de los hechos o procesos históricos. La historia tiene una finalidad 

trascendente en la educación media, teniendo un carácter formativo, a través del manejo de 

habilidades que le permitan al estudiante comprender, el acontecer social a través del 

tiempo y su interrelación con el presente-futuro. Con lo cual adquirirá una serie de 

herramientas que serán muy importantes en su vida y ante la sociedad, es decir, en su 

contexto. 

Conociendo las características propias del conocimiento histórico, podrá ubicarse 

dentro de la historia, con base en el reconocimiento de su propia identidad dentro de una 

sociedad, apreciando la diversidad, la participación de los sujetos dentro de la misma y que 
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la base de todo ello se sustentará en la reflexión ante lo que le rodea, para lo cual es 

necesaria la historia y su metodología, para alcanzar el conocimiento.  

Un docente innovador será aquel que comprendiendo su presente, en las aulas, 

habrá de ser un guía y orientador, que facilita el aprendizaje a través de diversas dinámicas 

grupales y formas de entender la educación como una relación donde se interactúa con los 

jóvenes, y aún con padres de familia y directivos. Lo cual es acrecentar su nivel a través del 

trabajo conjunto y dinámico con plena participación de los educandos, buscando la 

superación constante. 
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CAPITULO II. La didáctica interactuada como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

de la historia  

 

 
Ser humano consiste en la vocación de compartir lo 
que ya sabemos entre todos…Nuestro maestro no 
es el mundo, las cosas, los sucesos naturales. Ni 
siquiera ese conjunto de técnicas y rituales que 
llamamos “cultura” sino la vinculación intersubjetiva 
con otras conciencias. 
 

Fernando Savater  
(2008, pp. 26-29). 

 

 

2.1. El reto de ser mejores, por una historia de doble dimensión en las aulas desde la  

       didáctica interactuada. 

 

En el ámbito de la educación media superior, y aún en los demás niveles educativos, existe 

una gran posibilidad por lograr que las clases de historia sean significativas, todo está en 

perfilar una docencia activa, donde se involucre el gusto por la historia (asunto prioritario 

hoy día), la empatía personal con los estudiantes y la búsqueda de diversidad de materiales 

que permitan la comprensión de la historia, no desde lo meramente informativo y acabado, 

sino en esa doble función que se persigue en el aula, la primera en el terreno de la historia 

desde una situación problema, donde el estudiante interrogue al pasado, dialogue con él, 

este lo más cercano de un acontecimiento, con base en el conocimiento contextual. Y por 

otro lado, donde percibe y comprenda el sentido de la historia, desde lo escrito, desde 

aquellos que han ido construyendo las interpretaciones, del pasado, y que responde a su 
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momento, su contexto y muy probablemente a una intencionalidad. Todo esto es permisible 

a partir del uso de herramientas cognitivas de tipo visual, lingüístico, de discurso, entre 

otras, bajo la guía y asistencia docente. Esto es precisamente lo que define a la didáctica 

interactuada, la práctica educativa donde se involucran diversas acciones del docente y los 

estudiantes, encaminados para promover habilidades cognitivas y AS. De esta forma, como 

indica Hans Aebli “el aprendizaje se realiza por tanto cuando el maestro logra llevar a los 

alumnos a la actividad que está tras el contenido” (UPN, 1996, Antología 

Complementaria. Construcción del…, p.73). Y dichos contenidos serán significativos, 

siempre y cuando puedan sean idóneos para ser manejados por los jóvenes. 

 Se ha comentado acerca de la crisis que persiste en las aulas cuando se enseña 

historia, en el sentido de sólo mostrarla, desde lo meramente descriptivo y expositivo, 

donde el docente es protagonista único, al igual que el libro de texto o las interpretaciones 

acabadas e inalterables de la historia. Ante esto, se vuelve necesario transformar ese vacío 

de conocimiento significativo, para lo cual la actitud del docente debe estar orientada a 

interactuar con los programas (objetivos, contenidos y evaluación), buscando propuestas 

que lleven a los estudiantes a hacer historia desde el currículum, esto es, una enseñanza 

significativa y en constante construcción.  Las cuales pueden ser encontradas en el uso de 

herramientas que lo posibiliten y estrategias que logren un aprendizaje esencial en los 

jóvenes, desde dos dimensiones: aprender historia y a aprender a pensar históricamente. 

 Al impartir una historia desde interrogantes interesantes y motivadoras, a partir de 

narraciones, que propicien la comprensión de los contextos sobre los cuales se construyó 

una visión del pasado que llega a nuestros días, permite que los jóvenes se adentren en el 

pasado, indaguen y formulen nuevas interrogantes, formulen planteamientos, den su punto 

de vista y construyan, con base en una serie de herramientas motivadoras y diversificadas. 
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Por ello, la labor docente como guía y orientador constante es fundamental, sólo así 

se podrá recrear el pasado y comprender la historia. Esta es la doble dimensión que debe 

buscarse en el aula, la diferencia entre el pasado y la historia. Pensar desde esa doble 

dimensión de ubicar a los estudiantes respecto a cómo analizar un acontecimiento y cómo 

se ha hablado de él (idea de tiempo y espacio). Comunicando la noción de una historia viva 

y dinámica, que se construye e interactúa con ella, De ahí la trascendencia del manejo de 

los relatos a través de preguntas motivadoras y el trabajo grupal docente-estudiantes, que 

lleva a la discusión, comparación, argumentación  e investigación.14

Además de la construcción de estrategias didácticas, no se debe dejar a un lado el 

cambio de actitud del docente, porque una cosa es trabajar como historiador y otra el ser 

docente de historia (necesidad apremiante –al menos por lo que se ha observado por la 

experiencia laboral-), de tener una disposición por construir AS, donde el docente guía el 

trabajo con base en objetivos precisos y delimitados, que implican la investigación y la 

interrelación con los estudiantes, así como el uso de materiales didácticos enriquecedores y 

motivadores, donde el joven se expresa a partir de lo que sabe, de lo que puede saber más y 

de lo que puede explicar con sus palabras, y eso es alcanzar una de las metas prioritarias de 

 

Esto debe ser concebido como un proceso y un accionar constante del docente que 

le permita la selección y manejo adecuado de las fuentes, con base en los objetivos 

planteados en un currículum, es un diálogo permanente que habrá de generarse.  

                                                 
14 Al respecto es interesante el trabajo realizado por Robert B. Bain, 2005, titulado ¿Ellos pensaban que la 

tierra era plana?” Aplicación de los principios de cómo aprende la gente en la enseñanza de la Historia en la 

Educación Secundaria, particularmente al distinguir dentro de su práctica docente aplicada, el manejo de 

términos claves —“H(eve)” y “H(rel)”— para representar “history-as-event” [historia como acontecimientos] 

e “history-as-account” [historia como relato], para que los estudiantes puedan pensar diferente acerca de la 

idea de la historia, es decir, desde la doble dimensión. El primer termino nos remitiría a cómo se analiza un 

acontecimiento; y el segundo, a cómo se ha hablado de él. 
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la historia, el pensar históricamente, lo cual no es sencillo, pero es viable y prioritaria en 

nuestros días. 

En las últimas décadas y muy especialmente en éstos últimos años, la educación ha 

entrado en una crisis, donde el aprendizaje implica el estudiar una inmensidad de 

contenidos sin sentido para los estudiantes, hecho con toda intencionalidad, puesto que se 

considera, a nivel de las políticas de Estado, que el conocimiento no debe ser un 

instrumento para comprender y transformar su realidad. Más bien es entendido como un 

mecanismo de sumisión. No se debe olvidar que con la incorporación de normas y valores 

en los programas que no tienen un sentido para los niños y jóvenes “el niño adquiere 

primero normas y valores y sólo más tarde construye las nociones que darán sentido a esas 

normas, pero para entonces las normas ya están sólidamente implantadas en su espíritu” 

(Delval, 2004: p. 31.). 

Lo anterior responde a esa búsqueda de qué es la enseñanza y hacia dónde debe 

orientarse, siendo parte fundamental el papel del docente, el cual debe ser consciente de la 

necesidad de manejar diversa estrategias de aprendizaje, tomando un rol que lo lleve a una 

mejor preparación, promoviendo el trabajo en equipo con base en la experiencia. 

Para ello habrá que estudiar las diversas propuestas psicológicas y pedagógicas 

incorporando los elementos que permitan lograr de la mejor manera los propósitos, no 

tomándolos como dogmas, sino como orientaciones y propuestas, considerando los 

contextos en los cuales se habrá de aplicar.  

De acuerdo a la experiencia, uno de los principales problemas que se presentan entre 

los docentes es su búsqueda de teorías o modelos educativos para su aplicación en sus 

aulas, sin considerar las situaciones bajo las cuales se hicieron éstos y lo que implica su 

realidad presente. 
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La práctica docente requiere de una búsqueda permanente de alternativas didácticas 

que permitan alcanzar un AS y esto sólo se habrá de alcanzar, sabiendo el tipo de escuela 

que se quiere, considerando el medio bajo el se labora. 

De acuerdo con Patricia Andrade, el docente se incorpora como un mediador entre 

lo establecido por la institución y lo que él quiere trabajar junto con los jóvenes. 

 

Es indiscutible la inevitable mediación del docente que, para bien o para mal, pone su 

propia cuota en el proceso de concreción curricular; es decir, sus traducciones y sus 

propias versiones del currículo, de lo que los maestros consideran que los alumnos 

deben aprender y cómo deben hacerlo. Esta y otras mediaciones, componen lo que se 

denomina el famoso curriculum oculto, que se transmite en el espacio escolar con 

igual o mayor significatividad que el propio currículo oficial. Naturalmente no 

representan la única mediación, pero sí de gran significatividad. (Andrade, 2001: p. 3) 

 

 

 Sólo a través de el currículo y los paradigmas es posible analizar y hacer un 

seguimiento al tipo de aprendizaje propuesto a las nuevas generaciones, y mediante éstos 

perfilar el tipo de sociedad y demanda hacia la educación que se han ido sucediendo unas a 

otras, en el entendido de que en la actualidad, estamos inmersos en el paradigma de la 

globalización. 

Una necesidad de la década de los ochentas fue la negociación por encima de la 

confrontación a fin de establecer una idea de integración y solidaridad social o 

permanencia a una colectividad, claro está, desde la perspectiva globalizadora. Hoy día la 

educación formal busca la formación de ciudadanos, que logren incorporarse a la sociedad 

actual y futura, inculcando normas y valores ajenos a ellos, y que se consideran necesarios 

para la estabilidad del sistema y su permanencia.  
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De ahí lo valioso e importante en la enseñanza de la historia, para la escuela formal, 

es lo que nos integra en el mundo capitalista, lo que es significativo para el estado 

globalizado, lo demás que no esta dentro de este ámbito, no es relevante ni significativo. 

Ante esto, y a fin de evitar este tipo de política educativa, se vuelve prioritaria una 

tendencia que recupere la acción humana (el sujeto y la cultura define la heterogeneidad de 

lo social), retomando el interés en conocer, interpretar e identificar situaciones y considerar 

la multiplicidad de realidades. Tarea que habrá de asumir el docente y construir un 

aprendizaje más allá de lo establecido formalmente y más cercano a lo significativo para 

los estudiantes. Habrá que iniciar un trabajo desde los niveles preescolar y primaria, tal y 

como lo plantea para el caso de Brasil: Marcia Smith-Martins, en las notas 17-18 de su 

artículo Educación, Socialización, Política y Cultura Política. Algunas Aproximaciones 

Teóricas. 

 

 

Además de la preparación de maestros para enfrentar nuevas tareas es adecuado 

aclarar lo que la preparación puede significar también en el caso de los estudiantes y 

alejar un poco la idea de que la ciudadanía implica solamente la "politización". Con 

referencia a la educación básica, así la define Dermeval Saviani para el caso 

brasileño. ¿Pero qué es lo fundamental en la educación? 
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De forma resumida, yo diría que lo fundamental en Brasil es garantizar una escuela 

elemental que posibilite el acceso a la cultura letrada para el conjunto de la 

población. Así, es importante orientar todos los esfuerzos para alfabetizar, para el 

dominio de la lengua vernácula, para el mundo de los cálculos, para que los 

instrumentos de explicación científica sean disponibles a todos indistintamente. Por 

lo tanto, aquel currículum básico de la escuela primaria (portugués, aritmética, 

historia, geografía y ciencias) es una cosa que tenemos que recuperar y colocar como 

central en nuestras escuelas, de modo que garantice que todos los niños asimilen 

estos conocimientos, pues sin ellos no se convertirán en ciudadanos con 

posibilidades de participar de los destinos del país e intervenir en las decisiones y 

expresar sus intereses, sus puntos de vista. (Smith-Martins, 2000: pp. 11-12) 

 
 
 
El conocimiento exige considerar la diversidad de aspectos sociológicos, políticos, 

historiográficos y formas de pensamiento, referentes al ser humano, y tener claro, que 

códigos culturales se habrán de llevara a las aulas, cómo se integrará a los estudiantes en su 

presente, son las disyuntivas a través de la cuales se habrá de trabajar en la educación, en la 

reconstrucción del conocimiento desde lo realmente significativo. 

La labor docente implica el reconocimiento de una serie de aspectos que determinan 

el conocimiento en la escuela, destacando los que han sido creados desde siglos atrás y qué 

hoy día repercuten en la sociedad como modelos a seguir por la educación y que tienen la 

intencionalidad de mantener un control y orden social a través de la reproducción en las 

aulas, con base en un sistema de valores y principios preestablecidos y ajeno a los jóvenes. 

Y en ese sentido, todo docente habrá de involucrarse en la necesidad de replantear esta 

situación su función y ser gestores de nuevas propuestas que permitan el AS, así como el 

sentido de la historia, desde el medio o campo cultural. Si bien el fenómeno educativo es 

parte esencial del sistema político social, el educador puede ubicarse en la función de 

propiciar un paradigma más propicio para los jóvenes. 
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2.2. El aprendizaje trascendente para la enseñanza de la historia desde las propuestas  

       constructivistas de Ausubel y Vigotsky. 

    

Las propuestas que perfilan una enseñanza más eficaz y acorde a las situaciones presentes 

en las aulas de bachillerato, deben ser retomadas como tales, acercamientos que permiten 

construir alternativas motivantes e incluyentes para los jóvenes. Y que pueden resultar muy 

eficaces para el aprendizaje de la historia. Por eso, para la construcción de una propuesta 

que permita la construcción del conocimiento, no sólo a un nivel intrapsíquico, de un 

sujeto, sino interpsíquico, anivel colectivo, se retoman los aportes generados por el 

desarrollo de las propuestas cognoscitivistas, las cuales se han ido enriqueciendo a través de 

los aportes de Baldwin, Dewey, Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel, entre otros.  

Todas ellas responden a situaciones y contextos diferentes, pero comunes en cuanto 

a proponer un trabajo educativo donde son coparticipes los sujetos y las dinámicas de 

aprendizaje promueven la ejercitación cognitiva y el logro de habilidades o competencias 

para la vida, como propias de la disciplina. Así mismo plantean una idea del aprendizaje 

acorde a lo que busca esta propuesta de estudio en las aulas, para el estudio de la historia, 

que implica  

 

un proceso activo por parte del alumno que consiste en enlazar, extender, restaurar e 

interpretar, y por lo tanto, construir conocimiento desde los recursos de la experiencia 

y la información que recibe. La persona debe relacionar, organizar y extrapolar los 

significados de éstas. (Chadwick, 2001: p. 112). 

 

Las ideas teóricas cognoscitivistas de Ausubel y Vigotsky, serán el principal 

sustento para la propuesta de trabajo interactuado, desde el constructivismo y lo histórico 
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social. El primer autor nos ofrece su teoría de asimilación que incluye el concepto de AS, 

donde se consideran los conceptos que los estudiantes ya conocen como punto de arranque 

para la enseñanza y el logro de conocimientos (conceptos científicos). Tales conocimientos 

previos están organizados mentalmente en una estructura cognoscitiva propia de cada 

estudiante, agrupados en una red conceptual. El AS se dará en la medida que se relacionen 

con sentido los conceptos nuevos con los ya aprendidos. Tienen que ver con la persona (su 

disposición y estructura cognoscitiva) y con el material (que debe ser potencialmente 

significativo para el estudiante). “El aprendizaje significativo comprende la adquisición de 

nuevos significados y, a la inversa, éstos son productos del aprendizaje significativo. Esto 

es, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un 

proceso de aprendizaje significativo” (Ausubel, et. al., 1993: p. 48).  

Así el estudiante asume un papel activo en un proceso de reconstrucción y 

construcción de conocimientos. Para Ausubel existen varios tipos de aprendizaje: 

mecánico, receptivo, significativo, por descubrimiento. (Ausubel, et. al., 1993: pp. 33-45) 

Dentro de los cuales destaca el AS. Las condiciones para que se origine este tipo de 

aprendizaje, tienen que ver con la persona (su disposición y estructura cognoscitiva) y con 

el material (que debe ser potencialmente significativo para el estudiante).  Aquí el 

estudiante asume un papel activo en un proceso de reconstrucción y construcción de 

conocimientos. 

Definido el aprendizaje como la reestructuración de los sistemas de pensamiento, 

por medio de la cual se añaden nuevos contenidos o se crean otras estructuras, las 

estructuras cognoscitivas constituyen los conocimientos que en un momento dado, un 

individuo posee acerca de su ambiente. Tales estructuras son complejas e incluyen 

categorías, principios y generalizaciones; por tanto, aprender consiste en modificar 
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estructuras cognoscitivas y agregar significados a las ya existentes. Al docente le 

corresponde entonces, comprender las preconcepciones de sus estudiantes, pero no para 

construir conocimientos a partir de ellas, sino permitir que surjan los conceptos que ya 

tienen los jóvenes, para que los relacionen con los del educando y pueda construir otros 

conceptos, por tanto otros conocimientos. “Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese consecuentemente” 

(Ausubel, et. al., 1993: p. 1). 

Desde la negativa de que el aprendizaje no consiste simplemente en la repetición 

mecánica de elementos que el estudiante no puede estructurar formando un todo 

relacionado y en la mera asociación de estímulos y respuestas, sino en el hecho de que 

aprender es sinónimo de comprender, resulta fundamental para el profesor no sólo conocer 

las representaciones que poseen los estudiantes sobre lo que se les va a enseñar, sino 

también analizar el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya poseen. 

Cuando la distancia entre estos conocimientos es grande, es preciso recurrir a los 

organizadores previos, los cuales permiten tender un puente entre la nueva información y la 

ya vigente en la estructura cognoscitiva. 

Los organizadores previos tienen como finalidad facilitar el aprendizaje por 

recepción, la exposición organizada de contenidos puede ser un instrumento bastante eficaz 

para conseguir una comprensión adecuada por parte de los jóvenes.15

                                                 
15 Esta idea coincide con la visión del psicólogo francés Piaget en cuanto a que es imprescindible tener en 

cuenta los esquemas de los estudiantes, pero discrepa de ella en lo que se refiere a la importancia de la propia 

actividad y autonomía del sujeto en la asimilación de conocimientos. 
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De acuerdo a Ausubel la intervención del profesor puede ser un modo adecuado y 

eficaz de producir aprendizaje, siempre y cuando tenga en cuenta los conocimientos previos 

del alumno y su capacidad de comprensión; claro que resulta esencial tener en cuenta el 

nivel educativo en el que se desarrolla la actividad docente.  En cuanto más alto es el  nivel 

educativo, más adecuadas pueden ser las estrategias docentes basadas en el aprendizaje por 

recepción, ya que los estudiantes, en estos niveles, tienen mayores habilidades lingüísticas 

y comunicativas.  Por el contrario, en los niveles educativos anteriores a la pubertad, 

pueden necesitar más referentes concretos de las nociones que estudian, presentados, sobre 

todo, mediante la experiencia física. 

Las características más relevantes de esta propuesta es su carácter cognitivo al darle 

relevancia al conocimiento y a la integración de los nuevos contenidos en las estructuras 

cognoscitivas previas del sujeto; y su carácter aplicado, porque se produce en el contexto de 

una situación socialmente determinada como es el aula. 

 

La adquisición de información nueva depende en alto grado de las ideas pertinentes 

que ya existen en la estructura cognoscitiva y (…) el aprendizaje significativo de los 

seres humanos ocurre a través de una interacción de la nueva información con las 

ideas pertinentes que existen en la estructura cognoscitiva. El resultado de la 

interacción que tiene lugar entre el nuevo material que se va a aprender y la estructura 

cognoscitiva existente constituye una asimilación de significados nuevos y antiguos 

para formar una estructura cognoscitiva más altamente diferenciada. (Ausubel, et al., 

1993: pp. 70-71). 

 

 

La función del docente será entonces la de diseñar y organizar experiencias 

didácticas, teniendo presente la idea de un estudiante activo que aprende 

significativamente. Conociendo la forma en que procesa la información, la manera en que 
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se consolida el conocimiento y las vías a través de las cuales se relacionan los  

conocimientos previos con los nuevos. 

 

 

si deseamos desarrollar el impulso cognoscitivo de modo que permanezca viable 

durante los años escolares y en la vida adulta, es necesario apartarse de la doctrina 

educativa de adaptar el curriculum a los intereses y problemas de ajuste a la vida 

ordinaria de los alumnos. Aunque sea indudablemente falto de realismo e incluso 

indeseable en nuestra cultura sustraernos completamente de las motivaciones para el 

aprendizaje utilitarias, de superación del yo y de reducción de la ansiedad, debemos 

recalcar cada vez más el valor del conocimiento y la comprensión como metas por 

derecho propio, absolutamente ajenas a cualesquier beneficios prácticos que puedan 

traer consigo. En lugar de denigrar el conocimiento de la materia, (…) debemos 

descubrir métodos más eficaces de fomentar la adquisición a largo plazo de cuerpos 

significativos y útiles de conocimiento y, de desarrollar las adecuadas motivaciones 

intrínsecas para tal aprendizaje. (Ausubel, et. al., 199: pp. 352-353). 

 

 

Vigotsky, desde su enfoque histórico-cultural, plantea el carácter interactivo del 

desarrollo psíquico, enfatizando la interrelación entre los factores biológicos sociales. 

Considera los factores  sociales como  los determinantes, como fuente del desarrollo de la 

persona, del sujeto, del individuo, mientras que considera que los factores biológicos 

resultan la base, la premisa para que pueda ocurrir ese desarrollo. Consideró esta 

interacción como una unidad compleja, dinámica y cambiante e identificó el 

condicionamiento social de las propiedades específicamente humanas de la psiquis. 

Demostró que la influencia social en el sentido más general de la palabra es la fuente de 

formación de los procesos psíquicos superiores. 
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Para él, la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y 

fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno 

social influye en la cognición por medio de sus instrumentos, es decir, sus objetos 

culturales y su lenguaje e instituciones sociales. El cambio cognoscitivo es el resultado de 

utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y 

transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo 

dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno. 

Considera el desarrollo de los conceptos espontáneos, que van apareciendo poco a 

poco en la experiencia cotidiana desde niños y los conceptos científicos, que son los que 

escucha y no le son familiares, como parte de un proceso único de formación de conceptos 

e inmerso en una continua interacción, determinada por lo social. El ser humano se 

caracteriza por la sociabilidad primaria, lo genético es su ser social. Y tal sociabilidad es el 

punto de partida de las interacciones sociales que el niño entabla con el medio que lo rodea. 

Particularmente, las interacciones asimétricas con los adultos quienes son los portadores de 

la cultura. En estas interacciones los sistemas semióticos (signos, lenguaje y conducta) 

juegan un papel central. Primero, en su función comunicativa; luego, como instrumento de 

organización y control del comportamiento individual. Las funciones mentales superiores –

desde la atención hasta el pensamiento conceptual- se construyen sobre la base de las 

interacciones sociales.  

La actividad del sujeto no es una pura adaptación individual y biológica, sino que la 

actividad del sujeto es una práctica social mediada por artefactos y por condiciones 

histórico culturales. Para Vigotsky los procesos de aprendizaje interpersonales conducen a 

procesos de aprendizaje intrapersonales. Desde esta perspectiva lo social es el marco 

inicial para la construcción de los conocimientos.  
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La educación no debería limitarse a la adquisición de informaciones sino que 

debería garantizar el desarrollo del niño proveyendo instrumentos (como el lenguaje), 

técnicas interiores  y operaciones intelectuales. El aprendizaje no debe reducirse a una mera 

acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas y plantea que existen 

rasgos que no se pueden reducir a asociaciones como la conciencia y el lenguaje.  Es 

necesaria una reconstrucción interactuada del conocimiento. 

Vigotsky considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos sino que 

actúa sobre ellos, transformándolos. No se trata de adaptarse pasivamente a las condiciones 

del ambiente sino modificarlas activamente. Esta modificación se lleva a cabo según este 

autor gracias a los instrumentos y distingue dos clases de ellos las herramientas y los 

signos; respecto a los primeros, actúan directamente sobre los objetos modificándolos, la 

cultura proporciona esta clase de instrumentos para que el hombre se adapte al  medio; la 

segunda clase de instrumentos hace referencia   a los símbolos que también hacen parte de 

la cultura y median nuestras acciones. 

El sistema de signos usado con más frecuencia, es el lenguaje hablado, y a 

diferencia de las herramientas, no transforman materialmente al estímulo sino  que 

transforma a la persona que lo utiliza, en tanto, actúa como mediador. Los instrumentos de 

mediación los proporciona el medio sociocultural,  pero la adquisición de estos signos 

consiste no sólo en tomarlos del mundo externo, sino que es necesario interiorizarlos, lo 

cual exige una serie de transformaciones y procesos psicológicos. En este sentido, 

presupone que los significados provenientes del medio social externo deben ser asimilados 

o interiorizados por cada individuo en concreto.  

Las herramientas materiales le proporcionan al hombre los medios para actuar sobre 

el ambiente que lo rodea y para modificarlo. A través del dominio de los procedimientos 
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para utilizar las herramientas las personas se convierten en portadores de las tradiciones 

históricas de la sociedad; consecuentemente, la actividad interhumana es siempre social, 

histórica y cultural. Por eso, para comprender la psicología humana es necesario analizarla 

genéticamente como un fenómeno social e histórico.  

Lo mismo se puede decir de los signos o herramientas psicológicas que son 

mediadoras de nuestra conducta y la orientan en las variadas situaciones en las cuales se 

encuentra la persona. Los signos cumplen esta función debido al significado que poseen. El 

mundo en el que se vive es, en gran medida; un mundo simbólico que está organizado por 

sistemas de creencias, convenciones, reglas de conducta y valores y, consecuentemente 

para vivir en tal mundo se necesita ser socializado por otras personas que ya conocen los 

diversos signos y sus significados, Su internalización significa una orientación hacia 

adentro: 

 

La función de la herramienta no es otra que la de servir de conductora de la influencia 

humana con el objeto de la actividad; se halla externamente orientada y debe acarrear 

cambios en los objetivos. Es un medio a través del cual la actividad humana externa 

aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza. Por otro lado, el signo no cambia 

absolutamente nada en el objeto hacia el cual se dirige una operación psicológica. 

Así, pues, se trata de un tipo de actividad interna que aspira a dominarse a sí mismo: 

el signo, por consiguiente, está internamente orientado. Dichas actividades difieren 

tanto la una de la otra que la naturaleza de los medios que utilizan no puede ser nunca 

la misma en ambos casos. (Vigotsky, 1979, El desarr…, p. 91).    

     

 

Vigotsky presupone que los significados provenientes del medio social externo 

deben ser asimilados o interiorizados por cada individuo en concreto. Y ese ambiente, se 

refiere a un otro social que se manifiesta en objetos, sucesos, formas de organización del 



68 
 

ambiente sociocultural y principalmente en el lenguaje en sus múltiples expresiones. Es en 

la interacción del niño con ese otro social donde se generan las condiciones para su 

desarrollo potencial. Así, la ley fundamental de la adquisición del conocimiento sería que 

éste, es en principio, objeto de intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal 

(interpsicológico) y luego, se internaliza y se hace intrapersonal  (intrapsicológico).  

Esta concepción del desarrollo, recibe el nombre de ley de la doble formación ya 

que según Vigotsky todo conocimiento se adquiere por así decirlo, dos veces.  En esta 

explicación el sujeto ni imita los significados –como sería en el caso del conductismo- ni 

los construye   -como en el caso de Piaget-, sino que literalmente los reconstruye.  

 

En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero entre 

personas (de manera interpsicológica) y después, en el interior del propio niño (de 

manera intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a 

la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones se originan 

como relaciones entre seres humanos” (Vigotsky, 1979: p. 94). 

 

Considera el desarrollo en dos planos fundamentales, la zona de desarrollo actual y 

la zona de desarrollo próximo; conceptos fundamentales en la teoría de Vigotsky, ya que, 

en unión de los postulados pedagógicos anteriores podemos encontrar la base para el 

trabajo efectivo no solo con los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino 

también con los comunes. Estos conceptos resumen la concepción sobre el desarrollo 

psíquico en la conformación de las funciones psíquicas superiores.  

Y para estudiar el psiquismo o estructura mental propia de cada individuo habrá que 

considerar la evolución filogenético (como especie), el desarrollo histórico social, el 
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desarrollo personal y, el desarrollo de una función u operación psicológica en situaciones 

experimentales. 

Vigotsky considera que la zona de desarrollo actual no es más que aquello que el 

propio niño realiza de una manera independiente, es decir, sin ninguna ayuda, es lo que 

puede hacer en un momento determinado y que muestra el desarrollo. Y en esta visión 

dialéctica entre el desarrollo y el aprendizaje se inscribe el concepto de zona de desarrollo 

próximo. Que es, desde el punto de vista psicológico; la extensión que separa el nivel de 

desarrollo real, actual, presente, existente, de un sujeto, y su capacidad psicológica de 

actuar, del desarrollo que le es posible alcanzar, es decir, su desarrollo potencial, latente, 

posible, que puede lograr siempre a partir de la colaboración, guía, ayuda, de los "otros" 

(adultos o coetáneos más aventajados). Lo que un niño o niña logra en la actualidad con 

ayuda, en un futuro lo puede lograr solo, de forma independiente: esto nos brinda el papel 

potenciador de lo histórico cultural, el carácter activo de lo psíquico. 

Vigotsky, afirma que el desarrollo cognoscitivo es provocado por el aprendizaje. 

Por lo mismo, la pedagogía, el profesor, debe crear procesos educativos que puedan incitar 

el desarrollo mental del niño. La forma de hacerlo consiste en llevarlo a una zona de 

desarrollo próximo que define como: 

 

La distancia entre el nivel real de desarrollo (alcanzado por el niño), determinado por 

la capacidad de resolver de manera independiente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz” (Vigotsky, 1979, El 

desarr…, p. 133). 
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Esto indica que el niño tiene en un momento dado un cierto nivel de desarrollo, que 

puede ser medido, por ejemplo, con un test, y otro nivel de desarrollo potencial, en el 

mismo campo del conocimiento, constituido por funciones mentales que están en estado 

latente y que pueden ser activadas por un adulto, como el profesor, entre otros, o de un 

compañero más competente, Lo importante es lo que el niño puede hacer con la ayuda de 

alguien podrá hacerlo luego independientemente. 

 

La mayoría de las investigaciones que tienen que ver con el aprendizaje escolar 

miden el nivel de desarrollo mental del niño haciéndole solucionar determinados 

problemas estandarizados. Se supone que el problema que puede resolver por sí 

mismo solo indica el nivel de su desarrollo mental en ese momento. Pero de este 

modo sólo puede ser medida la parte del desarrollo del niño que se ha completado, 

pero que está muy lejos de constituir su historia completa. Nosotros hemos intentado 

un enfoque diferente, habiendo descubierto que la edad mental de dos niños era, por 

decirlo así, de 8; les dimos a cada uno de ellos problemas más difíciles que aquellos 

con los que podían manejarse solos y les facilitamos apenas una ayuda: el primer paso 

en una solución, un planteo indicador, o algún otro modo de apoyo. Descubrimos que 

un niño, en cooperación, podía resolver problemas destinados para los 12 años, 

mientras que el otro no podía pasar de los asignados a los de 9.  

La discrepancia entre la edad mental real y el nivel de su desarrollo próximo, en 

nuestro ejemplo era de cuatro para el primero y de dos para el segundo.  

 

¿Podemos decir realmente que su desarrollo mental era el mismo? La experiencia ha 

demostrado que el niño con una zona más amplia que la de su desarrollo próximo 

tendrá un mejor rendimiento escolar. Esta medida brinda una clave más útil que la de 

la edad mental para la dinámica del progreso intelectual. 
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En el desarrollo infantil (...) la imitación y la instrucción juegan un papel 

fundamental, descubren las cualidades específicamente humanas de la mente y 

conducen al niño a nuevos niveles de desarrollo. Tanto en el aprendizaje del habla 

como en el de las materias escolares la imitación resulta indispensable. Lo que el niño 

puede hacer hoy en cooperación, mañana podrá hacerlo solo. Por lo tanto, el único 

tipo de instrucción adecuada es el que marcha adelante del desarrollo y lo conduce: 

debe ser dirigida más a las funciones de maduración que a lo ya maduro. Sigue siendo 

necesario determinar el umbral más bajo en que la instrucción de la aritmética, 

digamos, pueda comenzar, puesto que se requiere un cierto mínimo de madurez de las 

funciones. Pero debemos considerar también el nivel superior, la educación debe estar 

orientada hacia el futuro, no hacia el pasado. (Vigotsky, 1993, Pens…p.142-143). 

 

Dirección que habrá de tomar la pedagogía, ya que sólo así, se podrán activar los 

procesos intelectuales y de la personalidad que yacen en la zona de desarrollo próximo. 

El aprendizaje entonces desde el enfoque histórico-cultural consiste en la 

internalización sucesiva de instrumentos mediadores, por ello debe iniciarse en el plano 

interpersonal y más adelante transformarse en procesos de desarrollo interno; se evidencia 

con esto una relación dialéctica entre el aprendizaje y el desarrollo. procesos 

interdependientes, donde el desarrollo se ve facilitado por el aprendizaje y no hay 

aprendizaje sin desarrollo previo. Y es en la vida social, es decir, en la participación de 

sujeto en las actividades compartidas con otros, donde se originan los procesos psicológicos 

superiores. La propuesta socio-histórica de Vigotsky, propone analizar el desarrollo de los 

procesos psicológicos superiores a partir de la internalización de prácticas sociales 

específicas. 

Los procesos psicológicos superiores, están constituidos en la vida social y son 

específicos de los seres humanos, Regulan la acción en función de un control voluntario, 

superando su dependencia y control por parte del entorno, están regulados conscientemente 
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o la necesitaron en algún momento de su constitución (pueden haberse automatizado). Y 

utilizaron durante su organización, formas de mediación, particularmente, mediación 

semiótica.  

Vigotsky mantiene una concepción que muestra la influencia del aprendizaje de 

manera permanente en el desarrollo, es decir, el desarrollo está condicionado por el 

aprendizaje. Por lo tanto,  no se puede alcanzar la zona de desarrollo próximo mediante la 

práctica de ejercicios mecánicos, aislados, atomizando una cierta materia de conocimiento. 

Así, el aprendizaje de la lectura y la escritura se logra a través de ejemplos de usos 

relevantes del lenguaje y con la creación de contextos sociales en los cuales el niño, de 

manera activa, pueda aprender a usar el lenguaje de modo tal que encuentre el sentido y el 

significado de las actividades pedagógicas en las cuales participa.  

Siendo muy importante el juego, que crea una zona de desarrollo próximo en el 

niño: 

 

Durante el mismo, el niño está siempre por encima de su edad promedio, por encima 

de su conducta diaria; en el juego, es como si fuera una cabeza más alto de lo que en 

realidad es. Al igual que en el foco de una lente de aumento, el juego contiene todas 

las tendencias evolutivas de forma condensada, siendo en sí mismo una considerable 

fuente de desarrollo” (Vigotsky, 1979, desarr…, p. 156). 

 

 

Con base en los aportes de Vigotsky, es posible definir que la enseñanza y la 

escuela desempeñan un papel crucial en la promoción de aprendizajes específicos y del 

desarrollo de cada estudiante, como espacios en los que los enseñantes y los aprendices 

negocian, discuten, comparten y contribuyen a reconstruir los códigos y contenidos 

curriculares en su sentido más amplio (conceptual, valores, actitudes, normas). Se crean 
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interpretaciones y asimilaciones de significados, gracias a la participación conjunta de 

ambos participantes, Los aprendices tienen oportunidad, una y varias veces, de recrearlas 

en formas varias durante su participación y mientras efectúan la reconstitución de la cultura 

en que se desarrollan. 

En las prácticas educativas se crea el contexto necesario y propicio para que se dé la 

reestructuración de las funciones psicológicas superiores. Las metas de la educación estarán 

en función de promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y con ello, el 

uso funcional, reflexivo y descontextualizado de instrumentos (físicos y esencialmente 

psicológicos) y tecnológicos de mediación cultural en los educandos. Y estarán en función 

de lo que la cultura en particular determina como valioso y relevante para que lo aprendan 

los miembros más jóvenes, no desde el currículum formal y si con una atinada y actualizada 

labor docente. 

Por lo tanto, el estudiante es un ser social, producto y protagonista de las múltiples 

interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Y el 

docente debe intentar en su enseñanza, la creación y construcción conjunta de zonas de 

desarrollo próximo con los alumnos, por medio de la estructuración de sistemas de 

andamiaje flexible y estratégicos, como una actividad exarregulada y autorregulada. Ser un 

agente cultural, en un contexto de prácticas y medios socialmente determinados y como un 

mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación del individuo. 

Con base en una situación de andamiaje, entendida como una interacción entre un 

sujeto de mayor experiencia que ayuda activamente a través de estrategias a otro de menor 

experiencia, en la que el objetivo es que el niño logre aquello que no sabría hacer sólo, 

desde la actividad colaborativa y que debe ser: 
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a) ajustable a las necesidades del aprendizaje del alumno participante 

b) transitoria o temporal 

c) explicitada, audible y visible, así como tematizada, donde el estudiante es  

    consciente de que fue una situación colaborativa. 16

La creación de estrategias de EA, permitirán la creación de zonas de desarrollo 

próximo con los estudiantes para determinados dominios y actividades, siendo fundamental 

la labor del docente, que debe construir un contexto de aprendizaje en conjunción y 

 

 

El profesor deberá intentar en su enseñanza, la creación y construcción conjunta de 

zonas de desarrollo próximo con los estudiantes, por medio de la estructuración de sistemas 

de andamiaje flexibles y estratégicos. Los investigadores Joanna C. Dunlap y R. Scott 

Grabinger en su obra Ricos entornos de aprendizaje activo (1996), resumen el concepto de 

anadamiaje (scaffolding) que implica:  

 
 

ofrecer un apoyo adecuado y guiar a los niños en función de su edad y el nivel de 

experiencia. El entornos auténticos buscan el equilibre entre el realismo y las 

habilidades, las experiencias, el grado de madurez, la edad y los conocimiento de lo 

aprendiendo. El andamiaje (scaffolding), implica guiar a través de consejos, preguntas 

y material que dirigen al niño mientras resuelve problemas. Pero dirigir no quiere 

decir explicar. Los profesores tienen que preparar el terreno para que los alumnos 

identifiquen aquello que necesitan hacer, en lugar de explicarles los pasos a seguir, 

como sí se tratara de un algoritmo. Los estudiantes han de aprender de qué manera 

pueden solucionar los problemas y superar obstáculos, aparte de aprender a 

solucionar los problemas en sí. Y todavía más importante, han de aprender a sentirse 

seguros con el sistema empírico. (En Early Technical Education, 2011). 

 

 

                                                 
16 Véase Hernández, 1998: pp. 228-245. 
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colaborativamente con los estudiantes, para aproximar el conocimiento y manejar 

procedimientos instruccionales óptimos que faciliten las negociaciones de las zonas, 

logrando AS. 

Para enseñar, ayudar, ajustar y asistir en la zona de desarrollo próximo, será 

fundamental, como indica Javier Onrubia (2007: pp. 109-122) 

 

• Insertar a los alumnos en contextos más amplios de aprendizaje. 

• Fomentar la participación al grado máximo posible en ls distintas actividades y 

tareas. 

• Establecer un clima relacional, afectivo y emocional, basado en la confianza, 

seguridad y la aceptación mutuas, donde tenga cabida la curiosidad, la capacidad de 

sorpresa y el interés por el conocimiento mismo. 

• Introducir modificaciones y ajustes en el proceso con base en lo realizado 

colaborativamente.  

• Promover el uso y profundización autónoma de los conocimientos que se están 

aprendiendo por parte de los estudiantes. 

• Establecer constantemente relaciones explicitas entre lo que los alumnos ya saben 

(conocimientos previos) y los nuevos contenidos de aprendizaje. 

• Usar el lenguaje de la manera más clara y explícita posible, tratando de evitar y 

controlar posibles malentendidos o incomprensiones. 

• Explorar el lenguaje para recontextualizar y reconceptualizar la experiencia. 

 

Y propiamente el docente procederá en función de lo siguiente: 

 

• Una planificación de la enseñanza, observación y reflexión constante de y sobre lo 

que ocurre en el aula 

• Una actuación diversificada y plástica en función de los objetivos y la planificación 

diseñada, como de la observación y el análisis que se vaya realizando. 
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• Ofrecer ayudas ajustadas a los alumnos con base en soportes y apoyos para el 

aprendizaje y como instrumentos de la enseñanza. 

• Promover una enseñanza que responda de manera adecuada a la diversidad de los 

estudiantes y que integra esa respuesta en el desarrollo habitual de la tarea docente. 

 

Todo ello, considerando los conocimientos y experiencias previos de cada profesor, 

de la historia, situación y condiciones reales de la escuela; si se plantea en términos de 

tareas concretas abordables en cada momento en función de esas condiciones y de los 

instrumentos de apoyo disponibles. Y si es entendido como la manera de un proceso 

progresivo, con sus tropiezos, dificultades y quizá hasta lento o poco espectacular, pero 

eficaz para un AS.  

Si bien todo ser humano nace en un ambiente cultural, económico y político que ha 

sido previa e históricamente ordenado en lo espacial, en lo temporal, en lo lingüístico, en lo 

conceptual, en lo metodológico, en lo actitudinal y en lo institucional, también el sujeto 

posee la capacidad de experimentar  auto-constructivamente, lo cual le permite asumir una 

posición crítica y creativa frente a las producciones culturales, y recuperar el carácter 

dinámico del entorno.  

El ordenamiento tanto subjetivo como extrasubjetivo, que de manera autónoma, 

cada individuo construye, se produce en el contexto del ordenamiento histórico de la 

humanidad en el cual el individuo nace, se desarrolla y se construye como persona. Entre 

estos dos ámbitos se da una relación de mutuas influencias, negociaciones y aceptaciones 

críticas mediante procesos de aprendizaje que deben ser cada vez más conscientes. 

El sujeto es capaz de someter a estudio y análisis los procesos que él mismo usa 

para conocer, aprender y resolver problemas, para tener conciencia de sus propios 

conocimientos y, además, para controlar y regular sus propios procesos de aprendizaje, con 
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lo cual se llega  a la idea de la metacognición. Desde las propuestas de Vigotsky, lo 

cognitivo tienen que ver con el conocimiento y lo metacognitivo con tener conciencia de 

ese conocimiento y sobre la forma como éste se logra. Saber lo que sabemos y lo que 

conocemos sobre nuestro sistema cognitivo (capacidades y limitaciones) permite predecir y 

planificar lo que tenemos que hacer para  alcanzar metas más elevadas.   

Mientras que la cognición se encarga de la percepción  la atención, la memoria y la 

comprensión, la metacognición se ocupa entonces de la  metaatención, la metapercepción, 

la metamemoria y la metacompresión. A través del desarrollo de la metacognición cada 

persona puede llegar a saber cuál es su nivel de conocimiento, qué representaciones 

mentales posee de la realidad, y qué capacidades y tareas está en capacidad de realizar. Este 

conocimiento acerca de qué, cómo y por qué aprendemos y la experiencia sobre su eficacia 

se llama metacognición y autorregulación de los aprendizajes, lo cual implica: 

 

• Tener disposición o actitud propositiva frente al aprendizaje (conocimiento 

persuasivo), lo cual tiene que ver con el interés hacia el conocimiento y la 

generación de condiciones que faciliten la atención. 

• Saber lo que hay que hacer (conocimiento declarativo), es decir, el conocimiento de 

las estrategias. 

• Saberlo hacer (conocimiento procedimental) lo cual implica poner en práctica el 

conocimiento declarativo. 

• Controlarlo mientras se hace (conocimiento condicional) es decir, cumplir con una 

función reguladora. 
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     De esta manera un aprendizaje implica examinar las situaciones, las tareas y los 

problemas y  responder, en consecuencia. La calidad del aprendizaje no dependerá sólo de 

un alto nivel de inteligencia, o del dominio de métodos y técnicas, sino también de la 

posibilidad de captar las exigencias de las tareas en una situación de aprendizaje dada y de 

ejercer control sobre ellas.  

Lo anterior significa que no basta con aplicar las diferentes estrategias, sino que es 

necesario, además, construir un conocimiento sobre el uso adecuado de esas estrategias 

para poder tomar decisiones sobre cómo, cuándo y por qué se deben utilizar determinados 

procedimientos y no otros; el estudiante requiere, además del conocimiento de las 

estrategias de aprendizaje, saber ajustarse continuamente a los cambios que se producen a 

medida que transcurre la actividad, lo cual implica adecuar los objetivos previamente 

planteados y reorganizar las actividades. 

Desde las propuestas de Ausubel y Vigotsky, el conocimiento sobre el desarrollo 

cognitivo de los sujetos, amplía las posibilidades de orientar eficazmente los procesos de 

conocimiento y de  aprendizaje, por tanto, entre el desarrollo cognitivo y la enseñanza 

existe una íntima interacción que es necesario resaltar.  Los docentes en su esfuerzo por 

cualificar el proceso de enseñanza, deben apropiar y experimentar las teorías y principios 

que explican el proceso de construcción de los conocimientos y el proceso de aprendizaje. 

Las problemáticas sobre la enseñanza de una disciplina relacionadas con la 

recontextualización del objeto de conocimiento implican no solo identificar el contexto 

sociocultural donde se desarrollan las prácticas educativas, sino además  reconocer a un 

otro, con el cual se establece la relación pedagógica: el educando. 
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Dentro de esta relación pedagógica, el enseñar a pensar, será fundamento de nuestra 

propuesta, siendo un pensamiento intencionado, resuelto y orientado hacia un objetivo, 

logrando construir y desarrollar habilidades cognitivas: 

 

 

Si uno acepta la idea de que constituye un desafío fundamental para la educación de 

nuestro tiempo preparar a la gente para que prevea los cambios -y dé forma al futuro en 

lugar de tener que acomodarse a él -, salta a la vista la necesidad de un mejor 

conocimiento del modo de enseñar las habilidades de pensar. (Nickerson, et al. 1987:    

p. 21.) 

 

El enseñar a pensar implica el trabajo con base en las capacidades, métodos, 

conocimientos y actitudes (objetivos). Las estrategias del pensamiento son mecanismos a 

través de los cuales se pueden relacionar los procesos y las estructuras, son heurísticos que 

dependen de las demandas del tipo de situación y del tipo de tarea; una misma estrategia 

puede servir a muchas situaciones, todo depende de que el sujeto seleccione uno o varios 

procesos que sean capaces de aplicar y que también sean los adecuados al tipo de situación 

y tarea.  

     Bajo estas ideas, la labor del docente será la de un facilitador del aprendizaje, un 

colaborador en un proceso exploratorio, para conseguir que los alumnos piensen. Donde las 

ideas deben nacer en la mente de los estudiantes y el profesor habrá de actuar tan sólo como 

guía u orientador. 

Y desde estas aportaciones cognoscitivistas, se busca la construcción de un 

propuesta didáctica interactuada, donde se consideran los centros educativos como espacios 

en los que los enseñantes y los aprendices negocian, discuten, comparten y contribuyen a 

reconstruir los códigos y contenidos curriculares en su sentido más amplio (conceptual, 
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valores, actitudes, normas). Donde se crean interpretaciones y asimilaciones de 

significados, gracias a la participación conjunta de ambos participantes. Así los estudiantes 

tienen oportunidad, una y varias veces, de recrearlas en formas varias durante su 

participación y mientras efectúan la reconstitución de la cultura en que se desarrollan.  

El estudiante entonces se habrá de concebir como un ser social, producto y 

protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida 

escolar y extraescolar: que reconstruye los saberes, pero no lo hace sólo, porque ocurren 

procesos complejos en los que se entremezclan procesos de construcción personal y 

procesos auténticos de coconstrucción en colaboración con los otros que intervienen, de 

una forma u otra, en ese proceso. Y el docente, por tanto, deberá intentar en su enseñanza, 

la creación y construcción conjunta de zonas de desarrollo próximo con los estudiantes, por 

medio de la estructuración de sistemas de andamiaje flexible y estratégicos. Visto así, el 

aprendizaje humano será un proceso en esencia interactuado. 
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2.3. La didáctica de la historia interactuada. Promoción de habilidades cognitivas y  

       aprendizajes significativos.  

 

 
                                   LA HISTORIA COMO LA QUIERO 
 
Quiero una imprevisible historia como lo es el curso de nuestras mortales 
vidas; una historia susceptible de sorpresas y accidentes, de venturas y 
desventuras; una historia tejida de sucesos que así como acontecieron 
pudieron no acontecer; una historia sin la mortaja del esencialismo y 
liberada de la camisa de fuerza de una supuestamente necesaria 
causalidad; una historia sólo inteligible con el concurso de la luz de la 
imaginación; una historia-arte, cercana a su prima hermana la narrativa 
literaria; una historia de atrevidos vuelos y siempre en vilo como 
nuestros amores; una historia espejo de las mudanzas, en la manera de 
ser del hombre, reflejo, pues, de la impronta de su libre albedrío para 
que en el foco de la comprensión del pasado no se opere la degradante 
metamorfosis del hombre en mero juguete de un destino inexorable. 
 

Edmundo O´Gorman (1992) 

(1992. “Fantasmas en la narrativa historiográfica”) 

 

 
La práctica docente debe retomar las propuestas didácticas encaminas a que los estudiantes 

sean participes en la construcción del conocimiento y que conlleven a una interrelación con 

el docente, siendo fundamental la creación de estrategias de aprendizaje necesarias para 

alcanzar los fines educativos, la promoción de habilidades y conocimientos propios de la 

disciplina, donde el aprendizaje sea una constante reelaboración cognitiva.  

En ese sentido, cobra relevancia en el quehacer docente, el conocimiento del 

programa de la asignatura; su estudio y aplicación a partir de su análisis curricular, 

conociendo las finalidades y/o metas educativas, los contenidos, las estrategias de trabajo y 

la evaluación.  

Es común que en la práctica se trabaje sobre contenidos, estrategias y evaluación, 

pero de manera parcial, sin considerar el tipo de conceptos que plantea una unidad temática, 
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la congruencia y coherencia de los mismos, así como las diversas opciones didácticas que 

propicien aprendizajes significativos. Y a veces cuando se llega a dar esto y el docente se 

pronuncia por una enseñanza reconciliadora, todo se viene abajo en la evaluación, ya que 

en ella se refleja una visión tradicional califica y es cuantitativa.  

Por lo tanto, la labor educativa, es una constante búsqueda de alternativas que 

posibiliten un mejor aprendizaje y sobre todo en dimensionar cada uno de los aspectos que 

implica el “ser docente” considerando la empatía con los jóvenes, las relaciones 

interpersonales, la profesionalización e innovación, así como una constante práctica 

reflexiva de análisis e investigación de la propia práctica docente, para construir propuestas 

metodológicas viables y acordes a los contenidos, para mejorar la enseñanza de la historia. 

Vista como un trabajo conjunto y articulado entre todos quienes son parte del ámbito 

educativo: profesores, estudiantes, padres de familia y directivos. 

Por su parte, el accionar de los estudiantes en el aula deberá ser un permanente 

acercamiento  a la labor de un historiador, comprendiendo las acciones significativas del ser 

humano en un tiempo y espacio determinado, a partir de la búsqueda de información y el 

análisis de fuentes, que implica la lectura, la comparación, la clasificación y la construcción 

de explicaciones, con base en el análisis y la reflexión de lo estudiado, así como la 

capacidad de comunicarlo, para que logre construir su propio conocimiento, basándose en 

el método histórico. Donde no será necesario “ni viable que el alumno de bachillerato se 

convierta en un auténtico investigador histórico, pero si es importante que deje de asumir 

el conocimiento histórico como la verdad absoluta que le transmiten la autoridad del 

profesor o el libro de texto”. (Díaz B. A. Frida, 1988: p. 43).  

Para alcanzar los propósitos anteriores, a continuación se delimitan una serie de 

estrategias didácticas que promueven habilidades y AS, con base en la experiencia propia y 
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en los aportes de investigadores, que particularmente generan propuestas muy interesantes, 

y que si bien no son todas las que se conocen o que pudieran existir, este trabajo las 

considera como las más indispensables para una mejor comprensión de la historia y, sobre 

todo, una motivante invitación a ser parte, en la construcción de un conocimiento 

trascendente e interesante dentro de su vida y para su vida, como sujetos históricos que son. 

Sólo falta entonces, iniciarlos en esta aventura. 

 

 

2.3.1. Atención, la historia en construcción  
 

 

La conciencia histórica sólo puede comenzar en sí 
misma, si bien su intención es hacer presente el 
pensamiento de otros tiempos y de otros 
hombres. La historia debe, una y otra vez, ser 
recordada, pensada e investigada nuevamente por 
las siempre nuevas generaciones. 
 

Karl Lowith  

 (2007:  pp. 14-15) 

 

 

Uno de los propósitos que se buscan en la enseñanza de las asignaturas de Historia 

Universal y de México, es dejar en claro su utilidad e importancia a partir de una 

metodología de trabajo que permita alcanzar los fines planteados en los distintos 

programas. Para ello se propone estudiar los diversos acontecimientos mundiales y 

nacionales en orden cronológico, para que los jóvenes pueda tener una visión global e 

integral del mundo, que les permitirá ser partícipes de su presente con un sentido crítico y 

reflexivo ante lo que les rodea, por medio de actividades encaminadas a la promoción de 

habilidades cognitivas. Se pretende partir de las experiencias y vivencias de los jóvenes en 
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su presente, para darle un sentido y explicación a los hechos pasados y de qué manera han 

repercutido hasta su época, así como poder vislumbrar el camino hacia adelante (UNAM, 

2008: p. 215), para que logren asumir un rol como individuo y como parte de una sociedad.  

Ante tales inquietudes, se han definido una serie de elementos propios de la historia, 

que la caracterizan y le dan forma para la reconstrucción de los acontecimientos en un 

tiempo y espacio determinados, así como su enseñanza en el ámbito escolar; que para el 

caso de la asignatura de Historia de México II de la ENP, se establece que los estudiantes, 

como seres sociales, lograrán obtener las herramientas que habrán de dotarlo con una 

conciencia de su realidad social, a partir de los fenómenos históricos que la han generado, 

comprenda los procesos formativos de su realidad histórico social, se forme como 

individuo consciente, comprometido y participativo en la vida político y social del país, 

desarrolle su capacidad de reflexión y de análisis; sus inquietudes intelectuales, sus hábitos 

de estudio y trabajo y actitudes de responsabilidad como universitario y ciudadano. 

Logrando construir conocimientos al contemplar el estudio de la historia como un proceso 

continuo, que se explica en el interactuar del pasado con el presente y viceversa y que 

vinculen de cada unidad propuesta, los procesos que se revisan (pasados) con la realidad 

actual (UNAM, 1996: pp. 2-3). 

Este tipo de aprendizaje de la historia, tiene un carácter de conocimiento 

planificado, estructurado y diseñado, que desvincula la naturaleza misma de la disciplina, 

conformándola como algo que adquiere vitalidad con el uso de determinadas teorías o 

formas de abordarla, pero que necesariamente llevan a un final y a una serie de preceptos 

predeterminados con anterioridad, percibiéndose los procesos como evolutivos, y que es 

posible apreciar en la estructuración cronológica de contenidos y en los propósitos 

planteados. El sentido de la historia queda condicionado a un fin determinado y no hacia un 
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conocimiento acorde a las características propias de la historia y del propio desarrollo 

humano. Construyen la historia desde los preceptos humanos y no desde la propia 

naturaleza humana. 

Los planteamientos de una historia con un principio y un fin, del pasado al presente 

conllevan a una interpretación histórica condicionada a algo que ya sabremos hacia donde 

irá o determinaremos hacia donde queremos que vaya. Y no obstante que en la educación se 

busca partir del presente para comprender el pasado, esto se hace como estrategia 

motivacional hacia los jóvenes, pero no como un parte esencial del conocimiento histórico, 

El descubrir e indagar sobre los acontecimientos, para comprender su presente queda 

supeditado al estudio cronológico de los sucesos, de atrás hacia adelante con el fin de llegar 

a algo ya previamente establecido o un fin intencionado.  

Por lo cual pierde la historia su esencia misma y los jóvenes la siguen mirando 

como algo ajeno a su presente, aunque partan de él, puesto que se impone la visión de las 

cosas, desde un pasado condicionado a los preceptos de la modernidad. Se deja a un lado 

aquello que está presente en los jóvenes y buscan conocer, recordar y hacer perdurar, por 

ser algo significativo para sus vidas.  

El accionar docente pierde de vista que lo esencial del conocimiento histórico, es la 

interactuación conjunta de los sujetos por aprender algo, por ubicarlo, estudiarlo y 

recordarlo como trascendente y significativo para sus vidas, desde la empatía pesonal, la 

imaginación y la permanente construcción de ideas y razonamientos de los estudiantes. Por 

eso la historia debe llevar a investigar las ideas y acontecimientos del pasado del hombre, 

desde el presente,  por los sujetos del presente.  

Esto implica recordar e indagar sobre lo que nos permite explicar aspectos de 

nuestra vida, por lo cual es necesario recuperarlo y lograr que perdure. El conocer desde el 
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presente para el hoy, es la base del conocimiento, haciendo un viaje al pasado, conocer 

historias, hacer una interpretación comprensiva para la vida, y no para dar soluciones o 

determinar un final y mucho menos abarcando un todo, situación muy vigente en la 

mentalidad de los académicos de la enseñanza de la historia de la ENP. 

La historia no es evolutiva, sino presente, en conexión con un pasado, donde el 

presente ha sido el resultado del porvenir de un pasado. El sentido está en todo el tiempo y 

no en el futuro escatológico y orientado hacia un fin (Lowith, 2007: p.19). Pero no de un 

todo, sino de parcialidades, de aspectos concretos, partiendo de interrogantes. La idea de la 

universalidad en la historia, planteada por la ciencia moderna o el cientificismo, responde 

más a una meta de uniformidad, que a una manera de lograr conocimientos. 

Pretender que la historia tiene carácter universal para su estudio y comprensión, y 

que debe partir de la idea de lograr o alcanzar determinados fines, rompe con su esencia y 

pierde su carácter reinterpretativo. Donde la dimensión temporal de una meta definitiva es, 

así, un futuro escatológico y el futuro sólo existe para nosotros en la espera y la esperanza. 

(Lowith, 2007: p. 18).  

No hay un sentido final en el conocimiento histórico, porque está inmerso en todo el 

transcurrir del tiempo y  no en lo futuro. Al plantearse de manera contraria esta idea, por 

parte de las ideas sustentadas en la modernidad, se le da mayor relevancia al futuro, a una 

utilidad para resolver algo; perdiendo el propósito del conocimiento histórico, al ser 

deshumanizado y llevado a una cientificidad, que a su vez lleva a la carencia propia de la 

naturaleza del ser humano, y a la conformación de una historia metódica, 

descontextualizada y muerta, que trasladada a las aulas resulta una materia fría, aburrida de 

causas y acontecimientos, que llevan a un resultado.  
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Las diversas propuestas curriculares invitan al conocimiento histórico a partir del 

presente de los jóvenes con el fin de llamar la atención de la asignatura, donde la meta final 

es la inclusión del estudiante en las actividades y así mejorar la práctica educativa, pero 

quedan reducidas a un simple modo de acercarlos a la historia. No se aprecia como la 

esencia misma de la historia, la cual queda sacrificada por la búsqueda de un fin 

determinado y quienes intentan recuperarlo, lo reducen a técnicas específicas de trabajo. 

Por lo tanto, si hay un sentido de la historia, este debe construirse para conocer 

algunos aspectos del pasado y que deseamos que pervivan por más tiempo, por su 

significación percibida en el presente. En la medida que la interpretación lleve a la 

comprensión de un tiempo y espacio, estaremos en la posibilidad de construir 

conocimientos, desde una visión más cercana a nuestra forma de ser, como seres humanos.   

La historia debe llevar a la comprensión de aspectos significativos o que cobran 

significado para el presente (no para resolver o mejorar), y que buscamos que perduren,  

por medio de una interpretación comprensiva. 

La investigación histórica debe orientar hacia el conocimiento, guiando el deseo e 

interés de conocer algo del pasado, ante una motivación presente que busca que perdure por 

más tiempo ese algo del pasado. Entonces desde ese mismo presente se va hacia el pasado, 

que es la idea de lo vivo del pasado en el presente. Y la manera de lograrlo es hilando o 

entretejiendo cada uno de esos recuerdos, que se busca que perduren por más tiempo.  

Se trata entonces de comprender desde el presente, teniendo conciencia del devenir 

desde su pasado. En una idea de la historia circular, en distintos tiempos, espacios y 

comunidades donde partimos para aprender algo y hacerlo perdurar, no para resolver ni 

mejorar desde nuestro presente hacia el futuro. El hombre rescata sus experiencias, sus 

vivencias y su memoria, por lo tanto, la historia no parte de una metodología racional y no 
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debiese buscar leyes o preceptos, porque entran en juego aspectos propios del ser humano. 

Porque la esencia misma de la historia, rebasa lo científico, rompe las predicciones al entrar 

en juego “los extravíos del conocimiento por obra de nuestros deseos, esperanza y 

temores, y en segundo lugar, nuestro desconocimiento de las que llamamos fuerzas 

latentes, tanto las materiales como espirituales, y lo incalculable de los contagios de tipo 

espiritual que puedan de pronto transformar al mundo.” (Lowith, 2007: p. 22). 

Para ejemplificar lo anterior, se puede retomar un acontecimiento de la primera 

etapa de la independencia de México, específicamente con la personalidad de Miguel 

Hidalgo. Existe un afán por explicar los motivos que llevaron a este personaje a iniciar el 

proceso independentista, buscando una explicación que lleve a una determinada idea, 

explicación o justificación de lo acontecido ¿luchaba por la libertad de todos o sólo de los 

criollos? ¿Fue cambiando su sentir durante la lucha? ¿Su decadencia fue por no tomar la 

idea correcta de ingresar a la Ciudad de México? ¿Lo hizo por respetar a la religión católica 

y a la ciudad para no destruirla y al mismo tiempo por no tener control sobre su ejército, 

que de hecho ni era un ejército? ¿Estaba peleado con Ignacio Allende porque le critico su 

forma de proceder? ¿o porque Hidalgo era despreciado por Josefa Ortiz de Domínguez, 

mientras que a Ignacio Allende si le respondía sentimentalmente?  

La búsqueda de respuestas a lo anterior, se enfoca en asignar responsabilidades que 

fundamenten la idea de demostrar algo, como la desunión, factor decisivo del fracaso del 

movimiento o personalizar situaciones, de contextualizar los hechos para comprobar algo, 

de enaltecer las personalidades de la época mostrando lo positivo o buscando 

culpabilidades en alguno de ellos. 

Queda entonces condicionada la historia a una meta y propósito de los historiadores 

contemporáneos, para reconstruir el pasado y adecuarlo a su propia visión contexto e 
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interés, alterando los hechos y circunstancias. Y que de hecho ya lo están, desde la 

búsqueda de un fin.  

La historia es reducida a causas y efectos desvirtuados donde la explicación que 

ofrecen carece de un sentido común y humano, donde quedan fuera los sentimientos y 

emociones al ser racionalizados, desde el presente para tratar de comprenderlo y mejorar el 

futuro, al no cometer los mismos errores del pasado. Buscan “conocer la verdad” para dar 

una visión final de los hechos, asumen una visión e interpretación teológica de la historia, 

en tanto historia de la salvación o de la predicción. Los acontecimientos y consecuencias 

históricas tienen un sentido último, culpar y responsabilizar, no siendo interpretativa ni 

comprensiva.  

Si aún Miguel Hidalgo no alcanzó a comprender o explicarse acerca de sus impulsos 

y emociones, cómo es posible dar una explicación final de ello, entenderlas, entonces el 

querer indagar para lograr un propósito o final, es atentar contra la historia misma. El 

mismo Hidalgo mencionó durante su doble proceso; militar e inquisitorial, que su 

impremeditada empresa de la independencia fue de “una ligereza inconcebible y un 

frenesí.” (Krauze, 1994: p. 61). 

El pretender intervenir dentro de la historia, buscando adentrarse en los hechos que 

sucedieron más por un plan personal o una intencionalidad, es característico de la 

interpretación moderna “cristiana”17

Por más que la historia moderna busque el por qué de tales sucesos para comprobar 

sus hipótesis, no podrá corroborarlos objetivamente o de manera total, desde su propio 

, por el hecho de indagar causas o factores que 

determinan un hecho histórico, que los lleven a un fin previamente planteado o diseñado.  

                                                 
17 Véase la Introducción de la obra de Lowith, 2007: pp.13-33. 
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tiempo y espacio. Puesto que no es posible hacer una predicción por el hombre mismo y sus 

actos, sino por la naturaleza misma del ser humano.  

 

Interpelado por un cura amigo suyo sobre la naturaleza de su lucha, Hidalgo contestó 

que “más fácil le sería decir lo que hubiera querido que fuese la revolución, pero que 

el mismo no comprendía realmente lo que era” (Krauze, 1994: p. 54).18

Hacer presente lo que está en la memoria es descubrir los modos de ser de los 

hombres por medio de los acontecimientos que aún son recordados. Se debe llevar a la 

 

 

En ese sentido, haga lo que haga un historiador, tan sólo alcanzará una comprensión 

subjetiva de los acontecimientos, puesto que jamás sabrá lo personal, lo interno 

(emociones, sentimientos de los hombres en un tiempo y espacio determinados. El ejercicio 

de comprender el presente viajando hacia el pasado, es guiar nuestros recuerdos hacia 

aquello que queremos que perdure lo más posible, he aquí la idea de la historia en las aulas.  

Ya no es apropiado asumir una postura que promueva en los jóvenes la idea de que 

la historia está ya hecha, acabada. El estudiar un acontecimiento para saber lo que va a 

pasar, es una idea de la modernidad que asume su cientificidad, cayendo en una concepción 

teológica de la historia, que busca un final con mejores opciones para la vida. Es negar la 

esencia natural del hombre de comprender por recordar y rescatar, de comprender el 

devenir de los acontecimientos, por una visión del mundo encaminada a la redención.  

                                                 
18 Abad y Queipo comentó que la Revolución era como la cría de los gusanos de seda” remitiéndose a una 

anécdota que vivió con Hidalgo [contada por Lucas Alamán]  donde preguntándole qué método tenía 

adoptado para picar y distribuir la hoja a los gusanos según la edad de éstos, separar la seca y conservar 

aseados los tendidos, sobre lo que hacen tantas y tan menudas prevenciones en los libros que tratan de esta 

materia, le contestó que no seguía orden ninguno, y que echaba la hoja como venía del árbol y los gusanos la 

comían como querían. Véase Krauze, 1994: p. 54. 
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historia, por el camino de recordar y perdurar, desde lo presente hacia el pasado, para dejar 

a un lado los supuestos históricos que condicionan la investigación. “La historia debe, una 

y otra vez, ser recordada, pensada e investigada nuevamente por las siempre nuevas 

generaciones” (Lowith, 2007: p. 15). 

La historia es un recurso fundamental para conocer lo maravilloso de las acciones 

humanas y las virtudes del alma, que perfeccionan el intelecto. En ese sentido, la movilidad 

de la historia estará determinado por la existencia del ser humano, en su modo de ser, 

pensar e interactuar, tanto en lo individual y en lo colectivo, construyendo su propia historia 

y participando en la de los demás.  

Al respecto, destaca la labor de Heródoto como uno de los más inminentes 

promotores del conocimiento, al escribir su historia con sentido para la vida, para las 

acciones de los individuos y las comunidades, trascendiendo su trabajo a las diversas 

disciplinas sociales y humanísticas y al basar sus indagaciones apoyándose en las ciencias 

de su momento, No es sólo entonces el padre de la Historia, sino también un gran pensador 

y filósofo. 

Pero cómo lograrlo sin destacar precisamente aquellos actos que mueven a la 

historia, y que están en lo cotidiano, en las acciones y las decisiones plasmadas de aspectos 

que tienen que ver con el valor, la templanza, la sabiduría, la prudencia o lo contrario de 

ellas, y que reflejan los modos de ser, tan importantes y necesarios para la comprensión de 

los sucesos históricos que se estudian. Y que es comprenderlos en su contexto para generar 

opiniones y reflexiones, sin juzgar  u opinar desde el presente de un historiador, desde sus 

intenciones. Es trabajar la empatía histórica, la cual es: 
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La habilidad de “meterse dentro” de las personas del pasado para explicar las razones 

de sus impulsos y decisiones, (…) la empatía es una relación recíproca consistente, 

por una parte, en percibir el mundo a partir de la posición de otra persona y, por otro 

lado, en concebir como esta persona vería las cosas si estuviera en la piel de uno 

mismo (Trepat, 1995: pp. 301-302). 

 

 

Es el mismo Heródoto en su obra Los nueve libros de la Historia, quien nos ayuda 

al respecto y que se ha dejado de hacer hoy día; mostrar lo más valioso del pasado, las 

acciones libres de los hombres, con sus propias características y su propia historicidad que 

se aprecia en y desde lo cotidiano.  

No es casual que uno de los historiadores más reconocidos de México, Edmundo 

O´Gorman, (1995: pp. 17-20), mencionara que a la Historia se le ha quitado su aventura: la 

libertad humana  

 

A partir de ellas sí se explican las cosas que parecen como previstas. La historia está 

llena de aventuras no necesariamente racionales, más bien no racionales. La esencia 

de la verdad histórica se funda en la investigación, pero en proporción my importante 

es el resultado de la imaginación. Imaginar es el esfuerzo brutal, precioso, difícil, de 

ponerse en el lugar de otro (…) la imaginación es una facultad superior a la razón.  

 

 

Destacan como promotoras de esta manera de historiar las propuestas de los 

Annales reconocida por sus aportes al estudio de la historia, en cuanto a la búsqueda de lo 

cotidiano, de lo que parece insignificante, pero que es significativo, entendido en su 

contexto e integrado a otros sucesos. Desde estas ideas, hay mucho de sus estudios donde 

resurge Heródoto, se pronuncian por esa nueva historia que tiende a lo unidisciplinar. Y si 

hay algo fundamental que nos ofrece el autor de Halicarnaso, para la aplicación de la 
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didáctica interactuada es que visualiza lo que normalmente no se ve, y que al conocerlo por 

lo que escucha, por lo que ha quedado en la memoria y se recuerda, le da un valor 

fundamental para entender las maneras de ser del hombre. 19

El no considerar el conocimiento como medio para alcanzar una mejor vida de los 

estudiantes, partiendo de las experiencias y el intercambio de ideas que les ayuda a ir 

construyendo su manera de ser ante lo que les rodea, y logren asumir una postura firme y 

 Y la historia estará en la 

investigación, en lo vivo del pasado en el presente, por medio de una interpretación 

comprensiva, hilando y entretejiendo los sucesos. 

Pero además involucra al lector a ser parte del diálogo con lo que él escuchó, porque 

uno busca darle una explicación o un razonamiento, entrando en juego la propia condición 

humana, de lo que no dignifica, de lo que es trascendente en los seres humanos y de cómo 

es su accionar ante determinada situación.  

Es un juego de experiencias temporales, desde un presente que recuerda algo del 

pasado (de los tiempos de Heródoto) que para nosotros es un pasado aún más remoto, pero 

que tiene una vigencia en todo momento presente, porque el tema de  las maneras o 

voluntades de los sujetos que conforman la vida, es parte de la esencia de la vida misma, de 

su transcurrir. Y que si bien cambian las ideas y las maneras de pensar, todas  responden a 

la esencia misma de las cosas, a la búsqueda de la felicidad y hacia una mejor forma de 

vida, que se refleje a través de los actos, si se busca esa forma de vida, si cada uno de 

nosotros busca una vida virtuosa. 

                                                 
19 Idea que rescata igualmente Bernartd Lewis en su obra La historia recordada, rescatada, inventada (1984: 

p. 20-22), al decir que la Historia inventada, persigue una finalidad, un propósito nuevo y distinto de la 

historia recordada y rescatada. Podrá ser inventada, ya sea en el sentido latino del vocablo (hallar) o en su 

moderna acepción, es decir, podrá ser una historia cuyas reconstrucciones e interpretaciones se basen en 

aspectos recordados o rescatados de la historia, o en su defecto podrá ser imaginada.  
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acorde a sus pensamientos que derive en una serie de aportes para sus semejantes, es una de 

las situaciones olvidadas o muy limitadas en la EA de la historia. Se les niega a los jóvenes 

la opción de vivir la historia, sentirla e imaginarla, de mostrar que los acontecimientos son 

resultado de nuestras propias acciones, por lo cual pueden reconocerse como sujetos 

históricos y asumir una posición ante lo que le brindan y lo que experimenta, para crear sus 

propias explicaciones, es decir, para construir su propia historia, aspectos que no 

necesariamente nos lo dan los documentos o testimonios.  

Habrá que abogar por una historia que lleve más a los actos humanos, de aventura, 

de alegría, de aciertos, de errores, de lo impredecible y lo emocionante, que es lo que 

Heródoto muestra en su obra. Esta trascendencia permanente de Heródoto debe ser 

orientada hacia las disciplinas sociales y humanísticas, que buscando delimitar cada vez 

más una metodología propia, acorde a su tiempo y a las necesidades presentes, olvida los 

aportes que ofrece el conocimiento de los autores antiguos. Son reconocidos como 

iniciadores  o padres de una determinada disciplina, pero no son dimensionados como los 

grandes pensadores que ofrecen una serie de posibilidades que van más allá de lo 

disciplinar y la búsqueda de lo comprobable por medio de la aplicación de modelos, van 

más hacia la búsqueda del justo medio que permita comprender las acciones humanas y 

que, independientemente del transcurrir del tiempo, son parte de la vida, de la existencia.  

Específicamente en el caso de la historia, ante la idea de brindarle el título de 

ciencia racional, desaparecen sus propios atributos, la naturaleza misma de los hechos, de 

los sucesos que se presentan y que al ser actos humanos, están inmersos de emoción, 

sentimiento, temeridad, insensibilidad, templanza, prudencia, sabiduría, de esos modos de 

ser que posibilitan la comprensión del hombre, tanto es sus virtudes como en sus vicios.  

Donde las experiencias permitirán llevar a la práctica hábitos o cualidades, que a su vez nos 
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orienten hacia lo racional, hacia los actos propios del intelecto. Eso habría de ser 

precisamente lo que la historia nos debe ofrecer, pues su objeto de estudio es la vida 

humana: sus experiencias. 

Se debe ir construyendo una historia que comprender las maneras de ser del hombre 

y las comunidades a través de sus acciones, por medio de una metodología que lleve a la 

búsqueda, de lo escrito, de lo hablado, de lo que perdura, en la palabra y en los vestigios; 

pero sobre todo, donde exista la imaginación. Por eso, como mencionó, Edmundo 

O´Gorman en una conferencia “la razón sin la luz de la imaginación no podrá explorar 

pasajes no escritos” 20

 

 

El mismo autor indicaba -que si bien no llega a ser pura poesía- y el elemento de la 

imaginación, que es un faro que tenemos, que no viene de la razón, se iluminan muchas 

regiones obscuras de la historia y con ello se recupera la libertad de lo humano. Es 

recobrarle al hombre su facultad inventiva. Ello convierte a la actividad del historiador en 

una actividad divertidísima, si no, los datos convertidos en prosa la convertirían en la 

aburrición pura, sobre todo para quienes la escriben. (Berenzon, 1995: p. 21). 

 

 

 

                                                 
20 La conferencia fue en 1992 en la Facultad de Filosofía y Letras, con motivo de los 500 años de la llegada de 

los españoles a América. De hecho su conferencia estaba titulada como La invención de América y el hombre 

moderno, pero dijo que no iba a hablar de eso al estar en contra de las conmemoraciones, por ser hermanas 

bastardas de la historia. Y mejor hablaría, aunque no estuviera de acuerdo el público, de los fantasmas en la 

narrativa historiográfica (entendiendo fantasmas como formas arcaicas que no corresponden a la realidad que 

se vive y genera distorsiones), los cuales eran: el esencialismo, la causalidad y el condenar a la imaginación. 

Tema que abordó también en la revista Nexos núm. XV, de julio de 1992. 
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2.3.2. En la búsqueda por intentar comprender más sobre la vida 

 

La historia, como disciplina de las humanidades, resulta imprescindible para la educación, 

en su búsqueda por intentar comprender más sobre la vida y así enriquecer la vida de la 

gente. Y ese enriquecimiento, a través del estudio de aquellos sucesos que se desean 

conocer y aprender, que nos llevan hacia tiempos y espacios diversos, puede ser adquirido y 

vivenciado de alguna manera con base en el manejo de la narrativa docente, la cual guiará y 

compartirá los caminos de la investigación y el conocimiento, entretejiendo los recuerdos, 

sentimientos y emociones, con el uso de la imaginación. Elementos motivadores para una 

historia acorde al ser humano y generadora de opiniones, comentarios y demás expresiones 

de los estudiantes, donde tiene cabida todo tipo de género artístico, por ejemplo, la poesía, 

el teatro y la novela, piezas clave para lograr una historia útil y factible.  

 La narrativa docente, será la manera en que el docente recree un momento histórico, 

por medio de la voz, los gestos, el humor, y construirá situaciones que motivan al 

estudiante. Así se tendrán en las aulas a jóvenes que se interesen, interactúen y vivan la 

historia, disfrutando el quehacer del historiador, al ser ellos mismos copartícipes del 

conocimiento. Permitiendo también que los recursos usados por el docente, cobren sentido 

por lo dialogado y narrado en el aula, teniendo su propia lógica y coherencia como recurso 

auxiliar, al ser parte de la misma narrativa, y que amplía su potencial, a través de lo visual, 

lo anecdótico, lo vivencial, lo comentado, lo descrito o lo explicado desde un género 

artístico. Entonces sí, el cine, las imágenes, los periódicos, la novela o los documentos 

diversos, son factibles y necesarios, dentro de la narrativa del profesor. 

Trepat (1995: p. 278) señala que la pérdida del gusto por la historia entre los niños y 

jóvenes, además de otros factores, se debe a que se ha abandonado demasiado 



97 
 

precipitadamente la didáctica del relato. Por lo cual debe retomarse puesto que los 

conocimientos históricos que pueden ser socializados a partir del contar, del narrar, 

funcionan como una organización previa para enseñar a explicar hechos históricos, 

procesos, cambios y continuidades. 

La narración, junto con el uso de la imaginación y la empatía histórica, será 

imprescindible para recrear escenarios históricos y lograr adentrarse y comprender el 

accionar de la sociedad en su tiempo y espacio. Tal y como lo haría un historiador al 

proceder a dar una explicación, donde “debe saber situar en la piel de los agentes 

históricos, no para identificarse con ellos ni para justificarlos, sino para comprender sus 

motivaciones y las razones, por lo tanto, de sus decisiones y actuaciones” (Trepat, 1995:  

p. 281). 

En una entrevista a Jostein Gaarder (2007) el autor de El Mundo de Sofía, menciona 

que el profesor perfecto debería ser un buen narrador de historias, si pudiera contar buenas 

historias, todos los alumnos, serían buenos alumnos. Por lo tanto, en una escuela perfecta se 

contarían nuevos relatos y, creo que el profesor debería insistir a los alumnos a formular 

preguntas. Y esto es precisamente la tarea docente en las aulas, narrar, explicar, guiar y 

motivar a los jóvenes desde la historia, desde aquello que nos permite comprender y 

conocerse como sujetos históricos, existiendo la emoción conjunta por comprender más 

sobre la vida, sobre nosotros mismos, interactuando e indagando sobre acciones que cobran 

sentido en su pasado, en su historicidad. Ya que como indica Gaarder en la misma 

entrevista: en la enseñanza, la emoción más importante, es despertar la curiosidad de los 

estudiantes. 

La didáctica interactuada, desde la narrativa, la empatía histórica y la imaginación, 

permite crear estrategias didácticas estimulantes para la enseñanza de la historia, a la vez de 
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un disfrute compartido entre docentes y estudiantes. Y dentro de ese mundo de narraciones, 

está lo más trascendente, la expresión de los jóvenes, al crear sus propios relatos, ya sea 

desde un texto escrito, una presentación multimedia, una historieta, una poesía, o cualquier 

otra expresión literaria o artística. Que al mismo tiempo, permite apreciar el logro de 

habilidades educativas y propias de la historia, generando un proceso de retroalimentación 

en la búsqueda por alcanzar una mejor calidad educativa. En el Cuadro 1, se muestran las 

primeras experiencias de los estudiantes de la ENP 4, al trabajar bajo este tipo de 

alternativas, durante el periodo de septiembre-octubre de 2010. 21

 

Rosalía Puerta 

Reynoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Parrilla de vaciado (algunas respuestas) 

       Experiencias de los estudiantes con la didáctica interactuada 

Septiembre-Octubre de 2010. 

 

Ocupamos mapas lecturas, mapas mentales, diapositivas y una 

excelente exposición del profesor. 

Me gustó mucho como expone el profesor, lo hace muy 

didáctico, da pie a mucha participación. El material que se uso 

me parece bueno y apropiado pues quedó muy claro lo que nos 

decía con los mapas y las imágenes que nos mostró en 

diapositivas (cañón) me ayudó a imaginar mejor como pasaban 

las cosas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Véase anexo I, pp. 233-240. 
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Nataly  Mendoza 

Navarro 

 

 

Las clases fueron muy interesantes ya que el profesor lo hacía 

de una forma como si él hubiera estado en ese momento, cada 

clase nos pedía que habláramos un poco de lo que habíamos 

hecho la clase anterior. El material que nos brindo fue de 

mucha ayuda. En conclusión sus clases fueron entretenidas y 

didácticas. 

 

Andrea Solís Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las clases del profesor fueron muy buenas porque la forma de 

explicar era muy buena porque al relatarlo nos hacía 

imaginarlo, además del apoyo que hizo el profesor con lecturas 

y cuadros sinópticos que utilizábamos para desarrollarlos, 

hacia que la participación de todo el grupo fuera retomando el 

tema de la clase anterior y dando o compartiendo los 

conocimientos que ya teníamos y los compartíamos con la 

clase. En lo general las clases fueron muy buenas, divertidas y 

yo las considero de retroalimentación, porque el profesor nos 

daba el conocimiento y nosotros le ayudábamos a recordar lo 

que él ya sabía. 

 

Alma Ivet García 

Ambriz 

 

 

Las clases que dio el profesor fueron muy interesantes y 

divertidas, por los diferentes materiales que manejo para 

exponer la clase: como las proyecciones en el cañón, el 

trabajo en equipo, entre otras cosas, la promoción de la 

participación fue abierta y también lo que me agrado fue que 

al inicio de cada clase daba un breve recordatorio de la clase 

anterior. 
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Fabiola González Luna 

 

Las explicaciones dadas por el profesor fueron claras y de fácil 

comprensión, pues al momento de hablar de ciertos temas, el 

usaba la risa para que los temas no fueran tan tediosos. El 

material que utilizó estaba muy explícito y fácil, pues no 

batallábamos para ver las imágenes, pues el portaba un 

proyector (cañón) o láminas grandes que se apreciaban con 

claridad. Finalmente el profesor siempre al iniciar la clase nos 

preguntaba sobre el tema anterior y sí fomentaba de una 

forma nuestra participación o nos cuestionaba sobre algún 

suceso y así podíamos acumular participaciones. En si el 

profesor se explica bien y se hace entender, al momento que 

estaba dando la clase. Y aparte durante las sesiones aprendí 

más sobre mis capacidades o unas nuevas, que es importante 

para nuestro desarrollo escolar. 

 

 

Laura Cristina Cerón 

Torres 

 

A mí en particular me gustaron las explicaciones, se me 

hicieron divertidas y muy claras (nos daba pauta a la 

imaginación). El material era muy bueno, no eran lecturas 

pesadísimas y en cuanto a participación pues si se permitía, de 

hecho el profesor nos invitaba a participar. 

 

Frida Karina Huerta 

Castro 

 

Pues me parecieron de lo más didácticas sus clases ya que 

despertaba nuestro interés a través del material que traía, 

hacía presente la participación de nosotros, la fomentaba 

bastante y se hacía que nosotros v se hacía que nosotros 

viéramos diferentes opiniones, para tener un concepto del 

tema más amplio de los demás vistos en clase. 
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Margarita Saldivar 

Flores 

 

A mí me agrado demasiado que nos pudiera dar clases el profe 

porque se explica demasiado bien, o sea le entendíamos y 

hacia su clase demasiado divertida y didáctica, pues nos da 

materiales con los cuales podemos apoyarnos y entender mejor 

el tema (fotocopias, imágenes proyectadas por el cañoncito, el 

pizarrón y narraciones, además tomamos como base la lectura 

huesos de lagartija. 

 

 

Los relatos ayudan a comprender o explicar lo que se está haciendo (Bruner. 2003: 

p. 16). Y lo más interesantes es cómo los relatos permiten y brindan una serie de 

conocimientos para que todos se manejen en la realidad. Dentro de las ideas del 

cognoscitivismo, Bruner indica (1987: pp. 24-25), que existen dos modalidades de 

pensamiento con las cuales se da sentido a la realidad, una es la lógico-científica, que se 

ocupa de causas generales, y de su determinación, y emplea procedimientos para asegurar 

referencias verificables y para verificar la verdad empírica. Su ámbito está definido no sólo 

por entidades observables; es decir; está dirigida por hipótesis de principios. Y la otra, es la 

modalidad narrativa, que produce, en cambio, buenos relatos, obras dramáticas interesantes, 

crónicas históricas creíbles (aunque no necesariamente verdaderas). Se ocupa de las 

intenciones y acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su 

transcurso. Trata de situar sus milagros atemporales en los sucesos de la experiencia y de 

situar la experiencia en el tiempo y en el espacio. 

Es en este último aspecto, donde se concibe la trascendencia del relato, con el cual 

los educandos ingresan al mundo de significados y a la interpretación de un mundo de 

significados, a través del lenguaje, parte fundamental que se obtiene en la socialización del 
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conocimiento, en las diversas situaciones que se construyen andamiajes propicios. La 

habilidad o disposición  narrativa posibilita la comprensión del presente y del pasado, 

situando a los individuos y la sociedad en un tiempo y espacio determinado, reconocen sus 

acciones e intenciones desde una secuencia organizada y encontrar un sentido a lo que 

aconteció, a través de la trama, logrando contextualizar los acontecimientos. Además, la 

“forma de relato constituye un universal cultural; todo el mundo en todas partes disfruta 

con las narraciones” y son “una forma básica y poderosa de dar sentido al mundo y a la 

experiencia” (Egan, 1994: p. 12). 

 

2.3.3. ¿El sentido de la historia será de quien la codifica? Construcción de la narrativa  
       
           histórica en el aula. 
 
 

La importancia de la narrativa histórica en el aula y la manera en qué estas pueden llegar a 

cobrar sentido, según la forma de ser captado por el receptor o estudiante, está determinado 

por su propia identidad, su cultura, su rol ante la sociedad en la cual vive y la forma en qué 

ha adquirido algunas nociones acerca de lo narrado. Todo ello implica reconocer e 

identificar que ante un determinado discurso, la forma de ser captado está determinada por 

la propia historicidad del sujeto como individuo, como ser social y como parte de una 

comunidad que muchas veces llega a ser multicultural. 

Ante la explicación de los sucesos históricos, muchas de las experiencias educativas 

buscan que los conocimientos permitan la identificación del yo (como sujeto histórico), 

hacia una integración con la comunidad, con la cultura y con una tradición histórica 

nacional, lo cual se puede reflejar en muchos de los propósitos de los programas 

educativos. Sin embargo, ante la inminente interculturalidad existente; cómo lograrlo sin 
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dejar a un lado los ámbitos regionales y a su vez sin ser excluyentes y no caer en el 

egocentrismo. Esto plantea la necesidad de la reflexión por parte del docente acerca de 

cómo dar cabida a esto aspectos dentro de la enseñanza. 

Y es aquí donde tiene sentido la pregunta ¿para qué enseñamos historia? Y ¿qué 

aspectos debo considerar para lograr AS, que a su vez permitan el estudio de la otredad? A 

medida que se asuma que la tarea docente es ofrecer una serie de planteamientos que le 

lleven a la reflexión y el análisis, contextualizándolos en un tiempo y espacio, se estará 

dando pauta a que el propio estudiante interiorice el conocimiento y logre darle un sentido.  

Podrá enunciar su propia visión y expresará su posición respecto a su papel como 

individuo dentro de una sociedad. Es decir, logrará reconocer la diversidad y por ende la 

tolerancia y el respeto, normas básicas para la convivencia, que es una de las tareas de la 

historia. Sin dejar a un lado que muchos de los elementos presentes, fueron el resultado de 

enfrentamientos sociales, muchos de ellos devastadores. 

Habrá que partir de las características propias de nuestra sociedad y específicamente 

de acuerdo a los contextos de los jóvenes para propiciar el tema de la otredad, sin 

menosprecio de pertenecer a una realidad que tiene todo un bagaje histórico.  

En términos propios de la disciplina histórica es resaltar que los seres humanos son 

sujetos históricos, que deben buscar comprender el pasado, en la medida de lo posible, 

desde la visión del otro, con base en el sentido de una conciencia histórica. La cual resulta 

ser una tarea compleja tal y cómo puede ser la comprensión de un hecho en el tiempo 

pasado 

Bajo este contexto, existe una serie de debates o polémicas reflejadas en los 

contenidos escolares y su pertinencia como parte de los propósitos de la enseñanza de la 

historia, de lo cual no podemos excluir los programas de la ENP. ¿Cómo presentar una 
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visión de la historia que lleve a la integración, al nacionalismo y a la tolerancia, cuando se 

niega parte de la propia historia, o se presenta de manera distorsionada? Por ejemplo que 

Miguel Miramón no sea considerado como una persona que luchó por un ideal de país, por 

ser del grupo conservador  o que muchos personajes de la historia sean tratados como “Don 

Héroes” borrando otras situaciones que los ponen en iguales circunstancias de los que están 

catalogados como traidores o vende patrias. Esto es  a lo que se le llama “tensiones” entre 

la historia y la propia identidad, donde la historia escolar determina el tipo de significados, 

construyendo una visión maniquea de la disciplina. 

Ante el problema de los diversos discursos acerca del pasado que se pueden 

percibir, la labor docente está en que los estudiantes tomen conciencia de cómo se ha 

estudiado el hecho, cómo lo hemos captado y a partir de qué elementos puede ser 

reinterpretado, desde una conciencia histórica; que les lleve a crear argumentos más 

plausibles, hacia una comprensión del devenir de la humanidad, y el significado que 

adquiere dentro del propio contexto, donde los diversos acontecimientos son resultado de 

su momento y circunstancia; no de cómo se quiere apreciar hoy día. Y que aún los propios 

argumentos, son parte de un momento, por lo cual serán reinterpretados en un futuro. Sería 

en términos generales, brindarles elementos propios del historiador, en su quehacer 

profesional, construyendo explicaciones o narraciones acordes a l disciplina de la historia. 
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en la medida en que el objeto del historiador es comprender los pensamientos de 

otros, su trabajo consiste en reactualizar pensamientos pretéritos en su propia mente, 

es apropiarse de ellos, en definitiva, en re-pensar. Pero tal actividad de re-pensar no 

es una mera imitación del pasado, sino que significa una re-creación, puesto que el 

contexto en el que tal pensamiento se dio ha desaparecido, es pasado. Esto obliga a 

pensar que el historiador no pretende conocer y predecir como simple observador, 

sino que adopta el punto de vista de un sujeto, participa y, por lo tanto, delibera, 

sopesa, decide (…) todo discurso narrativo es esencialmente incompleto. De modo 

que debemos entender el trabajo del historiador como un intento de construir 

enunciados verdaderos sobre su pasado, enunciados que se hallan sujetos a revisión 

por un historiador posterior. (Birulés, 1989: pp.17-24). 

 

 

 
2.3.4. Noción de espacio. Por una apreciación viva del espacio.  

         ¡Para leerlo e interpretarlo! 

 

Uno de los aspectos que se han trabajado muy poco en el aula, es el que se refiere al 

espacio, sólo se ha visualizado de manera estática, a través de mapas y croquis elaborados 

sin sentido didáctico, por lo tanto es necesario enseñar a pensar el espacio, así como a 

propiciar un AS a través de la percepción del espacio, que le permita a los jóvenes 

desarrollar su pensamiento a través de lo que saben, de la comprensión de lo presente y 

pasado con base en actividades procedimentales donde el sujeto se considere un actor del 

espacio.  

La noción de espacio ha sido estudiada desde los griegos hasta nuestros días, y esto 

responde a la cosmovisión, la idea de representación del mundo y de las discusiones 

científicas del momento acerca del espacio planetario. Pero la labor docente como 
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facilitadores del aprendizaje en la actualidad, es acercar a los jóvenes a las representaciones 

científicas que le sirvan para comprender el mundo actual, desde tres conceptos básicos: 

 

a) Contextos espaciados ligados a los desplazamientos: orientación, itinerarios, 

lectura de mapas y esquemas, “aprender a pensar el espacio que vivimos 

b) Conceptos espaciales vinculados a la comprensión de las redes espaciales de las 

que formamos parte: municipio, comarca, comunidad autónoma, etc. 

c) Contextos espaciales relacionados con el procesamiento de la información de los 

medios de comunicación: región norte-sur, globalización, región del  

Soconusco, etc. 

 

Para ello se requiere en el aula, concebir el espacio como entidad cognitiva, lo cual 

implica usar recursos como mapas, croquis, imágenes de diversos tipos, maquetas, videos, 

modelos gráficos, etc., que les permitan apreciar su utilidad, ubicarse espacialmente, con 

ejercicios enfocados a lateralidad, percibir su noción de espacio-tiempo, identificar aspectos 

de localización, simbolismo, escala o relieves.  Se debe dejar a un lado la actividad 

meramente memorística, decorativa y coercitiva de los recursos, usada de manera muy 

común en las clases del bachillerato, donde sobresale la frialdad y la carencia de 

actividades propicias para la construcción del conocimiento, puesto que erróneamente se les 

considera como objetos de conocimiento en sí. 

 Una de las prioridades de los docentes de las Ciencias Sociales y Humanidades es 

concebir el uso de recursos para facilitar el aprendizaje espacial y desarrollar las 

capacidades de orientación y de dimensión espacial 
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El docente será quien seleccione los recursos y la información, así como 

esquematizarla, para que pueda ser comprendida y usada por los jóvenes. Claro está que 

ellos también podrán ser partícipes de este proceso, en la medida en que hayan trabajado en 

el aula, sesiones que posibiliten esta dinámica.  

Así mismo, es prioritario que los estudiantes construyan sus materiales, con base en 

sus propias percepciones que les permitan hacer inteligible un contenido o temática, que a 

primera instancia resultaba ser complejo y desvinculado de su realidad.  

Este es un proceso que debe ser permanente y constante, para que logren reflexionar 

sobre su propia percepción espacial., tanto dentro como fuera del aula (en la medida de lo 

posible). La observación directa y el trabajo de campo amplían las posibilidades de 

aprendizaje. Una buena planeación y objetivos claros que conlleven a la resolución de 

situaciones problemáticas planteadas previamente, permitirán la aplicación de su saber 

espacial y la reafirmación o ampliación del conocimiento. 

 Por último habrá que destacar la importancia que tiene para la asignatura de 

Historia, la recreación de los espacios en un tiempo y espacio determinado, lo cual permite 

comprender mejor acerca de la historia de una comunidad o una cultura. Por ejemplo una 

cosa es apreciar Teotihuacán en la actualidad, otra como estaba antes de su reconstrucción 

en la época porfirista y cómo pudo haber sido en su época de apogeo y esplendor. En ese 

sentido existe una historicidad del espacio, es decir que es multidimensional, de acuerdo a 

un presente-pasado, en función de un contexto, en este caso, de la cultura teotihuacana: en 

su apogeo, tras su abandono y en la actualidad, cómo un centro arqueológico, ahora 

patrimonio de la humanidad.  
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2.3.5. Descubrir para construir, interactuar para interpretar. Comentario de textos. 

 

Dentro de la diversidad de situaciones didácticas que permiten un aprendizaje cognoscitivo 

y la promoción de habilidades propias para la comprensión de los hechos históricos, existe 

el comentario de textos, sumamente interesante para lograr que los estudiantes se 

interioricen con la construcción del conocimiento histórico, es decir, que logren a partir de 

un texto, identificar aspectos que les permitan llegar a la interpretación del pasado. 

El descubrir para construir implica que ante un comentario de texto, habrá de existir 

toda una planeación previa por parte del docente, para lograr que esos materiales, le lleven 

al cumplimiento de los objetivos planteados en una temática determinada, y sobre todo que 

permitan la interacción del estudiante, desde una metodología orientadora.  

 Muchas veces se da por hecho en la práctica docente, la idea de que los jóvenes 

leen, redactan y comprenden a partir de una tarea que implica la lectura de algún material 

auxiliar para un contenido de historia, sin embargo esto no es lo que se observa al momento 

de revisar una tarea asignada Por lo cual se requiere de una labor necesaria y continua que 

les guie hacia una metodología que les permita realmente entender o comprender un texto.  

 El primer paso para lo anterior estaría orientado a desarrollar una lectura atenta del 

texto, que implica el crear preguntas previas que serán respondidas al leer (objetivo 

motivador), así como el manejo de una buena entonación, respetar los signos de 

puntuación, comprensión de palabras desconocidas a través de su búsqueda en un 

diccionario, identificación de párrafos o frases que resalten ideas principales, propuestas de 

títulos. 

 Este primer paso es fundamental en las aspiraciones que se tienen por lograr que  los 

estudiantes adquieran la capacidad de comentar un texto. Posteriormente se delimitan las 
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características de un texto (clasificación), algo muy significativo en la asignatura de 

historia, porque se puede llevar a la práctica elementos propios de ella, por ejemplo: ¿quién 

lo escribe?, ¿dónde se escribió?, ¿por qué se escribió?, ¿en qué época?, ¿a quién se dirige?, 

¿se puede saber más de quién se habla o el momento en qué se escribe? Lo cual conlleva a 

indagar más allá del documento, es ubicar en tiempo y espacio un texto, o en tiempos y 

espacios. Para lo cual tiene mucho significado el usar líneas del tiempo. 

Leer tiene un sentido de acuerdo a cada persona y su interés o motivación para 

hacerlo, desde el gusto por una novela, el conocer acerca de un acontecimiento o 

simplemente apreciar algo de nuestra vida diaria; pero si  se adentra más acerca a ese texto 

y la manera cómo fue construido, se pueden encontrar aspectos interesantes que llevan más 

allá de la simple lectura, a un análisis que nos permitirá descubrir esos “secretos” presentes 

en un texto con lo cual podemos comprender la idea bajo la cual se escribió, cómo el autor 

lo fue creando, qué nos plantea ese escrito, bajo qué contexto e ideas se generaron sus 

argumentos o razonamientos, y de manera más especializada, el conocer su estructura 

verbal.  

 Siendo su interés el identificar los componentes estructurales de los relatos, se 

aprecia que el hecho de construir enunciados, argumentos, principios o ideas, están 

determinadas por el pensamiento del autor que responde a su momento histórico, a sus 

preceptos e ideología que sustenta. De igual manera, plasma una intencionalidad y una 

finalidad al ir escribiendo su obra, al crear sus estructuras verbales. 

 Con la recreación del campo histórico, los historiadores manejan la crónica, el relato 

(cuento), modo de tramar, modo de argumentar y el modo de implicación ideológica. Con 

la ordenación de datos para hacer comprensible los datos de un pasado, la obra histórica 

representa un intento de mediar entre el campo histórico, el registro histórico sin pulir, otras 
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narraciones históricas y un público. De igual manera se puede identificar al desarrollar una 

trama, los estilos bajo los cuales se redacta: romance, tragedia, comedia y sátira. Cada 

historiador redactará con base en estos estilos según sus intereses y conforme lo que desea 

plasmar, causando distintos tipos de efectos explicativos, lo cual nos lleva a la discusión 

acerca de lo ficticio y lo real.22

Dimensionar la trascendencia de lo escrito, respecto a cómo construir explicaciones 

de un aspecto determinado, las implicaciones que conlleva el leer una obra histórica o 

crearla, permite resaltar la importancia de considerar el análisis de texto como vía para la 

comprensión, apropiación y difusión del conocimiento. Aspecto muy interesante que se 

 

                                                 
22 Hayden White ocupa la propuesta de Sthepen C. Peper para identificar cuatro paradigmas de la forma que 

puede adoptar una explicación histórica, considerada como argumento discursivo: formista, organicista, 

mecanicista y contextualizada, los cuales pueden ser ocupados en una obra histórica para suministrar algo así 

como una argumentación formal del verdadero significado de los sucesos descritos en la narración. 

Posteriormente reconoce que dentro de una descripción histórica de la realidad, persiste un componente 

ideológico.  

Con base en Karl Mannheim, White distingue cuatro ideologías básicas: anarquismo, 

conservadurismo, radicalismo y liberalismo, que representan diferentes actitudes, nociones,  concepciones y 

diferentes orientaciones temporales (pasado-presente-futuro) en la construcción de argumentación. El interés 

de White es destacar cómo las consideraciones ideológicas entran en los intentos del historiador de explicar el 

campo histórico y de construir un modelo verbal de sus procesos de narración. Cada acto de explicación 

científica implica poner en juego inferencias, conceptos, datos empíricos y una serie de procesos que darán 

como producto, enunciados o proposiciones sujetas a procedimientos de validación (lo que sería parte del un 

método nomológico-deductivo). Así, el modo de tramar, de argumentar y el modo de implicación ideológica, 

conllevan una afinidad y una combinación (no indiscriminada) que es lo que determina un estilo 

historiográfico. Y  a partir de los cuatro tropos: metáfora (ejm. mi amor, una rosa), metonimia (ejm. cincuenta 

velas), sinécdoque (ejm.es todo corazón) e ironía (ejm. bocas ciegas), se puede caracterizar objetos en 

distintos tipos de discurso indirecto o figurativo, y que son especialmente útiles para comprender las 

operaciones por los cuales los contenidos de experiencia que se resisten a la descripción en prosa clara y 

racional pueden ser captados en forma prefigurativa y preparados para la aprehensión consciente. Véase 

White, 2003. 
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habría de examinar en las práctica docente cotidiana; el poder analizar la forma de construir 

argumentaciones de temas  los históricos, la manera en que se comunican (revisando 

escritos, artículos o aún los cuadernos de apuntes de los estudiantes) con el fin de 

identificar si en realidad se está logrando una estructuración de enunciados que permite 

comprender una realidad o contexto determinado, específicamente en las clases de historia. 

 Con base en lo anterior se puede lograr comentar e interpretar un texto, partiendo 

desde lo simple a lo más complejo, para que el estudiante logre expresar conclusiones y 

opiniones al respecto. Y esto permite recrear en ellos la labor de un historiador, porqué se 

ubica al documento, se contextualiza, se comprende y se sitúa en un tiempo y espacio (a 

partir de la intencionalidad, hacia quién se dirige, las repercusiones que tuvo, etc.), que 

permita la explicación en la historia, es interactuar con el texto para interpretarlo. 

 Así se podrá llegar a dimensionar al texto, es decir, mostrar la significación que 

tuvo en su momento (en su pasado) y que tiene ahora, como vía para una mejor 

comprensión de la historia nacional o mundial. 

Esta alternativa posibilita una disciplina dinámica, creativa, donde se construye y 

reconstruye, en una constante labor docente-estudiantes de interacción mutua y con sentido; 

el de apreciar las fuentes escritas, como recurso para la comprensión de la historia.  

Aunque parezca extraño es algo que está olvidado en las aulas, no por el hecho de 

que no se deje leer, sino que no se lee con sentido, con objetivos bien delimitados y 

planteados, mucho menos con un trabajo previo por parte del docente, perdiéndose el 

sentido didáctico del recurso. 
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2.3.6. ¡El presente, el antes y el después!  

 

El referir acerca de ¡El presente, el antes y el después! está orientado a identificar las 

distintas subcategorías que conllevan al análisis del tiempo histórico: cambio-permanencia, 

sucesión (diacronía), contemporaneidad-simultaneidad, duración-periodos, ritmos. 

 El tiempo en la historia debe entenderse como algo irreversible e irrepetible, el 

tiempo global de la historia es una cadena de ciclos los cuales determinan el devenir del 

tiempo, donde se pueden identificar esas estructuras temporales que permitirán la 

comprensión de los acontecimientos, estableciendo una relación presente-pasado. Y es en la 

vida cotidiana, presente, donde se aporta la experiencia del cambio. Por ello las 

dimensiones temporales se construyen a través del presente, que es la estructura donde se 

encuentran los sujetos, en los ámbitos sociales y culturales. Y deben entenderse a partir de 

su interrelación y dependencia, en un dialogo constante, partiendo del presente, su antes y 

su después. Lo cual tendría que ser lo primero que habría que explicar a los jóvenes, para 

que pudieran comprender la importancia de la historia; al no ser un pasado a estudiar nada 

más, sino toda una temporalidad de los hechos históricos. 

 Al ser dimensionados los operadores temporales, permite a los jóvenes la 

comprensión del tiempo histórico y la manera en que éste se va desarrollando, facilitando 

sus nociones de tiempo a partir de ejemplos que le den idea acerca del cambio-

permanencia, sucesión, duración, periodización, entre otros. 

 Dentro de estos interesantes aspectos que determina cómo se construye la historia a 

partir del presente y la interrelación con el pasado, es fundamental reconocer la función de 

la memoria, esencial para comprender la estructura interior que confirma comportamiento y 

actitudes ante lo que nos rodea, “es el eco de las voces” que han hablado en nuestra 
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personal historia, es la esencia del ser cognoscitivo, individual y colectivo. Aunque es 

selectiva, es importante al establecer relaciones temporales entre los recuerdos, entre el ayer 

recordado y el hoy vivido.23

 

 

 La memoria permite reconstruir el pasado significativo de la vida cotidiana a través 

de las relaciones interpersonales, las cuales hoy día están siendo afectadas por el mundo 

globalizado o masificación de la comunicación. Esto se aprecia en los jóvenes al no existe 

comunicación con su familia, vecinos o diversos grupos sociales, ante la venta ideológica 

de la sedentarización e individualismo manejado con la tecnología de entretenimiento: ipod, 

play station, xbox, entre otros. 

 En la construcción del conocimiento de la historia deben considerarse cuatro 

componentes temporales básicos: cronografía, cronometría, cronología y cronosofía que 

sirven para visualizar el tiempo: registro de sucesos, control de medición del tiempo, el 

orden de fechas y sucesos así como la manera de computar el tiempo y la valoración del 

futuro y las predicciones-previsiones, que pueden ser de tiempo cíclico, lineal o de 

intemporalidad. 

En toda enseñanza de la historia habría que trabajar sobre este tipo de componentes 

que articulan la historia, sería más significativo si hubiesen actividades en cada unidad 

dedicada a estos contenidos, de los cuales aún los docentes de la disciplina olvidan y/o 

desconocen: sucesión-diacronía, simultaneidad-sincronía-contemporaneidad y duración-

ritmos. 

 

 

                                                 
23 Véase Torres, 2001: p. 184. 
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2.3.6.1. ¡Los jóvenes en el cruce de tiempos diversos! 

                                         

Hoy día se reconoce que los jóvenes carecen de habilidades que les permitan la 

comprensión del tiempo histórico, concibiendo una historia abstracta y perdida en el 

pasado, como algo muerto y sin sentido, y esto es el resultado de una historia meramente 

informativa, sin objetivos significativos. En parte ha sido un problema por la idea de que 

los niños y jóvenes no tienen las suficientes habilidades para la comprensión del tiempo, 

basándose en postulados como los de Piaget y que han se han implantado en las escuelas 

primarias, como pautas incuestionables a seguir, para que los estudiantes puedan aprender, 

procediendo en las actividades de aprendizaje: de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido 

a lo desconocido, de lo sencillo a lo complejo y de la manipulación activa a la 

conceptualización simbólica. Lo cual es muy cuestionable,24

En consecuencia, no hay por qué mantener la intangibilidad de la historia en la 

enseñanza primaria, justificándose su actual ausencia sobre la base del que el niño 

carece de los conceptos abstractos necesarios para dar sentido a la historia: el tiempo 

cronológico, la causalidad y demás. A partir de la observación de cómo dan sentido 

1os niños a los relatos fantásticos, vemos que disponen de las herramientas 

conceptuales precisas para dotar de significado a la historia. 

 puesto que desde la infancia se 

cuenta con un potencial que permite las primeras nociones temporales y que deben ser 

aprovechadas con un manejo adecuado de habilidades que les permitan adquirirlas para un 

aprendizaje significativo. Y qué los jóvenes (futuros ciudadanos) estén conscientes que 

están dentro de un cruce de tiempos diversos a partir de los cuales podrán explicar su 

realidad presente.  

 

                                                 
24 Véase Trepat y Pilar Comes, 2002: p.52-66. 
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Quizá carezcan del concepto lógico de causalidad, pero es patente su sentido de la 

causalidad que proporciona unidad a los relatos y a 1os cambios que en ellos se 

producen: las herramientas conceptuales que dan sentido a -La Cenicienta y a El 

Señor de 1os anillos pueden utilizarse para otorgar significado a las luchas de 1os 

atenienses para mantener su libertad frente a la tiranía del lmperio Persa o las de 1os 

monjes para conservar 10s aprendizajes de la civilización frente al pillaje de los 

vikingos. Tampoco hace falta que ese conocimiento de- la historia sea trivial. Los 

niños pequeños disponen de las herramientas conceptuales que necesitan para 

aprender 1os aspectos más profundos de nuestro pasado, como la lucha por la libertad 

y contra la violencia arbitraria, por la seguridad y contra el miedo, etcétera. No 

aprenden estos conceptos, pues ya disponen de ellos cuando llegan a la escuela. Los 

utilizan para aprender aspectos del mundo y de la experiencia.(Egan, 1994: pp.     

28-29). 

 

 

El tiempo como dimensión temporal, es primeramente lo que se vive y experimenta 

en las vidas, como el día y la noche, posteriormente es una forma interna con la que se 

atribuye un sentido a la experiencia de las cosas, cuando se racionaliza de acuerdo a 

nuestras necesidades, por ejemplo cuando es la hora de comer o estudiar, indicado por los 

padres. Y es durante este proceso que se puede comenzar a trabajar las primeras ideas el 

tiempo en los niños, que de hecho está presente desde el nacimiento de manera intuitiva y 

apriorística. 

Durante el desarrollo del conocimiento se fue precisando acerca de la idea del 

tiempo, pero Einstein fue unos de los pensadores que revoluciona la noción de tiempo 

afirmando que no es absoluto y externo e insensible a cualquier situación física, sino que 

depende en gran medida del estado del observador (movimiento o reposos) y de la 

velocidad en la que se encuentre el objeto observable cuyo movimiento temporal se quiere 
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medir. Y esto ha repercutido notablemente en la concepción del tiempo humano y social, es 

decir en la noción del tiempo histórico. 

Se identifica que el tiempo histórico debe irse trabajando a partir de la noción de lo 

que es el tiempo cronológico, determinado por duraciones, simultaneidades y ritmos, que 

formaran el tiempo cronológico, es decir, la medida de los movimientos (fechas y 

periodizaciones). Esta es una primera noción necesaria para ubicar un determinado suceso, 

no se puede eliminar, ya que parte del tiempo histórico, lo que permiten distinguir diversos 

ritmos y duraciones propios de la historia. En una sucesión de acontecimientos la 

cronología ordena, sitúa y organiza. 

La noción del tiempo en los jóvenes no implica trabajar sólo una cronología de 

fechas, nombres, sucesos, sin una correlación explicativa de los acontecimientos que 

suscitaron esos datos. Por lo general en las escuelas primarias hasta la preparatoria, se 

manejan líneas del tiempo o cronologías, sin sentido, fuera de contexto y sin significado 

alguno con la comprensión de la historia, muchas veces se llega a apreciar el trabajo 

creativo de los educandos, pero no refleja la idea de la temporalidad y mucho menos, el 

desarrollo de habilidades cognitivas. 

Uno de los aspectos que se dejan de hacer continuamente en la enseñanza de la 

historia, específicamente en el bachillerato, es lograr de manera grupal, docente-

estudiantes, la comprensión de los hechos históricos y su simultaneidad, con otros 

contextos, que influyeron de una u otra forma, en los sucesos de nuestra historia. Es decir, 

que la enseñanza se ve dominada por la narración de hechos y el análisis de los mismos, 

desde un espacio determinado, desde la mirada nacional, dejando como algo secundario o 

aislado, los acontecimientos que al mismo tiempo se generaban en otros ámbitos y que 

influyeron en nuestro devenir histórico. Lo cual determina también una visión parcial de la 
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historia y desarticulada, quedando en el olvido el manejo de la temporalidad, base 

fundamental de la comprensión histórica. 

 Esto va en detrimento del desarrollo de las capacidades de los jóvenes, las cuales se 

caracterizan por una mayor madurez en la comprensión del tiempo histórico, identificando 

ritmos y secuencias (corta, mediana y larga duración), lo cual es fundamental en la 

construcción de los hechos históricos, identificando cómo se generan sucesos de manera 

rápida, lenta o constante, y que interrelacionados, forman una dimensión temporal, con 

características determinadas por ritmos (tiempo). 

 Esto lleva a dimensionar la trascendencia de construir líneas del tiempo, recurso que 

coadyuvara a que los estudiantes comprendan las nociones temporales, y es el docente 

quien a través de una actualización constante y consciente del manejo de dichas categorías, 

irá construyendo más estrategias didácticas, colaborando en el logro de AS.  

Con base en la noción del presente, se toma conciencia de un pasado y viceversa. 

Cada cultura ha desarrollado su sentido del tiempo y ha ido determinando la medida del 

mismo, lo que ha llegado a perdurar en nuestros días, bajo una perspectiva occidental del 

mundo contemporánea, como el día, semana, mes y año. Lo anterior nos lleva a la noción 

del tiempo histórico, que de acuerdo a la idea de Fernando Braudel,25

Esta propuesta es viable en muchos contenidos de los programas de historia en el 

nivel bachillerato, donde es posible crear un escenario histórico, considerando la idea de la 

historia global o total, donde cobra sentido el tiempo de larga duración y el reconocimiento 

  implica hablar de 

tres movimientos temporales diferentes que se dan simultáneamente y con ritmos 

diferentes: tiempo de corta duración, mediana y larga duración, fundamentales para la 

comprensión de la historia. 

                                                 
25 Véase, Aguirre, 1993 o Braudel, 1992 y 1997. 
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de coyunturas, es decir, los tiempos o duraciones diferenciados, que será fundamental para 

el estudio del pasado, desde el presente. 

En este sentido los hechos deben apreciarse desde una visión más amplia, de mayor 

duración, identificando las coyunturas que determinan los cambios. No es un 

pronunciamiento por una historia general, sino por conectar los sucesos que dan forma a los 

procesos de larga duración, donde los límites estarán determinados por la concretización 

dada por el historiador y su objeto de estudio. Además de esta interesante reconstrucción de 

la historia, se debe considerar el uso de un método comparativo y de asociación, donde se 

puedan retomar otras ciencias como la etnología, la antropología o la epigrafía. A partir de 

ellas se puede ampliar el horizonte explicativo y generar enunciados que den mayor sentido 

y objetividad acerca del objeto de estudio. Es ir más allá de lo general, a lo específico y a la 

vez determinante y trascendente. 

Bajo estas nociones, es prioritario que en la enseñanza de la historia, se diseñen y se 

construyan diversas estrategias encaminadas a la comprensión del tiempo. Se requiere de 

una planeación didáctica en la cual cobre sentido la diversidad temporal  Desarrollado 

desde la educación obligatoria hasta el bachillerato, de manera continua y como una 

práctica constante. 

Generalmente en el caso del bachillerato se trabaja sólo a partir de la primera unidad 

y dos o tres ejercicios, por ejemplo, ordenar una serie de acontecimientos en la línea del 

tiempo, visualizar el tiempo que tiene la tierra en comparación con la vida del ser humano, 

etc. Pero después se olvida este tema y se da por hecho que los jóvenes logran manejar las 

nociones temporales o determinan la falta de capacidad de los estudiantes para 

comprenderlo. En los libros de texto sólo se maneja al inicio o final de las unidades, más 

como un índice que como una actividad que genere habilidades cognitivas.  



119 
 

No basta con descubrir el pasado e interrogarlo. Hay que estructurarlo. Es decir, darle 

un sentido, una armazón gracias a ciertos puntos de referencia objetivos. La 

conciencia cronológica es todo lo contrario de una conciencia simple. Representa un 

instrumento privilegiado al servicio del espíritu crítico, así como para la apreciación 

de las representaciones audiovisuales del pasado. (Noel-Luc, 1983: p. 130). 

 

 

Para la comprensión de las nociones temporales es necesario retomar la importancia 

del relato, con base a un contenido y edad propicios, que coadyuvaran al manejo de las 

mismas, porque al retomar este género de aprendizaje, se adhieren las potencialidades de 

los estudiantes; la imaginación y la fantasía, así como la imagen mental, como herramienta 

de comprensión de la inteligencia, producto de su incesante necesidad de explicarse el ¿por 

qué de las cosas?  

 

Las narraciones tal y como las disfrutan los niños y niñas (organización de binomios 

opuestos, secuencia, dramática, planteamientos con muchas posibilidades, nudos que 

las precisa y, finalmente, desenlace cerrado en el que se concreta una de ellas) puede 

constituir un recurso formidable para iniciarles de entrada en la historia. Las fuentes 

de leyendas y tradiciones pueden constituir en este sentido un estrato de interés. 

(Trepat y Pilar Comes, 2002: pp. 64-65). 

 

Sólo así se estará cumpliendo con buena parte de la labor docente, valorando las 

potencialidades de los jóvenes y la construcción de estrategias que lleven a la adquisición 

continua y progresiva de las nociones de tiempo. Usando la imaginación que permitirá 

concebir cómo podrían ser las cosas, siendo un acto intencional de la mente y que a su vez 
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es la fuente de la invención, la novedad y la generatividad; no interviene en toda 

percepción ni en la construcción de todo sentido; no es algo distinto de la 

racionalidad, sino, antes bien, una capacidad que enriquece mucho al pensamiento 

racional. La persona imaginativa tiene esta capacidad en alto grado. Puede no ser 

invariablemente cierto que la imaginación comprenda nuestra capacidad de formar 

imágenes, pero la formación de imágenes es, sin ninguna duda, común en los usos de 

la imaginación y acaso intervenga inevitablemente de manera sutil en todas las 

formas del imaginar; la formación de imágenes, además, comúnmente implica 

emociones. (Egan, 1999: p. 215). 

 

  

Recreación que permitirá con las nociones de tiempo y espacio, un acercamiento 

empático con el pasado, con los momentos y situaciones que determinaron, desde los 

modos de ser, el devenir del ser humano, que por su significación, habrá de ser recordado. 

 

2.3.8. El patrimonio cultural como recurso de aprendizaje ¡salvémoslo! 

 

Todo pueblo o cultura ha buscado de alguna manera, preservar una serie de objetos, 

edificaciones o espacios, que responden a sus orígenes, su identidad y sus costumbres, es 

decir, a su historicidad. Y en esa idea de la preservación está sustentada, parte de la misión 

de los museos,  además de difundir el significado y trascendencia que tiene, sobre todo en 

los niños y jóvenes, quienes serán el futuro y que en sus manos quedará la preservación de 

su cultura, representado en lo definido como patrimonio cultural.  

Sin embargo, en los últimos años han iniciado una serie de planteamientos acerca 

del cómo se puede hacer una efectiva difusión del patrimonio, que implique un 

acercamiento y valoración con base en AS, donde los niños y jóvenes aprecien y valoren la 

razón de ser de ese patrimonio. 
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 Ese patrimonio tangible e intangible que nos rodea, realmente cobrará sentido y será 

un recurso para la promoción de valores en la escuela y como parte del ocio cultural de la 

ciudadanía, cuando se le otorgue un uso social. Por lo cual deben existir replanteamientos 

que respondan a la necesidad de integrar los espacios patrimoniales, a los ámbitos 

educativos y de recreación ciudadana, donde se construyan una serie de estrategias 

encaminadas a ese objetivo.  

La idea de democratizar el acceso a los bienes patrimoniales, es fundamental, por 

ello, tanto autoridades políticas, culturales y educativas (donde entran los docentes), deben 

trabajar como un equipo que logre coordinar de qué manera se pueden obtener mejores 

beneficios en el aprecio y valoración del legado. La voluntad política y la difusión por parte 

de las instancias correspondientes, será prioritario para obtener un eficaz uso social del 

patrimonio, pero más trascendente será; la elaboración de estrategias didácticas que lleven a 

ese objetivo. Y para que sean útiles a la educación, se requiere el trabajo de los 

especialistas, de museógrafos, historiadores, diseñadores, docentes, etc.  

Su prioridad será lograr el disfrute y aprecio del patrimonio, desde los diversos 

museos y espacios donde exista, considerando todo tipo de públicos,  donde ya se 

contemplen opciones museográficas innovadoras; ya sea medios audiovisuales, sonoros, 

fotográficos o vivenciales, es decir, donde se pueda recrear el pasado o comprender el 

porqué de la importancia de ciertos objetos, espacios o bienes intangibles, a partir del 

presente de los niños, jóvenes y adultos. Así como de sus experiencias y conocimientos 

previos. 

Pero mientras existen ese tipo de acuerdos, considero que la labor de docentes e 

historiadores, es darle un sentido para el trabajo en el aula, para lo cual se requiere, conocer 

los diversos espacios patrimoniales, bajo que parámetros se norman, que tipo de estrategias 
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serán factibles para los estudiantes, y cómo coordinarse con los responsables del resguardo, 

para hacer una estrategia integral que facilite y aporte ideas para la práctica educativa. 

Donde se contemple lo lúdico, motivacional y vivencial, como indica Prats (2010: p. 7), 

“transformar el patrimonio en un instrumento real del aprendizaje y, por lo tanto, del 

conocimiento, centrar la línea de acción didáctica en el saber hacer”. 

Y aquí es especialmente importante, el manejo de estrategias acordes a su edad, a 

los objetivos planteados dentro de un programa, a lo disponible del entorno escolar y a ser 

parte de la misma experiencia con los estudiantes, cuando se visita un lugar. Siempre es 

más enriquecedor cuando el docente se involucra en las actividades, acompañando a los 

jóvenes, siendo coparticipe de las mismas. Donde el propósito no es pasear y contemplar 

dentro de un espacio patrimonial, sino interactuar y reflexionar con él, recrear y vivenciar el 

pasado junto con los sujetos y coadyuvar a un mejor aprecio de los mismos, con los aportes 

de de todos, aún de quienes lo resguardan, de quienes son parte de ese entorno y lo 

promueven, desde sus vivencias y preparación. Y aún de la participación de los padres, 

fuente fundamental que permite conocer, desde una diferente perspectiva, el significado y 

forma de comprender el patrimonio. Logrando apreciar a la historia como algo vivo, y 

motivante para los jóvenes.  

 

2.3.8.1. El patrimonio oculto y en extinción ante la modernidad 

 

El camino a la modernidad ha llevado a una serie de prácticas y actitudes, que desde el 

ámbito económico y utilitario, quizá puedan tener una explicación, en el uso de los espacios 

urbanos (calles, caminos, plazas, parques). Sin embargo ha provocado una alteración de 

todo aquello que es el patrimonio tangible e intangible. 
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Las calles se han ido convirtiendo en espacios de caos, donde tantas señalizaciones 

de tránsito, anuncios, algunos puestos, contenedores de basura, semáforos y la 

pavimentación, han creado espacios distorsionantes del contenido histórico-cultural de la 

ciudad. El tráfico automovilístico, los anuncios publicitarios y diversos elementos propios 

de la modernidad, han creado zonas de caos visual y contaminante, en deterioro de la 

calidad de vida y de una vida armónica con los espacios. Sobre todo que se ha visto 

afectada la vida de los habitantes, en especial la de los niños. 

Mientras que en el caso de Inglaterra, sus autoridades han iniciado una serie de 

programas en busca de soluciones a fin de mejorar las condiciones de las calles y avenidas, 

donde se aprecie su valor y significado para su propia historia, en concordancia con la 

preservación de áreas verdes, avenidas condicionadas con recursos locales y más propicios; 

como los empedrados en lugar del pavimento. Con lo cual han logrado ir mejorando 

paulatinamente la problemática y han permitido crear una serie de estrategias encaminadas 

al aprecio, preservación y uso social del patrimonio existente en los espacios urbanos, para 

una vida más armónica.26

Es algo que habrá que reconsiderar de manera urgente, puesto que a pesar de haber 

algunas iniciativas, no es suficiente. No es permisible que ante los embates de la 

 

En el caso de México ¿qué ha pasado? o ¿qué no pasa en deterioro del patrimonio 

existente en calles, plaza y jardines? Y no solamente en aquellas que se ubican dentro del 

centro histórico, sino también en aquellas que no tiene ese reconocimiento y que son parte 

de ese mismo  patrimonio, por ejemplo en las colonias Morelos, Santa María la Rivera, 

Iztacalco, entre otras.  

                                                 
26 Véase English Heritage, 2004. 
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modernidad se destruyan espacios y entornos, dado que fueron parte de la historia nacional, 

de padres, abuelos, y demás generaciones. Es algo que nos pertenece como sociedad. 

Es obvia la existencia de una preocupación acerca de lo que sucede con el 

patrimonio nacional y una inquietud acerca de qué hacer, desde el ámbito educativo para 

evitarlo, para actuar ante ello. Habría que decir que una de las primeras soluciones está en 

las aulas, en la medida que se logre que los jóvenes sepan y dimensionen que es eso y por 

qué se debe apreciar y preservar el patrimonio tangible e intangible. Y por otro lado, ejercer 

la función de ciudadano, en aquellas acciones que lo afectan y dañan parte de la identidad 

de cada uno: el entorno bajo el cual ha crecido y vivido, parte de la razón de ser como 

habitantes de una colonia, una comunidad, una nación. 

Buena parte de los programas de historia, enfatizan la importancia de fomentar los 

valores y actitudes como fundamento de la convivencia social, así como el aprecio por la 

cultura. Sin embargo en el desglose de los contenidos estos propósitos van quedando 

marginados por el peso de los contenidos y la trascendencia que les da el docente. Por eso 

será prioritario que el docente los revalore y dimensione en el contexto social y presente de 

los estudiantes, donde logren percibir el por qué el estudio de determinado contenido y su 

trascendencia para su vida como futuro ciudadano. Y que esto responde a una historicidad, 

a un pasado común, y a toda una tradición histórica que permanece en algunos rasgos de su 

entorno y su forma de vida.  

El valorar el patrimonio cultural, es una necesidad imperante en las aulas, que 

implicará considerarlo como un recurso propicio para la promoción de valores en la escuela 

y como parte del ocio cultural de la ciudadanía, cuando se le otorgue un uso social. La labor 

docente habrá de estar encaminada a darle un sentido para el trabajo en el aula, conociendo 

los diversos espacios patrimoniales y creando estrategias factibles donde se contemple lo 
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lúdico, motivacional y vivencial. De esta manera, los niños y jóvenes apreciarán y 

valorarán la trascendencia de ese patrimonio tangible e intangible.  

Interactuar y reflexionar con el patrimonio existente, recrear y vivenciar el pasado 

junto con los sujetos, coadyuva a un mejor aprecio de los mismos, con los aportes de de 

todos, construyendo una estrategia didáctica significativa, que permita que los estudiantes 

ejerzan una función ciudadana, en aquellas acciones que afectan o dañan el patrimonio 

cultural, y que sea es parte de lo que defina la identidad individual y colectiva. 

   
Y muchas veces el hombre común y corriente preguntará si deben conservarse los 

restos de las civilizaciones antiguas. Si no es una actitud romántica la que nos lleva a 

conocer el pasado y si no corremos el riesgo de convertirnos en una estatua de sal, si 

queremos ver lo que sucedió a nuestras espaldas. Para esta pegunta me parece lo 

mejor contestar con otra: ¿Destruiríamos un libro original y único, en el que se 

describiera el modo de vida de nuestros padres; en el que se explicaran cómo fueron 

inventados los instrumentos que ahora usamos; cómo se principiaron a cultivar las 

plantas que ahora nos alimentan; en suma, la historia de nuestra cultura? Pues bien, 

este libro lo constituyen los monumentos arqueológicos. 

Alfonso Caso 
(En Martínez, 1996: p.4) 

 

 

2.3.9. Aprendamos a observar “lo observable” y más allá. La imagen como recurso  

          didáctico. 

 

El sentido de observar lo observable y más allá, implica que, dentro de los diversos 

materiales que podemos usar para  el aprendizaje de la historia, se encuentran las imágenes, 

las cuales pueden ser manejadas como documentos históricos, porque remite a un momento 
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determinado de la historia plasmado en la imagen, al momento en que fue hecha la obra, su 

intencionalidad, su significado, sus códigos culturales y el sentido de la obra para la 

sociedad. 

Observar lo observable y más allá conlleva a que los estudiantess logren apreciar no 

solamente el sentido estético o ilustrativo, de una imagen, sino de reconocer, a partir de una 

secuencia didáctica (planteada de acuerdo a los objetivos por alcanzar en una o varias 

sesiones de clase), que es un excelente recurso para conocer, comprender y valorar el 

sentido de una imagen y su trascendencia en la comprensión de la historia. Al “leer” los 

estudiantes una imagen, podrán poner en práctica diversas competencias, como la 

observación, el razonamiento, la interpretación, indagación, la argumentación, así como 

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

Además del disfrute y enriquecimiento personal. 

 Por lo tanto, la imagen no debe ser usada como una simple ilustración, sino como un 

documento que da sentido a una determinada época y que a ante la mirada del espectador, 

confluye un proceso comunicativo que abre el camino a la comprensión o indagación de lo 

que está representado.  

 Particularmente resulta ser un material enriquecedor para el estudio de la vida 

cotidiana, ya que permite imaginar el pasado de un modo más vivo. La historia se recrea, se 

enlaza con contenidos de carácter más amplio y reconstruye o explica determinados 

momentos o circunstancias históricas (sin dejar a un lado las intencionalidades de las 

imágenes), que nos remite a la búsqueda del porqué de esa imagen. 

Ampliar las distintas posibilidades a través de las cuales los jóvenes logren 

comprender la historia, a percibir el sentido de la misma y cómo pueden ellos mismos, ser 

partícipes con base en la interpretación de fuentes a través del manejo de elementos que les 
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permitan ubicarse y apreciar el espacio desde diversas perspectivas, por ejemplo, de lo que 

fue una civilización, su visión del mundo y del espacio, que lleven a comprender un tiempo 

y espacio determinado, son tareas de todo docente. Y el arte resulta muy útil para dichos 

fines, mostrándonos algunos aspectos de la realidad social: mentalidades, ideología, 

identidades.  

Tales actividades implican para el docente, indagar acerca de los recursos viables 

para los educandos y la manera de trabajarlos en el aula. La construcción de una  propuesta 

didáctica encaminada a que los jóvenes logren apreciar la imagen como documento 

histórico, habría de considerar las siguientes acciones: 

 

• Realizar una adecuada lectura de la imágenes con base en un análisis descriptivo, 

iconográfico e iconológico 

• Describir los aspectos que caracterizan al muralismo mexicano como resultado del 

proceso revolucionario a fin de distinguir el sentido de la obra y su importancia en 

nuestros días. 

• Identificar el uso de la imagen como documento histórico 

• Promover el disfrute de lo artístico. 

 

De esta manera se convierte en un recurso didáctico que lleva a los estudiantes al 

manejo de distintas competencias, trabajando de alguna manera en concordancia con la 

metodología propia de la historia, puesto que ponen en práctica, la observación, la 

reflexión, la interpretación y opinión. Así mismo le permite acercarse al conocimiento 

histórico, desde lo visual y no solamente desde lo escrito. En ese sentido, la imagen resulta 
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ser un documento histórico, que permite abrir nuevos horizontes como la imaginación, el 

aprecio estético y la expresión de sus propios sentimientos y emociones que le transmite la 

imagen, y  sabemos que es parte de lo que se encuentra en la misma obra artística y en los 

escritos que buscan la interpretación del devenir. 

 En variadas ocasiones suele usarse en las aulas del bachillerato infinidad de 

recursos, pero no se obtiene el máximo provecho de ellos; las dinámicas llegan a ser 

inacabadas. No por usar imágenes en el aula a través de un proyector de acetatos o un 

cañón, se está innovando y generando AS. Lo significativo estará presente en la medida que 

los estudiantes logren a través de una estrategia didáctica, la motivación y el interés por la 

disciplina, logrando que les sea trascendente. 

 

2.4. El sentido de la evaluación.  

 
La evaluación puede servir para muchas finalidades, lo 
Importante es utilizarla como aprendizaje, como un 
modo de comprender para mejorar las prácticas que 
aborda…para aprender y para mejorar el aprendizaje de 
los alumnos, los procesos docentes, la dinámica de las 
instituciones, la formación de los profesores y la 
implantación de las reformas académicas. 
 

Porfirio Morán Oviedo  
(2007: p. 18) 

 

Si comprendemos que el proceso EA debe caracterizarse como un accionar creativo, 

innovador y constante que permite el logro de saberes significativos en los estudiantes, 

donde enseñante y aprendices interactúan para alcanzar los fines educativos; entonces la 

evaluación debe ser una tarea que propicie aprendizajes a partir de la interacción de cada 
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uno de los aspectos que conforman la enseñanza: programas, contenidos, sujetos e 

instrumentos de evaluación. 

Todo proceso de evaluación tendrá su lógica durante el proceso de evaluación, es 

decir, durante las diversas actividades planeadas, ya sea dentro o fuera de ella. Visualizando 

el crecimiento individual en un tiempo determinado, enfatizando sus potencialidades, 

considerar la diversidad de estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, así como las 

experiencias culturales y educativas y los niveles de estudio. No se trata de calificar, sino 

de determinar los niveles de desarrollo del conocimiento, habilidades, actitudes y valores 

mostrados durante el proceso y el contexto escolar.  

Por lo tanto, la diversidad de instrumentos de evaluación que puedan manejarse, 

serán viables en la medida que respondan a una planeación didáctica que busque propiciar 

aprendizajes cognitivos. Para ello, se debe considerar una serie de aspectos como: tener 

claro el sentido de la evaluación, el grupo de estudiantes que se va a evaluar, el análisis de 

contenidos y selección de aquellos que son más significativos para el logro de los objetivos 

planteados. Así como determinar los grados de cualidad que se van a medir en la resolución 

de una prueba, por ejemplo la información, la comprensión, la aplicación, así como la 

síntesis y evaluación o emisión de juicios valorativos.  

Y aunque no sea para la elaboración de una prueba de corrección objetiva, es viable 

que cuando se haga un instrumento de evaluación, se elabore un cuadro de especificaciones 

que muestren un listado de contenidos que se deben evaluar y los estilos o niveles de 

aprendizaje, así como el porcentaje de preguntas respecto a los objetivos, entendidos como 

estilos de aprendizaje, los contenidos conceptuales y los objetivos terminales.  

Esto sería muy interesante para la labor docente, donde un instrumento tendría 

sentido y lógica a partir de la planeación didáctica, rompiendo con la tradición escolar de 



130 
 

exámenes imprecisos, sin coherencia y cuantitativos. Y que aún el orden de las preguntas, 

el tiempo de resolución y redacción, resultan aspectos clave, olvidados en la práctica 

cotidiana de la evaluación.  

Es posible hacer una serie de ejercicios o ítems para la asignatura de historia, con 

base en las características propias de la disciplina y a partir de una delimitación 

metodológica (cuidadosa) que permite la creación de un instrumento eficaz y exitoso. 

Manejando aspectos fundamentales en la enseñanza de la historia, como son las habilidades 

para identificar y recordar hechos, para comprender e interpretar información de variados 

textos, la aplicación del conocimiento científico a nuevas situaciones y la capacidad de 

analizar, sintetizar o evaluar (juicios de valor), que implica la descomposición de la 

información en sus partes constituyentes y la reorganización en una nueva estructura.27

Lo cual implica, si se logro lo anterior, la producción de textos o actividades creadas 

por los estudiantes, con diversas interpretaciones, puesto que enseñar sobre lo presente o lo 

pasado, puede ser explicado de diversas maneras. Y si logra expresarlo desde cualquier vía 

  

Lo fundamental a evaluar en el proceso EA (sin dejar a un lado, la autoevaluación y 

la coevaluación) es cómo los estudiantes reflexionan acerca de algunas dimensiones 

humanas del pasado, que les permite crear y estimular el espíritu crítico, a través de una 

buena comprensión, de un pensamiento autónomo, así como la capacidad para resolver 

alguna problemática, recuperando información, por medio de una jerarquización y análisis.  

                                                 
27 En el caso de la UNAM, este tipo de trabajo se ha ido desarrollando de manera muy semejante en cuanto a 

los procedimientos para elaborar los ítems. El Consejo Académico del Bachillerato (CAB) ha creado una serie 

de acciones encaminadas a crear pruebas de corrección objetiva eficaces. El problema está en la falta de 

presupuesto y de una tecnología adecuada que no permite crear ítems pertinentes para medir los niveles de 

cualidad del aprendizaje. 
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de comunicación, es entonces donde se podrá evaluar ese el logro de habilidades y 

conocimientos cognitivos. 

La participación del estudiante, su opinión, su trabajo con los contenidos y la 

manera de expresarse y su interactuación con sus compañeros y docente, posibilitan valorar 

y retroalimentar su conocimiento, así como generar en él, un interés por obtener a través de 

la investigación, mayores avances y mejores resultados para sí. Por lo tanto evaluar es 

desarrollar un trabajo colaborativo para alcanzar metas compartida, es una situación 

interactuada entre el evaluador, el examinado y las actividades desarrolladas, considerando 

todas las fases del proceso, para irlas autocorrigiéndolas y realimentarlas continuamente. 

De ahí que la actitud del docente es determinante en este proceso, al previamente delimitar 

acerca de lo que espera que aprenda el estudiante, qué le será significativo para su vida 

personal y social, y cuáles serán las habilidades que habrán de desarrollarse durante el 

curso de la asignatura, para que logre conducirse socialmente de manera positiva y logre 

expresarse para la existencia futura. 

Y es necesario orientar la planeación, hacia una práctica de la historia que 

problematice, que invite a la indagación, a la resolución de cuestionamientos, a la búsqueda 

de las fuentes y sobre todo, a la comprensión, argumentación y conclusión, de los 

aprendizajes alcanzados, concibiendo la disciplina de la historia como algo vivo, donde el 

estudiante es participe del conocimiento y el docente orienta un trabajo didáctico que 

permita la construcción cognoscitiva de la clase. Para ello, es necesaria una actitud de 

compromiso docente, donde se vincule a los jóvenes en una relación de ciudadano con la 

historia y no una relación pasiva. (Dalongeville, 2000: p. 7). Bajo esta concepción, la 

historia tiene un sentido y una utilidad enfocada a que los estudiantes adquieran habilidades 

que le permitan comprender un hecho histórico y recree desde su formación y contexto -en 
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la medida de lo posible- el trabajo metodológico que realiza un historiador. Que le dé 

sentido crítico y reflexivo ante lo que se le presenta en la vida cotidiana, a través de 

ejemplos del pasado. Permitiendo que los jóvenes trabajen de manera vivencial, al 

cuestionar o interrogar al pasado, sobre una o varias interpretaciones del mismo. 

interactuando con el presente-pasado y viceversa.  

Esto implica tener una actitud de trabajo acorde a las necesidades del estudiante y de 

su realidad, rompiendo con el esquema tradicional planteado desde un curriculum, donde 

sólo se concibe un conocimiento aislado, acabado e incuestionable. Si se asume que lo 

relevante es que los jóvenes comprendan el funcionamiento de las sociedades en su tiempo 

y espacio, no la acumulación de datos e informes que sólo llegan a medir esfuerzos, pero no 

conocimientos. Y si en el aula se genera un espacio donde aprenderán a realizar un análisis 

crítico de la realidad, base fundamental para ejercer plenamente la libertad.  

 Desde estos aspectos que deben orientar el trabajo docente, debe guiarse un proceso 

de evaluación que habrá de ser significativo y eficaz, en la medida que se comprenda que 

debe ser planificada, diseñada y puesta en práctica a partir del estudio detallado del plan y 

programas de estudio que se trabaja, el tipo de estudiantes y los elementos cognitivos a 

valorar, lo cual permitirá una retroalimentación que lleve a mejorar la práctica educativa. 

La evaluación será entonces; una situación interactiva entre el evaluador, el examinado y 

las dinámicas de trabajo diseñadas y puestas en práctica con base en la planeación 

didáctica. 
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CAPÍTULO III. PROPUESTA METODOLÓGICA DESDE LA DIDÁCTICA 

INTERACTUADA PARA EL ESTUDIO DEL SIGLO XIX MEXICANO 

 

La tarea educativa aspira a que los jóvenes conozcan 
aspectos significativos de lo que les rodea, Por tanto el 
docente, debe promover desde un proceso cognitivo y 
vivencial, las habilidades que permitan generar un 
conocimiento propio que lleve a los jóvenes a un saber. 
 

Carlos A. Gutiérrez G. 

(2011) 

 

 

3.1. Diseño de estrategia en el ámbito educativo de la ENP. En busca de una educación  

        Integral: “Unamos el todo, reconociendo la importancia de cada una de sus  

        partes” 

 

Como se ha visto anteriormente, dentro de la práctica docente es fundamental dimensionar 

la labor más allá de los contenidos y de los objetivos por alcanzar, para ello es necesario 

elaborar una planeación que permita el logro de AS, los cual se podrá realizar, si se 

considera dentro de dicha planeación, las secuencias didácticas y la organización de los 

contenido, así como las relaciones interactivas, la organización social de la clase, el tiempo 

y el espacio, para construir una didáctica acorde a los requerimientos de una educación con 

sentido y eficaz.  

A partir de la revisión del orden de las actividades, las relaciones existentes entre 

docentes y estudiantes, así como los alcances o limitaciones que tiene respecto al logro de 

AS, se sitúa la propia práctica; y se vislumbra que tanto se ha hecho por alcanzar una clase 

lo más integral o global posible, partiendo de los conocimientos previos, de las capacidades 
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y habilidades de los jóvenes, que permitan plantear metas realistas, efectivas y 

significativas; promoviendo contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Para su logro, es conveniente la elaboración de una serie de actividades que den 

sentido a la tarea del aprendizaje, desde las propuestas constructivistas – planteadas 

previamente – donde se promueve una constante interrelación docente-estudiante, la cual se 

enriquece mutuamente y se retroalimenta, siendo el docente un mediador del conocimiento 

que logra por medio de la empatía personal, trabajar para el estudiante y desde el 

estudiante. Donde la secuencia didáctica y los contenidos estarán determinados por 

estrategias cognitivas y de metacognición, así como afectivas; de esta manera la educación 

se puede definir como un proceso de aprendizaje.  

En esta tarea docente, será prioritario considerar el sentido total de la secuencia 

didáctica, saber que cada actividad y estrategia están articuladas y en concordancia con los 

objetivos educacionales, sin dejar a un lado la evaluación. Además de crear los espacios 

propicios para el aprendizaje: desde la organización de bancas hasta la disposición de 

medios y recursos como el pizarrón, carteles, proyectores (de acuerdo a las posibilidades 

del centro escolar, en este caso de la ENP), hasta la búsqueda de otros cómo la biblioteca, 

un área verde, museos, centros culturales, etc., que nos remite a considerar y relacionarlo 

con el manejo del tiempo y su planificación, de acuerdo a las actividades previstas. 

Si bien existen una serie de propuestas acerca de las formas de trabajar en el aula a 

partir de las teorías, es el docente quien interactúa con ellas mismas, plantea un diálogo que 

propicie una planeación acorde a su grupo, al programa de trabajo, así como a las 

necesidades e intereses de la sociedad presente. Esto es muy importante, puesto que en la 

propuesta metodológica que se plantea más adelante, no se intenta reproducir una teoría o 

forma de actuar, ni mucho menos se busca ser aplicador de lo expresamente planteado por 
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Piaget, Vigotsky, Ausubel o Bruner, ya que eso implicaría reproducir ideas fuera de 

contexto y no lograr AS.  

Con base en las propuestas teórico metodológicas, el docente habrá de ser un 

constante investigador, constructor y creador de actividades propias, para desarrollar su 

trabajo de manera integral junto con sus estudiantes, dándoles sentido a lo que les ofrece 

dentro del salón de clases y aún más allá.  

Vista la acción didáctica, desde esta perspectiva, implica que habrá logros, 

dificultades y situaciones no previstas, y que serán la oportunidad de enriquecer, revisar, 

corregir o replantear nuestra planeación y nuestra práctica cotidiana. Fundamento bajo el 

cual se proponen las estrategias que posteriormente se anotarán. 

Al trabajar en el aula, existen diversas dinámicas que permitirán facilitar el 

aprendizaje: el trabajo en equipos con acciones diferenciadas, el ir más allá del aula, 

considerar la interdisciplinariedad, así como la participación individual y colectiva, donde 

los jóvenes se expresen, dialoguen, se responsabilicen e interactuarán con la comunidad. 

Con ello se estará promoviendo una serie de valores que les serán útiles en su vida como 

profesionales o ciudadanos, donde tendrán acción, opinión y expresión. Se trataría entonces 

de “establecer las bases de una enseñanza que pueda ayudar a los alumnos a formarse como 

personas en el contexto de la institución escolar”. (Zabala, 2007: p. 111). Por lo tanto, las 

estrategias didácticas habrán de: 

 

• Organizar el trabajo colaborativo de los estudiantes para facilitar  la interacción, 

donde el papel del docente sea fundamentalmente de orientador o facilitador del 

aprendizaje. 
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• Plantear objetivos de aprendizaje, concientizados por los estudiantes, en 

correspondencia con sus necesidades, intereses y motivaciones, vinculados con su 

presente y con sus perspectivas como futuros profesionistas y/o ciudadanos. 

• Crear las condiciones para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, desde la 

didáctica interactuada, definiendo las condiciones, interactuaciones, contenidos del 

currículum, materiales didácticos, entre otros.  

• Considerar el nivel de desarrollo de los estudiantes en la dinámica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo que presupone crear estrategias flexibles y acordes al 

grupo en el cual se llevará a cabo la actividad. 

• Preparar a los estudiantes desde procedimientos mediadores que favorezcan su 

aprendizaje, por ejemplo, el uso de imágenes, mapas conceptuales, narraciones, 

testimonios, líneas del tiempo, gráficos, etc. 

• Enfrentar a los estudiantes con tareas de carácter profesional, de acercamiento hacia 

una metodología de investigación, para comprender, proponer y asumir una postura, 

ante una situación dada, y que propicien un enfoque interdisciplinario e impliquen 

el desarrollo de habilidades. 

• Diseñar conforme se vayan desarrollando cada una de las sesiones, una evaluación 

continua y/o procedimental, que verifique el grado de avance de los dominios 

específicos que tengan los alumnos respecto a las habilidades y contenidos 

planteados. Desde el trabajo interactuado, se habrán de ir trabajando los recursos 

didácticos de manera que se valore el grado de comprensión de los mismos, con 

base en las actividades específicas para cada contenido y las tareas a desarrollar 

para su evaluación. 
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Con lo anterior, se estará garantizando un aprendizaje que permite trabajar las 

maneras en que se puede adquirir una determinada información, conociéndola, 

comprendiéndola y manejándola. Así mismo en el transcurso de cada una de las sesiones se 

estará en la posibilidad de desarrollar capacidades fundamentales como la expresión oral y 

escrita o habilidades de pensamiento (imaginación, deducción, inducción), que inmersas en 

un contenido, permite que los jóvenes investiguen y construyan conocimientos, desde una 

metodología científica. 

 Aunando a ello, este trabajo interactuado generará amplias posibilidades para 

promover hábitos, actitudes y valores, encaminados a la tolerancia, el respeto, el trabajo 

colaborativo y hacia una actitud consciente y productiva, propiciada por la práctica 

educativa.  

 

 

3.2. Intervención frente a grupo. Programación y planeación de las unidades  

       didácticas 

 

 

Siempre será enriquecedora la reflexión de la práctica educativa, porque nos permite 

dimensionar lo que implica; un compromiso y una oportunidad de aprender de manera 

conjunta con los demás, de construir aprendizajes mutuos donde habrá de destacar nuestra 

función mediadora, siempre y cuando se asuma que dicha tarea requiere de una 

profesionalización constante y un compromiso con la sociedad y la propia persona. La 

docencia va más allá de una labor áulica y escolarizada, debe responder a las necesidades 

vigentes, expresadas en las formas de pensar, actuar e intervenir de los jóvenes. 
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 Y la historia como disciplina humanística, así como su didáctica, está en un proceso 

de permanente construcción, y de ninguna manera es inacabada ni busca la explicación total 

de las cosas. El aprendizaje debe sustentarse en un proceso creativo, donde estudiantes y 

docentes, interactúen con el objeto de conocimiento y juntos descubran su lógica de 

construcción, para promover habilidades cognitivas. Teniendo previo conocimiento del 

entorno donde interactúan y las características propias del grupo,  para crear alternativas 

didácticas eficaces y acordes a un contexto escolar determinado. 

 Esto posibilita satisfacer alguna de las necesidades académicas dentro del aula y la 

institución; respecto a los aprendizajes y el rol de los profesores, para el mejoramiento de la 

docencia en el bachillerato universitario, interviniendo directamente en los planes y 

programas, a través de una estrategia eficaz que logra en los estudiantes una comprensión 

de los contenidos y una participación plena, ubicándose como sujetos históricos y como 

agentes propositivos y generadores de conocimiento, en beneficio de la sociedad. 

Bajo estos planteamientos, se generó la propuesta didáctica interactuada, en la 

asignatura de Historia de México II de la ENP, que se imparte en el 5º año del bachillerato, 

desarrollándose en las instalaciones del plantel No. 4 “Vidal Castañeda y Nájera” con el 

grupo  501, durante el ciclo escolar 2010-2011, en un horario de 7:00 a 7:50, con un total 

de 48 estudiantes y con una edad que va de los 16 a los 18 años. En la cual, se ejemplifica 

desde la práctica y las experiencias, la eficacia y aceptación de la didáctica interactuada en 

la enseñanza de la historia de México, específicamente en los contenidos del siglo XIX que 

van de 1821 a 1867, correspondientes a la unidad tres  y cuatro del programa de la 

asignatura. Cabe señalar que lo que aquí se presenta es una muestra de ocho sesiones de 

trabajo desarrolladas durante los meses de febrero-abril, aunque previamente se trabajaron 
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aspectos propios de este estudio, trabajando con los estudiantes los contenidos 

correspondientes a la unidad uno y dos, en los meses de septiembre-octubre.  

Previo a esta labor, fue necesario diseñar una propuesta para el programa de la 

asignatura, a través de la cual se pudieran diseñar los planes de clase, previa autorización de 

la maestra titular.  

A continuación se presenta la propuesta de las unidades tres y cuatro que 

corresponden al estudio del siglo XIX. 

 

3.2.1. Propuesta Curricular para el estudio del siglo XIX mexicano (1821-1867) 

 

La propuesta parte del análisis del programa que se abordo en el primer capítulo y se enfoca 

a considerar algunas adecuaciones que permitirán desarrollar un mejor trabajo con los 

estudiantes, mientras exista una reforma curricular, la cual es necesaria y pertinente, de 

acuerdo a lo ya comentado con anterioridad. Y que a su vez permitirá planificar la 

intervención didáctica en el grupo.  

De esta forma, se anotan sugerencias con relación al título de la unidad, los 

propósitos, los contenidos, las estrategias, habilidades y recursos, así como el número de 

horas, siguiendo el orden del programa de la asignatura, de las unidades tres y cuatro, las 

cuales abarcan los contenidos del siglo XIX, que van de 1821 a 1867, respetando la forma y 

estilo del mismo. Aspectos que previamente se presentaron a la docente titular, para 

trabajar frente al grupo en mutuo acuerdo. 
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Tercera Unidad. México Independiente 1821-1855. 

Título de la unidad: No corresponde a los contenidos señalados en la unidad, ya que 

abarcan hasta la dictadura de Santa Anna, por lo cual sería adecuado modificarlo por el 

siguiente: México Independiente 1821-1852. 

 

Propósitos de la unidad: Se tendrían que ampliar con lo siguiente:: En esta unidad el 

estudiante conocerá el proceso de formación del Estado mexicano y las dificultades 

que enfrentó para entender las características que, a consecuencia de dicho proceso, 

definieron al sistema político y el desarrollo económico de nuestro país; como las crisis 

económicas, la lucha partidista del poder y las constantes amenazas externas que 

caracterizaron este periodo. 

 

Contenidos: Inicialmente se propuso modificar el título de la unidad, por no corresponder a 

los contenidos señalados. Se abarca las fechas de 1821 a 1855, pero en la lista de 

contenidos, no existe referencia alguna acerca de la Revolución de Ayutla, la cual ocurrió 

en 1854. Esto se contempla dentro de los contenidos de la siguiente unidad, por lo que sería 

más adecuado que la dictadura de Santa Anna se impartiera en la unidad IV. 
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Esta unidad III es muy amplia, abarca desde el inicio de la vida independiente del 

país (1822) hasta la guerra con Estados Unidos (1848), estudiando temas que son 

fundamentales para comprender la formación del Estado Mexicano: luchas políticas 

internas, condiciones económicas y sociales del país,  problemas con el exterior. A través 

del Imperio de Iturbide, el proceso político republicano, el conflicto entre federalistas y 

centralistas, el papel de la masonería en la política y las diferentes constituciones que 

avalaban, ya sea el sistema republicano o centralista, se explica el nacimiento de la nación 

mexicana. 

Así mismo se estudian, las relaciones con el exterior, el reconocimiento 

internacional, los intentos de reconquista, el conflicto con Texas, la primera intervención 

francesa y la guerra con Estados Unidos.  De tal forma que, para no abarcar mayor tiempo 

de lo planeado y que además no se resulte pesado para los estudiantes, se debe precisar 

contenidos que conlleven a una comprensión más propicia y que al mismo tiempo ofrezcan 

aportes actualizados o poco conocidos de la época que se estudia, por lo cual se propone 

que el docente se centre en los siguientes aspectos: 

 

• Conflictos entre federalistas y centralistas. Constitución de 1824 y 1836, retomando 

el contexto mundial, respecto a los intereses económicos y políticos de los países 

europeos y Estados Unidos, y su pretensión por intervenir en la reciente nación 

mexicana (la masonería) 

• Principales gobiernos que intentaron hacer reformas en el país, como la primera 

administración de Anastasio Bustamante e igualmente la primera administración de 
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Antonio López de Santa Anna (refiriendo acerca de las reformas de 1833 

promulgadas por Valentín Gómez Farías) 

 

    De esta manera evitaríamos ampliarnos en temáticas de carácter cronológico e 

informativo, como la enumeración de todos los presidentes constitucionales e interinos que 

gobernaron en esta etapa.  

 

Los contenidos quedarían de la siguiente forma: 

Programa Actual Propuesta 

1. Los primeros intentos de organización y el  
    Imperio de Iturbide: 1821-1823. 

1. Los primeros intentos de organización y el  
    Imperio de Iturbide. 1821-1823. 
 
 

2. Congreso y Constitución de 1824. 2. La Constitución de 1824 y la primera  
    república federal: proyectos de reforma de  
    estos gobiernos. 
 

3. Los conflictos entre federalistas y Centralistas  
    y la dictadura de Santa Anna (1824-1853) 
 

3. El Centralismo. 1836 
 
 

4. Conflictos internacionales 4. Conflictos internacionales. El reconocimiento  
     internacional a la Independencia de México,  
     el  intento de reconquista española, El  
     conflicto por Texas, la primera invasión    
     francesa y la guerra con Estados Unidos. 
 

 5. Los gobiernos de José Joaquín de Herrera y  
    Mariano Arista. 
 

 

Estrategias de Aprendizaje: En esta unidad resulta fundamental el uso de mapas 

históricos a través de los cuales se analice desde el nacimiento de la nación hasta la pérdida 

de territorios, considerando la separación de Centroamérica y el poblamiento de Texas. En 

este último aspecto se puede explicar a los jóvenes de manera más detallada con algunos 
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documentos que refieran al respecto, por ejemplo el Decreto de Colonización de 1824, 

contenido en la obra de Manuel Dublán y José María Lozano (1876), Legislación mexicana 

o sea colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la 

independencia de la república, México: Imprenta del Comercio, pp. 712-713, y algunas de 

las Leyes y Decretos de Coahuila (1839), contenidas en la obra Laws and decreer of the 

State of Coahuila and Texas (CARSO). 28

Son textos breves a través de los cuales los jóvenes se acerquen a documentos de la 

época y puedan discutir sobre la situación del territorio, la manera en que se fue perdiendo, 

no sólo por el incumplimiento de los decretos y la forma de interpretarlos, sino también por 

la situación interna del país, el expansionismo norteamericano y el accionar de algunos 

personajes mexicanos, que ilegalmente comerciaban con los territorios. Este punto se puede  

ejemplificar con un mapa elaborado en 1833 donde se establece como estaban asignados o 

divididas las tierras texanas a extranjeros y mexicanos de manera ilegal. Y un cuadro que 

señala los nombres de los beneficiados por las concesiones. 

 

29

 Los estudiantes pueden realizar la lectura de algunos capítulos de la obra de 

Madame Calderón de la Barca (2009),  La vida en México: Durante una residencia de dos 

años en ese país, México: Noriega Editores, o la obra de Guillermo Prieto (1996). 

Memorias de mis Tiempos, México: Porrúa. También se puede programar una visita al 

Museo Nacional de las Intervenciones a fin de que aprecie el Ex Convento de Churubusco, 

 

Aquí como en otras temáticas, es importante que el docente oriente y explique como 

a través de estas fuentes se reconstruye un pasado y le permite dar sus propios puntos de 

vista. 

                                                 
28 Los documentos están en inglés y español. 
29 Véase anexo II y III, pp. 241-242. 
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como escenario de una de las batallas en la guerra contra Estados Unidos, así como 

observar objetos, armas y mapas, relacionados con las diversas intervenciones extranjeras 

que ha sufrido México. De igual manera se puede consultar la página 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/html/guerra1847.htm, 

donde se recopilan testimonios de la guerra México-Estados Unidos, y presenta algunos 

ejercicios interesantes para los jóvenes. 

  

Tiempo sugerido: Al ser una unidad muy extensa, se sugiere que se trabaje al menos en 14 

horas. 

  

Cuarta Unidad. La Segunda República Federal y el Segundo Imperio Mexicano. 1857-

1867. 

 

Con base a lo planteado en la anterior unidad, el título adecuado sería: De la última 

administración de Santa Anna a la República Restaurada. 1853-1876 

 

Propósito de la unidad. En términos generales es adecuado lo que plantea el programa, 

sólo podría hacerse el siguiente ajuste: Que el estudiante comprenda el proceso histórico 

de la guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa y el Imperio de 

Maximiliano, destacando los esfuerzos del grupo liberal acaudillado por Benito Juárez 

para defender a la República y reconstruir al país. 
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a) CUlrla Un ¡dad : La Seauoda RepClblica Federal y el Se,uado Imperio MexicllIo 1151-1167 . 

• ) "., •• 11 •• : 
Q.ae el alumno comprenda el proceso histórico de la Seavnda RepÍlblka Federal y la Leye. de Reforma, 1$1 como la ,elllnda intervención (rucesa J 
Imperio de Muimiliaao, destacaado los esfuerzos del Jf1lPO libnalacaudillado por Juuel. pan defender a la RepClblic:a y reconstruir al pafs. 

DESCIlIPCIÓN DEL CON'Tl!NIOO ESTRATEGIASJIOÁCTICAS 
1'-*''''-)<) 

BIBlIOORAFl1 
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q,OC:L división territorial impuesta por 

Maximiliano. 
2. El Coavenio de Loac1ru y 11 Se describir' la siNación polhica. 
Alianza Tripanita. 

J . La interVención franOlCSl y el 
Selundo imperio mexicano. 

4. OobicmOl civik. de J"úez. y 
Ludo. 

ClCon6miu 1 lOCial que bcrdó d Le. 
Benito J"rel al tomar el poder en 1161 y 
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mexicanos 6e tendenda. monarquistas 
para traer un pnncipe extranjero. 
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Rescaur'lda, y se explicart la poIltica 
seguid. por los presidentes lui~J: y 
Lerdo. pua reconstruir al pab hasta la 
rebelión del genera! Poñ'irio Ofu. con el 
Plan de Twn.pec. 

lIlvesci¡.,.6.n 101 beneficios, los alcances 

y los relrocelOl que tuvo el paJs dUlUte 
ti Imperio de Mlllimiliano pata valorar 
la imponancia de su gobierno. 

Leerin por parejls (ra¡mentos 
.selecciOtladot por el profesor de los 
,i¡uicntcs lnetos: Andrh Hent.trosa. 
L<M camlno.r ., Jfldru. lalllc.lo Mallucl 
Altamirano. El Zart:o: Joú Lui, 811Sio. 
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Contenidos: En esta unidad se debe destacar la lucha entre liberales y conservadores, ya 

que es un conflicto que está presente en la mayoría de los acontecimientos de este periodo, 

como la guerra de Reforma, la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano. 

          Existe una incongruencia  entre el título de la unidad y los contenidos, ya que en el 

título se señalan las fechas de 1857 a 1867, pero en los contenidos se inicia con la 

revolución de Ayutla, hecho ocurrido en 1854 y terminan con los gobiernos civiles de 

Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, administración que concluye en 1876 con el 

plan de Tuxtepec. 

          Se sugiere que el primer contenido inicie con la dictadura de Santa Anna para 

relacionarla inmediatamente con la revolución de Ayutla, ya que  de esta manera el tema 

sería mejor comprendido por el estudiante. Para después continuar con los gobiernos de 

Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, destacando los principales puntos de la Constitución de 

1857. Con respecto a la guerra de Reforma, al ser  un acontecimiento tan importante debe 

de ir en un contenido aparte, para que se logre analizar su trascendencia política y 

económica en el país, destacando los motivos que originaron el triunfo de los liberales en 

esta guerra. En seguida se mencionaría la problemática económica, política y social que 

enfrentó Juárez en su gobierno durante el año de 1861 y los motivos que lo orillaron a 

decretar la suspensión del pago de la deuda externa.  

Posteriormente se explicaría la invasión tripartita, destacando los motivos de 

Francia que terminaría por  implantar el imperio de Maximiliano y las causas que 

originaron su fracaso.  Aquí es importante que se explique a los jóvenes, con base en lo 

analizado en las dos unidades anteriores, acerca del pensamiento o ideología que apoyaban 

los principales sectores de la sociedad, donde más que mostrar la derrota de los traidores, se 
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comprenda su ideario que pretendían establecer para México y del cual estaban 

convencidos que era lo mejor. Esto propiciará una actitud crítica ante los acontecimientos, 

evitando construir una historia mecánica de vencedores y vencidos o de héroes y villanos. 

Terminaría la unidad con la República Restaurada hasta el triunfo del plan de Tuxtepec.  

 

Los contenidos quedarían de la siguiente forma: 

Programa Actual Propuesta 

1. La revolución de Ayutla, la Reforma y la  
    Constitución de 1857. 
 

1. La última administración de Santa Anna, la  
    revolución de Ayutla, gobiernos de Juan  
    Álvarez e Ignacio Comonfort. La  
    Constitución de 1857. 
 

2. El Convenio de Londres y la Alianza  
    Tripartita. 
 

2. La guerra de Reforma. Aspectos políticos,  
    militares, diplomáticos y las leyes de  
    Reforma. 
 

3. La intervención francesa y el segundo  
    imperio mexicano. 
 

3. El gobierno liberal de 1861 y la invasión     
    tripartita. 
 

4. Gobiernos civiles de Juárez y Lerdo 4. La segunda intervención francesa y el  
    segundo imperio mexicano 
 

 5. El triunfo de la República: gobiernos civiles  
    de Juárez y Lerdo. 
 

 

Estrategias de aprendizaje: Sería oportuno y adecuado que los estudiantes apreciarán el 

contexto social y político de la época a través de canciones y corridos sobre la intervención 

francesa y el Imperio de Maximiliano como: Adiós mamá Carlota, la marcha de los 

cangrejos, marcha a Pamuceno y el sitio de Querétaro, que se pueden obtener del 

Cancionero de la intervención francesa.13 (1973), México: INAH, SEP, logrando que 

aprecien la historia desde el ámbito de lo cotidiano de aquella época. 
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También los docentes se podrían auxiliar con la lectura de Torcuato Luca de Tena 

(1990) Ciudad de México en tiempos de Maximiliano. México: Planeta, donde se narran 

aspectos de la vida cotidiana como: fiestas, paseos, posadas, pulquerías, tianguis. La lectura 

de El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano (2005), México: Selector, donde se conoce el 

contexto de la época, específicamente en lo que respecta al accionar de bandidos que 

aprovechando la situación del país, provocaba inseguridad, miedo entre los habitantes y 

problemas económicos. Otro texto importante que se podría consultar sería El Seductor de 

la Patria de Enrique Serna (2010), México: Seix barral, que analiza la figura de Santa Anna 

y el contexto en el cual es partícipe. Así mismo visitar el Museo del Castillo de 

Chapultepec sería de utilidad para conocer más acerca de cómo era la vida de los 

emperadores en este lugar. 

La proyección de algunos capítulos de la serie El Carruaje (1972) producida por 

Ernesto Alonso y Raúl Araiza, México: Telesistema Mexicano, recrea diversos momentos 

del periodo y ayudaría a los alumnos a la construcción del pasado, sin olvidar al docente en 

esa interacción. Finalmente se pueden apreciar diversas imágenes acerca del Imperio de 

Maximiliano a través de la página: http://www.casaimperial.org/pictures_02.htm 

 

Tiempo sugerido: Son adecuadas las 10 horas que indica el programa. 
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3.2.2. Las sesiones didácticas en la ENP 4 “Vidal Castañeda y Nájera” y su planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en estas propuestas generales, se construyó de manera específica para cada 

contenido, la planeación de las sesiones didácticas para las unidades tres y cuatro del 

programa teniendo como propósitos:   

 

• Promover el desarrollo de habilidades cognitivas y aprendizajes significativos en los 

estudiantes a partir de la didáctica interactuada para la comprensión del siglo XIX 

mexicano (1821-1867). Así como valorar el uso de recursos didácticos (narrativa 

docente, empatía personal, imaginación, documentos y medios), como vía para la 

apropiación de saberes que generen una historia significante. 
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Los temas propuestos y trabajados por unidad fueron los siguientes: 

 

UNIDAD TRES UNIDAD CUATRO 

1. La consumación de la independencia 

2. El ideal de nación 

3. Primer Imperio y república federal  

4. Los “léperos” y  la concentración de 

las clases marginadas a principios 

del siglo XIX en la ciudad de 

México 

5. Diversiones y convivencia 

6. Su escenario (político-económico) y 

vida cotidiana 

7. El saqueo del mercado del Parián. 

1. Situación al término de la guerra de 

reforma. Ubicación Tiempo y 

espacio) 

2. Factores que generaron la segunda 

intervención francesa y la creación 

del Segundo Imperio. Los modos de 

ser para una nación: conservadores, 

liberales, moderados y el pueblo 

3. Pensamiento e Ideas: Maximiliano, 

Carlota,  Juárez y la prensa nacional. 

4. Triunfo del liberalismo 

 

 

La hipótesis a demostrar fue que a través de la didáctica interactuada: 

 

•  Los estudiantes adquirirán habilidades cognitivas y conocimientos significativos, 

que les permitirán comprender el sentido y trascendencia de la historia, logrando 

aportar innovaciones en la práctica educativa y el aprendizaje de los jóvenes en el 

nivel de bachillerato de la ENP con base en la aplicación de estrategias de EA, 

acordes a su ámbito educativo. 
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 Interviniendo directamente en una de las principales necesidades académicas dentro 

de la institución, respecto a los aprendizajes y el rol de los profesores para un viable 

desempeño de la docencia en el bachillerato universitario.  

Por lo tanto, previo a la intervención frente a grupo y evaluación de las unidades 

didácticas, se llevó a cabo lo siguiente: 

 

a) Programación de  las unidades didácticas 

b) Selección de los materiales didácticos, para los estudiantes y específicamente para 

la clase, así como las actividades a desarrollar. 

c) Creación de materiales para su interactuación: power point y blog 

d) Experimentación de la programación y los materiales 

e) Evaluación de la experiencia. 

 

A continuación se presentan cada una de las planeaciones de la propuesta, trabajadas en 

la intervención frente a grupo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
ESPECIALIDAD EN HISTORIA 

 
INTERVENCIÓN FRENTE A GRUPO 

 
 
 

PROFESOR QUE PRESENTA LA 
PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

LIC. EN HISTORIA CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA 

ASIGNATURA 
 

HISTORIA DE MÉXICO II 

PROPÓSITOS CENTRALES DE LA 
ASIGNATURA 
 

Que el alumno: 
 
1. Comprenda los procesos formativos de su realidad histórico-social. 
2. Se forme como individuo consciente, comprometido y participativo en la  
    vida política y social del país. 
3. Desarrolle sus capacidades de reflexión y de análisis; sus inquietudes  
    intelectuales; sus hábitos de estudio y trabajo y actitudes de  
    responsabilidad como universitario y como ciudadano. 
 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 
 

Escuela Nacional Preparatoria No. 4 “Vidal Castañeda y Nájera” 
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NIVEL EN QUE SE UBICA 
 

Educación Media Superior 

AÑO EN QUE SE IMPARTE 5º año 
 

ASIGNATURA (S) QUE LE 
ANTECEDEN 

 

Historia Universal I, II y III 
Historia de México I 
 

FECHA DE APLICACIÓN 
 

Febrero - Abril de 2011. 

TOTAL DE HORAS DE APLICACIÓN 
 

20 horas 
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Plan de Práctica 

México Independiente 1821-1855 
 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”                                 5º AÑO DE 
BACHILLERATO 
CICLO ESCOLAR: 2010-2011                        ASIGNATURA: HISTORIA DE MÉXICO II                                                        
GRUPO: 501 
PROFESOR: CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA               
          
Fecha de 1ª y 2ª  Práctica: 7 y 10 de marzo de 2011 Horario: 7:00 a 7:50, salón B 205 
Unidad y tema a desarrollar: Unidad III. México Independiente 1821-1855 

Contenidos: De la consumación de la independencia a los primeros intentos de organización de la Nación 

Propósitos de la unidad: El alumno (a) conocerá el proceso de formación del Estado mexicano y las dificultades que enfrentó, para 
entender las características que, a consecuencia de dicho proceso, definieron al sistema político y al desarrollo económico de nuestro 
país, la crisis económica, la lucha partidista del poder y las constantes amenazas de las políticas internas que caracterizaron este 
periodo. 
Propósito (s) Particulares:  
Los estudiantes comprenderán los aspectos que definieron el proceso independentista y las circunstancias bajo las cuales se fue 
construyendo un ideal de nación, a partir del estudio de los primeros gobiernos, que conllevaron a un proceso de inestabilidad y lucha 
partidista. 
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SESIÓN I 
CONTENIDOS ACTIVIDADES-

ESTUDIANTES 
TÉCNICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
TIEMPO RECURSOS 

AULICOS 

 
1. La consumación de la 
independencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. El ideal de nación 
 
 
 

 
Se indagará acerca de la 
pertinencia del tema para ser 
estudiado en el presente y por 
ellos, con lo cual además de 
darle un sentido histórico, se 
podrán retomar los 
conocimientos previos que den 
pauta al inicio del tema, 
ubicándolo en tiempo y 
espacio.  
 
Los estudiantes comprenderán 
el contexto bajo el cual se 
desarrollará la independencia,  
así como los proyectos que 
planteaban el ideal de nación 

 
Lluvia de ideas 
Mapa del Imperio de Iturbide 
(1822) 
 
 
Narrativa docente – Diálogo 
discusión 
 
Textos: 
 Edmundo O´Gorman(1977)

 

, 
pp. 23-34. 

Tratados de Córdoba 
 
Imágenes (power point) 

 
20 min. 

 
 
 
 
 
 
 

 
30 min. 

 
 
 
 

 

 
• Cuaderno 
• Pizarrón 
• PC y cañón 
• Plumones 
• Imanes 

OBSERVACIONES 
 

*Las técnicas van en cursivas y los recursos didácticos van en  
  negritas  
*Las lecturas fueron solicitadas previamente 
 
HABILIDADES 

• Tiempo y espacio histórico. El presente y su posible 
historicidad. 

• Narrativa histórica (análisis de texto) 
• Comentario de texto histórico 
• Empatía e Imaginación (Imagen) 

 

EVALUACIÓN: Conforme se vayan desarrollando cada una de las sesiones, se irá 
diseñando una evaluación que será de manera continua, verificando el grado de avance 
de los dominios específicos que tengan los alumnos respecto a las habilidades y 
contenidos planteados. 
         Desde el trabajo interactuado, se habrá de ir trabajando la lectura junto con los 
materiales en cada sesión, de manera que se irá valorando el grado de comprensión de 
los mismos, con base en las actividades específicas para cada contenido y las tareas a 
desarrollar para su evaluación. 
 
Para esta sesión se evaluará laparticipación grupal 
 
TAREAS: Observar el video: Agustín de Iturbide y el primer imperio (parte 1 y 2) 
http://www.youtube.com/watch?v=2Jrs6ZILzBQ 
http://www.youtube.com/watch?v=fpsVCgwZY0Y&feature=related  
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SESIÓN II 
CONTENIDOS ACTIVIDADES-

ESTUDIANTES 
TÉCNICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
TIEMPO  

 
RECURSOS 
AULICOS 

 
3. Primer Imperio y 
república federal  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiarán los aspectos 
más sobresalientes que 
definieron a éstos dos 
gobiernos y se comentará 
acerca de las 
contradicciones que 
propiciaron la inestabilidad 
y la lucha partidista 
 
 
 
Concluirán acerca de los 
factores iniciales que 
caracterizaron al naciente 
estado mexicano. 
 
 
 

 
Exposición intercalada y narrativa 
 
Testimonios: 
-Iturbide 
-Guillermo Prieto 
-Juan de Dios Arias 
 
Textos: 
Alfredo Ávila (2004), para la 
libertad. Los republicanos en 
tiempos del imperio 1821-1823, 
UNAM, IIH, pp. 75-76. 
 
Mapa de la República Mexicana en 
1824. 
 
Imágenes 
 
Trabajo grupal 

 
30 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 min.  
 

 
 

 
• Cuaderno 
• Pizarrón 
• PC y cañón 
• Plumones 
• Imanes 

 
HABILIDADES 

 
• Espacialidad y su historicidad 
• Narrativa histórica (análisis de texto) 
• Comentario de texto histórico 
• Empatía e Imaginación (Imagen) 
• Iniciación al método histórico 

 

EVALUACION: Documento acerca de los factores iniciales que caracterizaron 
al naciente estado mexicano. 
 
TAREAS:  
 
Lectura de: Grupos sociales del siglo XIX: participación y modos de ser dentro de la idea de 
Nación (federalistas, centralistas y conservadores Texto y testimonios, pp. 1-4. 
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BIBLIOGRAFÍA PARA SESIÓN I Y II 
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Vázquez, Josefina Zoraida (2003). El establecimiento del federalismo en México 1821-1827. México: El Colegio de 

México. Centro de Estudios Históricos 
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Plan de Práctica 

México Independiente 1821-1855 
 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”                                 5º AÑO DE 
BACHILLERATO 
CICLO ESCOLAR: 2010-2011                        ASIGNATURA: HISTORIA DE MÉXICO II                                                        
GRUPO: 501 
PROFESOR: CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA               
          
Fecha de 3ª y 4ª  Práctica: 14 y 17 de marzo de 2011 Horario: 7:00 a 7:50, salón B 205 
Unidad y tema a desarrollar: Unidad III. México Independiente 1821-1855 

Contenidos: Grupos sociales del siglo XIX: participación y modos de ser dentro de la idea de Nación (federalistas, centralistas y 
conservadores 
Propósitos de la unidad: El alumno (a) conocerá el proceso de formación del Estado mexicano y las dificultades que enfrentó, para 
entender las características que, a consecuencia de dicho proceso, definieron al sistema político y al desarrollo económico de nuestro 
país, la crisis económica, la lucha partidista del poder y las constantes amenazas de las políticas internas que caracterizaron este 
periodo. 
Propósito (s) Particulares:  
Los estudiantes conocerán los rasgos característicos de la población de la ciudad de México de la primera mitad del siglo XIX, con 
base en el estudio de su forma de ser, desde sus vivencias, experiencias y rol dentro de la vida cotidiana. Y reconocerán su 
participación en la conformación de la nación mexicana. 
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SESIÓN III 
CONTENIDOS ACTIVIDADES-ESTUDIANTES TÉCNICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
TIEMPO RECURSOS 

AULICOS 

 
1. Los “léperos” y  

la concentración 
de las clases 
marginadas a 
principios del 
siglo XIX en la 
ciudad de 
México 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Diversiones y 

convivencia 

 
Observarán algunas imágenes de la 
vida cotidiana del siglo XIX, 
ubicando a los grupos sociales 
existentes, definiendo su función 
dentro del ámbito comunitario, con 
base en diversas fuentes. 
 
Se definirá al grupo social de los 
léperos y su rol dentro del contexto 
político-económico nacional. 

 
Imágenes 
 
Textos 
Ana M. Prieto  
Torcuato Di Tella 
 
Testimonios 
Guillermo Prieto 
Doc.  de Archivo 
 
Exposición intercalada y 
narrativa 
Trabajo en equipo 
 
 
 
Narrativa Docente 
Imágenes 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

 

 
• Cuaderno 
• Pizarrón 
• PC y cañón 
• Plumones 

Imanes 

HABILIDADES 
 

• La imagen como documento histórico. Interpretación 
• Narrativa histórica (análisis de texto) 

 
 

 

 
EVALUACIÓN: Entrega de conclusiones con base en las actividades planteadas 
 
TAREAS: Lectura de testimonios de la época 
                 Recopilación de información de “El Parián” de la Ciudad de  
                 México, pp. 4-7. 
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SESIÓN IV 
CONTENIDOS ACTIVIDADES-ESTUDIANTES TÉCNICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
TIEMPO RECURSOS 

AULICOS 

 
3. Su escenario 

(político-
económico) y 
vida cotidiana  

 
 
 

4. El saqueo del 
mercado del 
Parián. 

 
 
 
 
 

 
Apreciara su forma de ser desde sus 
vivencias, experiencias y rol dentro 
de la vida cotidiana. Y reconocerán 
su participación en la conformación 
de la nación mexicana. 
 
Delimitará el accionar de los 
léperos en la construcción del nuevo 
estado nacional, estudiando el 
Motín de la Acordada y el saqueo 
del Parián. Y en qué medida 
sectores iguales, participan en la 
vida político-social de la nación. 

 
Narrativa docente 
Imágenes 
 
 
 
 
 
Exposición intercalada 
 
Texto 
Michael Costelos 
 
Testimonios 
Guillermo Prieto 
Lucas Alamán 
Lorenzo de Zavala 
Periódicos de la época 
 
Imágenes 

 
25 

 
 
 
 

 
 

25 
 
 
 

 

 
• Cuaderno 
• Pizarrón 
• PC y cañón 
• Plumones 
• Imanes 

OBSERVACIONES 
 

*El trabajo se realizará de acuerdo a lo que cada equipo desee 
construir, ya sea a partir de la creación de un power point, una 
gaceta de Historia , un podcast, una historieta, una novela, 
entre otros. 

 
HABILIDADES 

 
• La imagen como documento histórico. Interpretación 
• Narrativa histórica (análisis de texto) 

 

EVALUACION: Elaboración de un trabajo que defina el accionar de los 
léperos en la construcción del nuevo estado nacional, describiendo 
las características propias de su forma de ser, y en qué medida, en la 
actualidad, los grupos marginados y los sectores populares 
participan en la vida política del país. 
 
TAREAS: - 
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BIBLIOGRAFÍA PARA SESIÓN III Y IV 

 

Archivos 
 
Archivo del Ayuntamiento de la ciudad de México. Inventario de Vagos, volumen 4152, tomo 2, 1829-1838. 
 
Hemerografía 
 
El Correo de la Federación, enero a abril de 1828. 
El Sol, julio de 1829 
El Toro. Diálogos entre un cohetero y un tamborilero, julio de 1829 
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el año de 1808 hasta la época presente, México: FCE. 
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 México: Tipografía De Osorio. 
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el México independiente, México: FCE. 
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,  La vida frágil. Violencia,  poderes  y  solidaridades en el París del  siglo XVIII, México: Instituto 
Mora. 
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González Navarro, Moisés (1985)
 

,  La pobreza en México: El Colegio de México. 

Novo, Salvador (1986)
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Plan de Práctica 

La Segunda República Federal y el Segundo Imperio Mexicano 1857-1867 
 
 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA”                                 5º AÑO DE 
BACHILLERATO 
CICLO ESCOLAR: 2010-2011                        ASIGNATURA: HISTORIA DE MÉXICO II                                                        
GRUPO: 501 
PROFESOR: CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA               
 
Fecha de 5ª, 6ª, 7ª y 8ª Práctica: 21 y 31 de marzo de 2011 Horario: 7:00 a 7:50, salón B 205 
Unidad y tema a desarrollar: Unidad  IV. La Segunda República Federal y el Segundo Imperio Mexicano 1857-1867. 

Contenidos: La inestabilidad político social e intervenciones: Segunda  intervención francesa y Segundo Imperio Mexicano. 

Propósitos de la unidad: Que el alumno (a) comprenda el proceso histórico de la Segunda República Federal y Las Leyes de Reforma, 
así como la segunda intervención francesa y el Imperio de Maximiliano, destacando los esfuerzos del grupo liberal acaudillado por 
Juárez, para defender a la República y reconstruir al país.  
Propósito (s) Particulares:  
Asociar la situación vigente del periodo 1862 a 1867 con las contradicciones iniciales acerca del modelo de nación que se pretendía 
gestar, que determinaron el accionar de los diversos grupos sociales y la confrontación, dando como resultado el triunfo del 
liberalismo. 
Comprender los factores que propiciaron la segunda intervención francesa y la conformación del segundo imperio, infiriendo sobre los 
sucesos previos que dieron forma a dicho acontecimiento. 
Precisar cómo influyen los hechos externos (Multicausalidad), estudiando los sucesos que acontecían en Europa y EUA, al momento 
en que ocurrió la intervención francesa y la creación del Segundo Imperio Mexicano (Diacronía-Sincronía) 
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SESIÓN V 
CONTENIDOS ACTIVIDADES-ESTUDIANTES TÉCNICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
TIEMPO RECURSOS 

AULICOS 

 
1. Situación al 

término de la 
guerra de 
reforma. 
Ubicación 
Tiempo y 
espacio) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Con base en la línea del tiempo se 
hará un repaso acerca de los sucesos 
principales que dieron forma a la 
Segunda Intervención Francesa, 
tanto internos como externos, 
retomando las notas de clase, así 
como una indagación previa 
 
Igualmente se comentará acerca de 
las situaciones que darán inicio a 
este acontecimiento 
 
 

 
Narrativa docente 
Exposición intercalada por 
equipos 
 
Línea del tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 min. 

 
 

 

 
• Cuaderno 
• Pizarrón 
• PC y cañón 
• Plumones 

Imanes 

HABILIDADES 
 

• Noción de tiempo y espacio. 
• Narrativa histórica (análisis de texto) 
 

 
 

 

EVALUACIÓN: Participación de equipos 
 
TAREAS: Leer Guillermo Prieto (1996)
                          

, pp. 67-69. 
Manuel Payno (2000)

                          
, pp. 15-16. 

Edmundo O´Gorman (1977), pp. 23-34. 
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SESIÓN VI 
CONTENIDOS ACTIVIDADES-ESTUDIANTES TÉCNICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
TIEMPO RECURSOS 

AULICOS 

 
2. Factores que 

generaron la 
segunda 
intervención 
francesa y la 
creación del 
Segundo 
Imperio. Los 
modos de ser 
para una nación: 
conservadores, 
liberales, 
moderados y el 
pueblo. 

 
Retomarán las ideas expresadas en 
el texto de Edmundo O´Gorman, así 
como testimonios que permitan 
ubicar la contradicción de ideas 
respecto al proyecto de nación, 
factor fundamental para la 
intervención francesa y la creación 
del Segundo Imperio 
 
Comprender la participación que 
tendría el pueblo ante los sucesos 
generados en el periodo 1862-1867, 
con base en su accionar previo en la 
historia nacional. 
 

 
Narrativa docente 
Diálogo-Discusión 
 
Textos 
Edmundo 
O´Gorman(1977)

 

, pp. 23-
34. 

Testimonios 
Lucas Alamán.  “El 
Universal, 8 de enero de 1950” 
en 

 

Josefina Vázquez 
(1997) 

Manuel Payno (2000)

 

, pp. 
15-16. 

Guillermo Prieto (1996)

 

, 
pp. 67-69. 

 
45 min. 

 
• Cuaderno 
• Pizarrón 
• PC y cañón 
• Plumones 

Imanes 

HABILIDADES 
 

• Narrativa histórica (análisis de texto) 
• Iniciación al método histórico 

 
 
 

 
 

EVALUACION: Elaboración de un cuadro sinóptico acerca de la influencia que 
tuvieron las contradicciones político-sociales internas, así como la influencia 
externa, para la segunda intervención francesa y la creación del Segundo Imperio. 
 
 
TAREAS:  - 
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SESIÓN VII 
CONTENIDOS ACTIVIDADES-ESTUDIANTES TÉCNICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
TIEMPO RECURSOS 

AULICOS 

3. Pensamiento 
e Ideas: 
Maximiliano
, Carlota,  
Juárez y la 
prensa 
nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocerán los testimonios de 
Maximiliano, Carlota, Juárez y la 
prensa nacional, con el propósito de 
reconstruir su visión acerca de lo que 
acontecen en el segundo imperio y la 
resistencia liberal. De igual manera se 
revisarán dos textos de periódico que 
amplíen la visión de aquellos 
momentos.  
 
A partir de los anterior y las sesiones 
pasadas, explicarán la situación vigente 
del periodo 1862 a 1867, precisando las 
contradicciones iniciales acerca del 
modelo de nación que se pretendía 
gestar, los factores externos y la voz de 
parte de los sujetos partícipes del 
periodo histórico, de tal manera que 
logren comprender el proceso que 
derivó en el triunfo del liberalismo. Para 
lo cual se promovió la interpretación, la 
reflexión y la expresión de ideas o 
explicaciones acerca de lo acontecido. 

Lectura comentada 
 
Testimonios 
 
Carta de Juárez a Maximiliano 
en Francisco de Paola y 
Arraongoiz (1999)
 

, pp. 585-586 

Discurso de Maximiliano a la 
Nación en Agustín Rivera 
(1994)
 

, pp. 179-181. 

Notas Periodísticas 
 
La Orquesta (14 de abril de 
1862 y 6 de mayo de1865) y El 
Pájaro Verde (18 de marzo de 
1867) 
 
Cartas de Carlota a 
Maximiliano en Konrad Katz 
(2003)

45 min. 

, pp.  115-116, 169-170, 
171-172 y 220. 

 
 

 

 
• Cuaderno 
• Pizarrón 
• PC y cañón 
• Plumones 

Imanes 

OBSERVACIONES 
 

*Texto opcional: La Orquesta  (6 de mayo de1865) y Valle, Juan N. (1864)

 

, El viajero en México: completa guía de 
forasteros, para 1864 obra útil a toda clase de personas, México: Andrade y Escalante 

HABILIDADES 
 

• Testimonios y Hemerografía como recurso didáctico. Interpretación y construcción de la Historia 

EVALUACIÓN: Participación grupal 
 
 
 
TAREAS: - 
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SESIÓN VIII 
CONTENIDOS ACTIVIDADES-ESTUDIANTES TÉCNICAS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
TIEMPO RECURSOS 

AULICOS 

 
4. Triunfo del 

liberalismo 
 

 

 
Se comprenderán los aspectos que 
dieron fin a la intervención francesa 
y al Segundo Imperio Mexicano, 
comentando sus puntos de vista, 
precisando aspectos importantes 
que dieron fin a la intervención 
francesa y al Segundo Imperio 
Mexicano 
 

 
Narrativa docente 
Diálogo discusión 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 min. 

 
 

 
• Cuaderno 
• Pizarrón 
• PC y cañón 
• Plumones 

Imanes 

OBSERVACIONES 
 

*Lecturas optativa para sesión 4: 
 
 Juárez, Benito (1984)

 

 “El triunfo de la República. 1867” en  Matute 
Álvaro, Antología México en el siglo XIX. Fuentes e interpretaciones, 
México, UNAM, pp.  531-533. 

O´Gorman, Edmundo (1984)

 

, “Significado del triunfo de la República” en 
en  Matute Álvaro, Antología México en el siglo XIX. Fuentes e 
interpretaciones, México, UNAM, pp.  534-550. 

HABILIDADES 
 

• Construcción conjunta de la Historia desde la didáctica 
interactuada 

 
 

EVALUACIÓN: Ensayo por equipos acerca de los aspectos que permiten 
reconstruir el pasado, y generar explicaciones, del tema estudiado. 
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3.3. La didáctica interactuada desde las experiencias. Resultados y valoración de la  

       propuesta 

 

En este punto [sobre el significado de la matemática en la historia del 
pensamiento científico] se me presenta un enigma que en todos los 
tiempos ha agitado el pensamiento. Cómo puede ser que la 
matemática, siendo después de todo un producto del pensamiento 
humano que es independiente de la experiencia, es tan 
admirablemente apropiada para describir los objetos de la realidad? 
Es la razón humana entonces, sin experiencia, simplemente mediante 
el pensamiento, capaz de establecer la naturaleza de lo real?  
 
En mi opinión la respuesta a esta cuestión es brevemente esta: en la 
medida en que las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no 
son ciertas; en la medida en que son ciertas, no se refieren a la 
realidad. 

Albert Einstein 

Charla dirigida a la Academia de Ciencia de Berlín. 1921.  
En Carlos Zuppa, La naturaleza de la Matemática y  

los problemas de la transposición didáctica (s.a)  
http://deptomat.unsl.edu.ar/zuppa/files/IrefiMat.pdf 

 

 

El poder apreciar el trabajo en clase permite hacer una reflexión más detallada de los aspectos 

que caracterizan la labor y es una forma adecuada de analizar y construir estrategias que permitan 

mejorar el trabajo didáctico, de vincular nuestros conocimientos adquiridos en las propuestas 

teóricas y epistemológicas para realmente poner en práctica aquellos aspectos que enfatizan el 

logro de habilidades cognitivas que permiten a los estudiantes construir nuevos aprendizajes, 

útiles y con sentido práctico dentro de la sociedad, como individuos o agentes partícipes y 

activos. 

En este apartado, se consideran una serie de aspectos que permiten la reflexión y el 

análisis a fin de incentivar la tarea educativa, hacia una constante mejoría y trascendencia dentro 
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y fuera de las aulas. Así como demostrar la trascendencia y viabilidad de trabajar la enseñanza de 

la historia a través de la didáctica interactuada,  

Se colaboró con un docente titular, como ayudante y copartícipe de las actividades 

áulicas,  asumiendo la responsabilidad en la planeación, la conducción y la evaluación de los 

temas previamente seleccionados que conforman el programa de estudios de la asignatura de 

historia de México. Lo cual permitió apreciar cómo se fue desarrollando y de qué manera cada 

aspecto del proceso de EA, vinculado a una serie de aspectos que se deben considerar y articular, 

para darle un sentido y significado al quehacer docente. El análisis y reflexión acerca de lo que 

implicó el trabajo en el aula, se sustenta desde una metodología de investigación social, que 

permite un mejor estudio acerca de un contexto o situación determinada y que cobra sentido 

cuando se vuelve reflexiva.  

Si bien no existe una propuesta acabada y definida para los diversos campos de 

conocimiento, esta metodología brinda la posibilidad de acercarnos a lo que queremos explicar o 

entender. Por ello, el presente trabajo se apoya en el paradigma interpretativo, que permite desde 

una perspectiva sociocultural analizar como los sujetos construyen, orientan y dan forma a 

esquemas de representación y de acción, actuando dinámicamente y tomando acción en un 

contexto determinado, es decir, ubica la movilidad e interactuación de los sujetos, desde distintos 

ámbitos.  

A su vez, dicha propuesta, permite el análisis de los procesos de significación y acción 

que se genera en el aula, así como la interpretación que orienta hacia una comprensión más global 

o totalizadora de una situación dada, en este caso, en la práctica áulica y más allá. Es adentrarse a 

la identificación de los procesos cognitivos mediante una unidad de análisis, en este caso, el 

escenario áulico, donde se generan las actividades, interacciones, expresiones y actitudes.  
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Se trata entonces que tras la intervención frente a grupo se obtengan datos aprehensibles y 

cognoscibles para lograr inteligible el objeto de estudio. Por ello, el trabajo se plantea desde el 

estudio cualitativo (etnográfico), que describen las interacciones y comportamientos que son 

observables. Incorporando lo que los participantes dicen: sus experiencias,  pensamientos y 

reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos. 

Desde una estrategia aplicada en el aula, se dan a conocer los procesos, que interactúan en 

el proceso EA de la historia (interaccionismo simbólico). Y el papel del docente como mediador 

de dicho proceso, para la comprensión del papel de los estudiantes, coparticipes en la producción 

de conocimiento. 

Igualmente se toman como base, planteamientos del post-positivismo, puesto que el 

conocimiento, se considera como el fruto o resultado de una interacción, de una dialéctica, o 

diálogo, entre el conocedor y el objeto conocido. Cada conocimiento sería la resultante de dos 

factores (sujeto y objeto), cada uno de los cuales tendría un área de mayor influencia de acuerdo 

al campo de pertenencia de dicho conocimiento. 

En este diálogo, entre el sujeto y el objeto, tienen voz múltiples interlocutores, como los 

factores biológicos, los psicológicos y, sobre todo, los culturales: todos influyen en la 

conceptualización o categorización que se haga del objeto. Por ello, no se podría enfatizar la 

objetividad de algo, sin señalar el enfoque, óptica o punto de vista desde el cual se percibe, ya 

que lo que se considera como conocimiento o lo que se estima verdadero se basa en un consenso, 

y éste se da en un contexto social e históricamente determinado (perspectivismo-validez 

intersubjetiva).  
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Los escenarios observados fueron los siguientes: 

 

• Actores: docentes y estudiantes interactuando 

• Ámbitos de interacción: intragrupal e intergrupal 

• Escenarios: aulas y demás espacios educativos 

• Objetos y fines: con los cuales los sujetos interactúa 

• Discursos: desde lo hablado y escrito (procedimientos, contenidos y 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un punto clave para este estudio fue la conversación con los sujetos, por tanto además del 

trabajo en las aulas, se realizaron cuestionarios estructurados que brindaron la posibilidad de 

conocer los puntos de vista previos, durante y después de la intervención frente a grupo, que 

coadyuvaron a tener un análisis más amplio acerca de las prácticas escolares y sus resultados con 

base en la hipótesis planteada.  



176 
 

La información recabada se analizó para objetivar el trabajo y explicar los resultados 

alcanzados con base en los supuestos teórico-metodológicos planteados.30

                                                 
30 En este caso, los videos fueron un apoyo muy enriquecedor. 

 Este proceso de trabajo 

se llevó a la práctica desde un sentido crítico-reflexivo no sólo para conocer parte de la realidad 

escolar en la enseñanza de la historia, sino para encontrar y proponer mejores alternativas para su 

aprendizaje. Porque “el encuentro con el otro y con lo otro es un camino para achicar los 

territorios del desencuentro” (Rossana Reguillo, 2003: p. 38).  

Dicha propuesta metodológica, parte del estudio de la mediación de los procesos y de 

habilidades de pensamiento planteadas por Vigotsky acerca de la zona de desarrollo próximo, 

donde la práctica de habilidades y procesos de pensamiento están estrechamente relacionados  

con las formas de interacción que se dan, orientadas por la finalidad de la actividad de un cierto 

escenario. Dinámica que permite vincular al “mediador” quien desempeña el papel de 

organizador e interpretador de los diversos aspectos relevantes de su entorno (tanto físico como 

social). Obteniendo, por tanto, un amplio escenario que es posible analizar y comprender para 

generar mejores propuestas educativas.  

La propuesta de investigación partió de la situación actual de la docencia y la enseñanza 

de la historia en el nivel bachillerato de la ENP, específicamente en el siglo XIX mexicano. El 

trabajo se desarrolló con base en la representación de los estudiantes y docentes, en cuanto a su 

interacción, sus formas de concebir el aprendizaje, así como las fortalezas y debilidades 

percibidas en su práctica cotidiana. Posteriormente se hizo la recopilación de material 

bibliográfico, el estudio y selección de fuentes, que pudieran ofrecer una comprensión de los 

acontecimientos, desde los múltiples factores que lo determinan: la participación de los sujetos, la 

sociedad, el entorno y la individualidad. 
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 El resultado fue la construcción de una alternativa didáctica que permitiera hacer una 

reconstrucción lo más objetivamente posible de los hechos históricos, a través de planteamientos 

o enunciados explicativos por medio de la narrativa docente, los documentos y medios, como vía 

para la apropiación de saberes así como el manejo de otros medios (audiovisuales y auditivos).  

De esta manera se realiza una aportación a la educación del presente, que requiere de una 

adecuación constante, acorde a las necesidades de un mundo dinámico y en transformación, 

donde es importante un trabajo conjunto y articulado, basado en el manejo de valores y 

habilidades acordes a la sociedad. Tomando conciencia de los nuevos retos que se presentan y 

que necesariamente habrá que ir asumiendo, como es el uso de las tecnologías y la atención 

efectiva y adecuada a alumnos de diversos contextos y situaciones. Apropiándonos de los 

recursos que ofrece la modernidad, como vía para la promoción de aprendizajes para ofrecer a los 

estudiantes las habilidades propicias para el mundo globalizado en el cual habrán de vivir. 

 

3.3.1. Diseño y conducción del curso 

 

Como se mencionó previamente, se desarrollaron las prácticas educativas en las instalaciones de 

la ENP 4 “Vidal Castañeda y Nájera” con el grupo 501, en la asignatura de Historia de México II, 

durante los meses de febrero-abril de 2011, en un horario de 7:00 a 7:50.  

Previo al inicio de las prácticas se trabajó con el plan de estudios de la asignatura, el plan 

didáctico de la maestra, y propuestas propias, a partir de las cuales se crearon los planes de clase 

(solicitando su aprobación por parte de la profesora titular, la cual fue positiva). La maestra 

Guillermina Peralta Santiago, revisó el plan general de trabajo, así como las actividades de cada 

sesión, diseñadas desde la didáctica interactuada, dando oportunidad para su desarrollo, 

contemplado en ocho sesiones.  



178 
 

Antes de la primera clase, se explicó a los jóvenes el propósito de las sesiones, la manera 

de trabajar desde la didáctica interactuada, así como la importancia de sus aportaciones, en 

equipo o individualmente, ya sea oral y escrita y del estudio de los materiales que se les 

proporcionaría. También se les explicó los procedimientos de evaluación y cómo lo habría de 

considerar la profesora titular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se les solicitó igualmente, la resolución de un diagnóstico para conocer acerca de sus 

ideas respecto a cómo debería de ser la enseñanza, y sobre la utilidad de la historia. Actividad que 

me entregaron en ese mismo momento, y que permite conocer desde su contexto su idea acerca 

de cómo se podría aprender más algún tema de historia y cómo consideran la actitud de sus 

anteriores maestros ante su materia. (Cuadro 2 y 3). 31

 

 

 

 

                                                 
31 Véase anexo IV y V, pp. 243-250. 
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Cuadro 2. Parrilla de vaciado del diagnóstico (algunas respuestas) 

¿Cómo podríamos aprender más algún tema? 

 

 

Andrea Solís Rodríguez 

 

Pues que el profesor haga la clase didáctica para que no se haga 

pesada ni aburrida la clase, porque suele pasar que 50 min. se 

hace eternos y no se presta la atención necesaria ni al tema y 

mucho menos al profesor 

 

Daniel Vázquez Medina 

 

Yo creo que dejando ejercicios, preguntas frecuentes al grupo. 

Utilizando video, películas, yendo a museos, exposiciones para 

tener un mejor entendimiento. Haciendo una clase didáctica. 

 

Margarita Saldivar Flores 

 

Creo que las clases serían mejor si los maestros hicieran las clases 

más didácticas. Usando videos, juegos, canciones y no sólo que se 

basaran en el resumen de algún tema. 

 

Liliana Martínez Reyna 

 

Que la clase sea interactiva, que no sólo hablen los maestros y 

nosotros sólo estemos sentados oyéndolos; que aclaren nuestras 

dudas siendo amables y no haciéndonos sentir “tontos” Que nos 

dejen tareas cortas, pero que sean tares con las cuales pueda 

recordar más fácil un tema (mapa mental, conceptual, cuadros 

sinópticos), y que el maestro demuestre que le guste dar su clase. 
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Cuadro 3. Parrilla de vaciado del diagnóstico (algunas respuestas) 

¿Cómo consideras la actitud de tus maestros ante su materia? 

 

 

Melissa Méndez Juárez 

 

La motivación del maestro tiene mucho que ver para nosotros 

como estudiantes, porque a veces hablan y hablan de lo mismo y 

aburre, o sólo su manera de explicar no es suficiente y pero aún 

cuando no pueden hablar bien por dificultades que ya tienen, es 

más difícil todavía.  

 

Jocsán Belmonte Picón 

 

Pues he visto a algunos maestros con una actitud muy baja, con 

unas ganas de trabajar horrible. No tienen ganas de enseñar, al ahí 

se va y ya, pero hay maestros que si vienen a lo que vienen, a 

enseñar a sus alumnos, a impartir lo que saben, esa actitud es 

correcta y eso es bueno porque aprendemos. 

Pero también hay maestros barcos que ni ponen atención ni dan 

bien clases. Sólo los alumnos hacen las tareas por pasar y no por 

aprender. 

 

Isaías Omar Villeda 

Enriquez 

 

Algunos nos piden aprendernos cosas sin sentido, sin que importe 

en la materia y son demasiados exigentes y con eso nos evalúa y 

eso afecta en nuestras calificaciones. 
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Karla Monserrat 

Cervantes Villegas 

 

Hay algunos maestros que si les gusta dar sus clases y nos la 

explican de la mejor manera, pero hay otros maestros que la dan 

ya sin motivación. 

 

Previo al desarrollo de los temas, se les hizo entrega de los materiales y el objetivo 

primordial era que desde su presente y sus conocimientos previos, pudieran delimitar la 

importancia de los temas y de qué manera sería posible comprenderlos mejor. Así mismo, iniciar 

un trabajo que permitiera el desarrollo de habilidades cómo: la espacialidad y su historicidad, la 

narrativa histórica (análisis de texto), el comentario de textos históricos, iniciación al método 

histórico y el uso de la empatía y la imaginación. 

Este primer acercamiento me permitió conocer acerca del espacio áulico, los recursos con 

los que contaba, así como las posibilidades del uso del cañón. Asunto que no era posible por el 

horario que imposibilitaba el apoyo de los técnicos, ya que eran los únicos que podían prestar el 

servicio, al tener los cables y la llave del tablero donde se conectan los medios. 

El entorno de trabajo o ambiente fue propicio, con un grupo tranquilo, se contaba con 

pizarrón blanco, y particularmente se uso un cañón portátil  para la presentación de imágenes, lo 

cual fue posible trabajar y propiciar mayores logros en el estudio de los temas. 

También  había un interés por motivarlos hacia el trabajo historiográfico, acercarlos al 

método del historiador, para que apreciaran el por qué y para qué de la historia, desde un proceso 

de construcción conjunta, donde el fuese partícipe por medio de su expresión, opinión y reflexión 

acerca de hechos del pasado, partiendo de su presente y sus conocimientos previos.  
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En las primeras dos sesiones correspondientes a la unidad III, México Independiente 

1821-1855, se trabajaron los siguientes temas: 

 

      1. La consumación de la independencia. 

      2. El ideal de nación. 

      3. Primer imperio y república federal. 

 

Planteándose los siguientes propósitos particulares: los estudiantes comprenderán los 

aspectos que definieron el proceso independentista y las circunstancias bajo las cuales se fue 

construyendo un ideal de nación, a partir del estudio de los primeros gobiernos, que conllevaron a 

un proceso de inestabilidad y lucha partidista. 

 Además del análisis de la asignatura y el plan de práctica, se elaboró uno propio para 

cada sesión, seleccionando y organizando el material, indicando a los estudiantes al inicio, los 

aspectos a trabajar en cada clase para que tuvieran idea de cómo se desarrollaría el trabajo y 
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cómo se vincularía con los materiales y actividades que irían desarrollando  ya sea individual o 

por equipos, y que entregaban previo a cada sesión. Así mismo se les regresaba en la sesión 

subsecuente para que vieran sus logros y aspectos por mejorar.  

Con esta delimitación, la práctica iniciaba explicando (previo registro de asistencia por 

parte de la profesora titular) el sentido de cada sesión y el por qué de su importancia en lo futuro, 

para lo cual se habría de partir de los conocimientos previos que tenían.  

La primera sesión consistió en recuperar los aprendizajes logrados anteriormente, 

buscando aplicar un enfoque instruccional basado en la cognición situada y aprendizaje 

significativo, donde los estudiantes relacionaran la nueva información con sus conocimientos y 

experiencias previas, recordando los acontecimientos más relevantes por medio de una serie de 

materiales (textos breves) y la narración oral. El material consistió en un texto de Edmundo 

O´Gorman que planteaba los modos de ser de liberales y conservadores, presentando las 

contradicciones de ambos grupos en la idea de gestar una nación independiente, la revisión de los 

Tratados de Córdoba, así como imágenes que recrearan el momento y  acercaran empáticamente 

a los jóvenes con el pasado, además de ubicar el momento desde las nociones de tiempo y 

espacio, por medio de mapas.  

La idea era llevarlos a las diversas maneras de construcción del conocimiento histórico y 

cómo está determinado por quién lo elabora, por el contexto e intereses del momento, por lo cual 

no existe una verdad absoluta sino aproximaciones e interpretaciones, que en algunos casos 

desvirtúan los hechos y que es parte de nuestra labor determinar en qué grado se dio esto y de qué 

manera  se pueden comprender las diversas obras históricas desde su historicidad y desde el 

presente, para la construcción del conocimiento. 

La primera sesión resultó adecuada en cuanto a los materiales y su manejo, hubo una 

aceptable participación del grupo, comentando acerca del material que se les entregó y sus 
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conocimientos previos. Algunos estudiantes comentaban que los textos los hacían pensar acerca 

de cómo se construía la historia y en qué debían fijarse para lograr comprender un hecho 

histórico.  

En la segunda sesión se retomaron  los contenidos anteriores a través de su participación y 

se comentó acerca de la tarea. Hubo mayor dinamismo, con una voz que invitara más hacia la 

imaginación y comprensión del tiempo histórico y caminando más en el salón, para prestar mayor  

atención a los estudiantes en cada una de las partes del aula. Lográndose un mayor diálogo que 

nos permitía trabajar de manera conjunta en la construcción de saberes y experiencias que 

llevaríamos a la práctica en la tercera sesión. 

En esta sesión, además de la narración, se presentaron otras imágenes a través de power 

point para recrear la narrativa y ampliar las temáticas, de esa manera los jóvenes apreciarían 

mejor el contenido y sería una variante que permitiría un mayor acercamiento con ellos, puesto 

que invitaba a que ellos preguntaran más, cuestionaran, interpretaran e indagaran. Por lo tanto, 

esta sesión fue de mejor desarrollo y hubo mayor interacción con los estudiantes. 

 

La sesión III y IV abarcó los temas siguientes: 

 

1. Los léperos y la concentración de las clases marginadas a principios del siglo XIX en la  

    Ciudad de México 

2. Diversiones y convivencia 

3. Su escenario (político-económico) y vida cotidiana 

4. El Saqueo del mercado del Parián 
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Los propósitos particulares fueron que: los estudiantes conocieran los rasgos 

característicos de la población de la ciudad de México de la primera mitad del siglo XIX, con 

base en el estudio de su forma de ser, desde sus vivencias, experiencias y rol dentro de la vida 

cotidiana, y reconocieran su participación en la conformación de la nación mexicana. 

Para lo cual se buscó la adquisición de habilidades propias del conocimiento histórico, 

usando la imagen como documento histórico, haciendo una interpretación de las mismas, así 

como el uso de la narrativa histórica que permitiera conocer la opinión y reflexión de los sujetos 

partícipes del momento histórico, de tal manera que se construyera colectivamente una 

aproximación explicativa acerca de lo acontecido.  

Aunque en ambas clases, se usó el pizarrón y se comentaron los materiales propuestos, en 

esta tercera sesión se trabajo más con la narrativa docente y la construcción de saberes desde las 

opiniones de los jóvenes, en la búsqueda de crear una serie de preceptos o ideas que generarían 

conocimiento y significación para diálogo. Sin dejar a un lado, la necesidad de que se les brinden 

recursos más significativos, de acuerdo a su entorno y contexto, donde entren en juego elementos 

que interactúen para dar sentido a un hecho o acontecimiento, con el uso de un lenguaje variado y 

movilidad gestual. 

Sobre esto último, es importante considerar como los estudiantes aprecian este tipo de 

trabajo, que les motiva y propicia un mayor interés y participación de ellos en la clase, y que 

además, despierta una imaginación reconstructiva del acontecer de una época determinada, hecho 

que fue posible lograr en estas clases, con el material que se ocupó, lo cual se corrobora más 

adelante, en el análisis crítico de resultados. 
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Para las sesiones trabajadas en el grupo 501, se planteó como producto a evaluar la 

elaboración de un trabajo que defina el accionar de los léperos en la construcción del nuevo 

estado nacional, describiendo las características propias de su forma de ser, y en qué medida, en 

la actualidad, los grupos marginados y los sectores populares participan en la vida política del 

país. Con lo cual se buscó la construcción de un conocimiento propio y la continuidad histórica, 

que permite comprender el sentido de la historia.  

Para trabajar la unidad IV. La segunda República Federal y el Segundo Imperio Mexicano 

1857-1867,  planificada en cuatro sesiones, se plantearon como objetivos particulares:  

 

• Asociar la situación vigente del periodo 1862 a 1867 con las contradicciones 

iniciales acerca del modelo de nación que se pretendía gestar, que determinaron el 

accionar de los diversos grupos sociales y la confrontación, dando como resultado 

el triunfo del liberalismo. 
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• Comprender los factores que propiciaron la segunda intervención francesa y la 

conformación del segundo imperio, infiriendo sobre los sucesos previos que 

dieron forma a dicho acontecimiento. 

• Precisar cómo influyen los hechos externos (Multicausalidad), estudiando los 

sucesos que acontecían en Europa y EUA, al momento en que ocurrió la 

intervención francesa y la creación del Segundo Imperio Mexicano (Diacronía-

Sincronía) 

 

Los temas fueron los siguientes:  

 

1. Situación al término de la guerra de Reforma. Ubicación tiempo y espacio 

2. Factores que generaron la segunda intervención francesa y la creación del Segundo  

    Imperio Los modos de ser para una nación: conservadores, liberales, moderados y el  

    pueblo. 

3. Pensamiento e Ideas: Maximiliano, Carlota, Juárez y la prensa nacional 

4. El triunfo del liberalismo 

 

La promoción de habilidades estuvo planteada desde trabajar la noción de tiempo y 

espacio, la narrativa histórica (análisis de texto) y la iniciación al método histórico, a partir del 

estudio de la diacronía y sincronía a través de una línea del tiempo y un ejercicio de 

simultaneidad y tiempo (fig. 1 y 2), un  la presentación de imágenes en power point, testimonios 

y recursos hemerográficos, que posibilitaran la interpretación y la construcción conjunta de la 

historia desde la didáctica interactuada. 
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Figura 1. Línea del Tiempo. La segunda república federal y el 2º Imperio Mexicano. 1857-1867. 

“La influencia externa en la conformación de la nación”  

 

 

 

Ejercicio para trabajar simultaneidades y manejar diversas categorías para la construcción del 

tiempo: cronología, secuencia, duración-ritmo, multicausalidad, diacronía-sincronía. 
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Figura 2. Simultaneidad y tiempos 

 
UNIDAD IV. La segunda república federal y el 2º imperio mexicano 1857-1867 

 
La influencia externa en la conformación de la nación 

 
 MÉXICO ÁMBITO 

INTERNACIONAL 
COMENTARIOS REFERENTES 

ILUSTRATIVOS 
 
 
1867-
1876 

 
La ideología positivista 
en México, vía para la 
libertad, el orden y el 
progreso de México 
 
La república restaurada, 
gobiernos de Juárez y 
Lerdo 

 
Auge del Imperialismo: La 
paz armada 
 
Triunfo del Norte en la 
guerra civil estadounidense 
 
Guerra franco-prusiana 
 

• Trascendencia de estos 
acontecimientos en 
nuestro presente 

 
• El positivismo en México, 

influencia francesa. 
 

• Implicaciones en la 
búsqueda de la libertad, el 
orden y el progreso de 
México. 

 
 
Caricaturas 

 
 

Notas periodísticas 
 
 
Textos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de 
elementos de: 
 
 
Tiempo corto 
 
 
Tiempo medio 
 
 
Tiempo largo 

 
 
 
 
1864-
1867 

 
Establecimiento del 
segundo imperio 
mexicano 
 
Resistencia del grupo 
liberal 

El Vaticano estableció una 
postura en contra de la 
política imperial de 
Maximiliano 
 
Maximiliano conforma una 
política de tendencia liberal 
 
Interés de Francia por 
mostrar su poderío imperial 

• Visión de Maximiliano 
acerca de su imperio 

• Los conservadores ante el 
imperio 

• Acuerdos y desacuerdos 
en los grupos liberales 

• Estados Unidos ante la 
invasión francesa 

 
 
1861-
1864 

 
Suspensión del pago de 
la deuda extranjera 
 
Comitiva del grupo 
conservador en Europa 
 

 
La convención de Londres y 
la invasión tripartita 
 
Acuerdos entre Francia y el 
grupo conservador mexicano 
 

• Intereses de las potencias 
europeas en México 

• Ejemplos anteriores 
• La planeación de la 

segunda intervención 
francesa 

 
 
 
1857-
1861 

 
Guerra de Reforma: 
Liberales contra 
Conservadores. Leyes de 
Reforma de Juárez 

Se firman los Tratados Mc 
Lane – Ocampo y   Mon  - 
Almonte 
 
Abraham Lincoln asume la 
presidencia de Estados 
Unidos. Inició de la Guerra 
Civil. 
 

• Repercusión de la guerra 
civil de Estados Unidos 
en la política del gobierno 
juarista 

 
• Intereses españoles y 

americanos en México 

 
 
1854-
1857 
 

Triunfo del Plan de 
Ayutla, los liberales 
asumen el poder. 
Creación de las primeras 
leyes reformistas y de la 
Constitución de 1857.  

Imperio de Napoleón III e 
inició de su política 
expansionista, participando 
en la guerra de Crimen. 
 
Debate en los Estados Unidos 
acerca de la esclavitud  

 
• Expansionismo francés 
 
• La política 

estadounidense en 
México 

 

Ejercicio para trabajar simultaneidades y manejar diversas categorías para la construcción del 

tiempo: corto, mediano y largo. 
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En este momento, se planteó la necesidad de planear una quinta sesión, para cerrar de 

manera adecuada el contenido con base en la narrativa docente, puesto que los estudiantes 

estaban participando y se interesaban por el tema, con base en la forma que se iba mostrando. 

Además de que serviría más como prueba para verificar el logro de los propósitos e hipótesis 

planteada, razón por la cual se les indico que la tarea se comentaría en la siguiente sesión.  

Comenzó igual que las clases anteriores, retomando lo visto anteriormente a través de su 

participación y se manejó la narrativa con el apoyo del power point (Fig. 3), logrando los 

objetivos planteados. Los jóvenes participaron de manera constante y se involucraron con el 

contenido, lo cual permitió un mayor acercamiento docente-estudiante y un interés a partir de las 

actividades y, demostraciones situadas a partir de los materiales que se les brindaron, logrando 

que tuvieran una expectativa para el final del tema, planteándoles la necesidad de una sesión más 

(previa anuencia que fue favorable).  

 

Figura 3. Ejemplo de imágenes proyectadas a través de power point para el estudio del 

                 siglo XIX mexicano. 

                

Aplicación de la didáctica 
interactuada en el estudio 

del siglo XIX mexicano.

Propuesta para la 
promoción de habilidades 
cognitivas y aprendizajes 

significativos en los 
estudiantes de 

bachillerato de la ENP.

Carlos Alberto Gutiérrez García
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Se acordó el trabajo para la última clase, además de enfatizar cómo se estaba evaluando. 

Para cerrar este bloque de sesiones se les entregó un cuestionario de evaluación final, que habrían 

de entregar de manera individual. 

De esto último, se platicó con algunos jóvenes acerca de sus resultados iniciales, 

explicándoles cómo podrían mejorar su trabajo, puesto que algunos podrán mejorar su  reflexión 

y análisis de los textos. Se planeó junto con la maestra titular, una sesión extra, para trabajar los 

contenidos a reforzar y pudieran entregar nuevamente la actividad. El número de  estudiantes que 

ingresaron a esta actividad fue de catorce.  

Finalmente, el sentido de la última sesión se orientó a las características que tendría el 

trabajo de cierre para evaluar la unidad, así como reflexionar y concluir acerca de la situación 

vigente del periodo 1862 a 1867 con las contradicciones iniciales acerca del modelo de nación 

que se pretendía gestar, vistas en la unidad III, que determinaron el accionar de los diversos 

grupos sociales y la confrontación, dando como resultado el triunfo del liberalismo. Comprender 

los factores que propiciaron la segunda intervención francesa y la conformación del segundo 

imperio, infiriendo sobre los sucesos previos que dieron forma a dicho acontecimiento. Y precisar 

cómo influyen los hechos externos (multicausalidad), estudiando los sucesos que acontecían en 

Europa y EUA, al momento en que ocurrió la intervención francesa y la creación del Segundo 

Imperio Mexicano (diacronía-sincronía).  

Posteriormente se hicieron las conclusiones de manera grupal, logrando con el trabajo 

conjunto y participativo cubrir los objetivos planteados previamente para las cinco sesiones. Se 

concluyó la práctica agradeciendo su atención y participación, así como el apoyo de la profesora 

titular. 

Respecto a la evaluación, se explicó a los estudiantes que la evaluación de estas cinco 

sesiones sería a partir de los siguientes rubros: 



194 
 

 

• Asistencia (requerida y registrada por la maestra titular) 

• Participación (registrada por la maestra titular con base en los videos) 

• Trabajos en clase, referentes a:  

 

a) La participación derivada de la observación de los videos acerca de Iturbide 

b) Escrito en equipo acerca de los factores iniciales que caracterizaron al naciente estado 

mexicano 

c) Primeras conclusiones presentadas de manera verbal y en equipo, con base en el uso 

de los testimonios e imágenes de la época 

d) Elaborar de manera grupal un cuadro sinóptico titulado que explicara el accionar de 

los diversos grupos sociales y la confrontación generada en el siglo XIX, así como su 

influencia en los principales acontecimientos históricos de la nación 

e) Responder cuestionario de evaluación y conclusiones de manera individual. 

 

          Con base en lo anterior, se obtendría un promedio y se le entregarían los resultados para 

que a su vez lo considerara dentro de la evaluación trimestral. Puesto que se acordó que conforme 

se fueran desarrollando cada una de las sesiones, se evaluaría de manera continua, verificando el 

grado de avance de los dominios específicos que tuvieran los estudiantes respecto a las 

habilidades y contenidos planteados. Y desde el trabajo interactuado, se iría trabajando la lectura 

junto con los materiales en cada sesión, de manera que se valoraría el grado de comprensión de 

los mismos, con base en las actividades específicas para cada contenido y las tareas a desarrollar 

para su evaluación. 
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Cabe señalar que los estudiantes que tuvieron una calificación entre siete y nueve, 

tuvieron la oportunidad de mejora, a partir de una clase-extra, trabajando aspectos como: el leer, 

interpretar, reflexionar y expresar sus opiniones. De esta manera lograron mejorar sus resultados. 

Así mismo se trabajo con ellos en la biblioteca, para ejercitar estas habilidades, con base en la 

indagación del tema de la siguiente unidad, 32

Como parte de las actividades que permitieran valorar la propuesta aquí planteada para esta 

unidad, se elaboró un blog con el tema Conflicto con Texas 1836. Construyendo Historia, 1836,

 

 

3.3.2. El blog con sentido pedagógico 
 

33

El manejo de los blogs, ofrece muchas posibilidades de uso en procesos educativos: para 

estimular a los jóvenes a realizar breves escritos, intercambiar  ideas, trabajar en equipo, diseñar, 

 

trabajo que se desarrollo en el grupo 516, a cargo de la misma profesora, durante el mes de abril. 

 La creación del blog fue contemplada desde la propuesta didáctica interactuada, con base 

en los aportes cognoscitivistas de Vigotsky y Ausubel (desde el constructivismo y lo histórico 

social) considerando los centros educativos como espacios en los que los enseñantes y los 

aprendices negocian, discuten, comparten y contribuyen a reconstruir los contenidos curriculares 

en su sentido más amplio (conceptual, valores, actitudes, normas). Así los estudiantes tienen 

oportunidad, una y varias veces, de recrearlas en formas varias durante su participación y 

mientras efectúan la reconstitución de la cultura en que se desarrollan.  

                                                 
32 Las situaciones donde algunos jóvenes del grupo no obtuvieron una evaluación mayor a siete, se debió a sus 

inasistencias o por no entregar a tiempo las actividades. En el caso de cuatro de ellos, estaban suspendidos de la 

asignatura, por lo cual no tenían derecho a ser evaluados. 
33 Gutiérrez García, Carlos Alberto (2010), Construyendo Historia, Blog [Internet], México, Noviembre, 

http://construyendohistoria.blogcindario.com/ 
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visualizar de manera instantánea de lo que producen, etc. La creación y participación de los 

estudiantes en los  blogs, ofrece a los docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de 

síntesis, ya que al escribir en internet deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan. 

Como docentes, es viable el uso de estos recursos, ya permite acercarse a los estudiantes 

de nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por ejemplo, 

publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso a información o a recursos 

necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, optimizando así el tiempo. También, 

ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos 

con elementos multimediales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros.  

Para un profesor o una institución educativa, los blogs pueden convertirse en la  

herramienta que permita comunicarse con toda la comunidad educativa, de manera gratuita. Por 

ejemplo, mantener informados a padres de familia y/o acudientes sobre novedades de los 

estudiantes o de la institución. Otro uso son los periódicos estudiantiles digitales que pueden 

publicarse en un blog, ahorrando costos de impresión y distribución. También ofrecen al docente 

facilidades para crear, visualizar, actualizar y compartir con otros colegas su propio banco de 

proyectos de clase y de actividades. 

La facilidad con que se crean y alimentan los blog los hace muy llamativos porque gracias 

a los asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que concentrarse en la 

implementación técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite que 

cualquier docente o estudiante, sin importar el área académica, pueda crear recursos y contenidos 

de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o de tener conocimientos de 

programación.  

Tal apropiación de saberes, por parte de los educandos, es una actividad esencialmente 

creativa, innovadora y original que permite que, tarde o temprano, los saberes, artefactos y 
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tecnologías sean enriquecidos, parcial o totalmente, por el influjo de las nuevas generaciones, lo 

cual alterará el proceso de acumulación socio-histórica hasta entonces conseguida. 

El estudiante como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones 

sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar, reconstruye los saberes, 

pero no lo hace solo, porque ocurren procesos complejos en los que se entremezclan los de 

carácter personal y los de colaboración conjunta. Por su parte el docente deberá intentar en su 

enseñanza, la creación y construcción conjunta de zonas de desarrollo próximo con los 

estudiantes, por medio de la estructuración de sistemas de andamiaje flexible y estratégicos, 

logrando un aprendizaje interactuado. 

Como parte de las estrategias de enseñanza para el aprendizaje a partir de la tecnología 

didáctica, por medio de un blog se buscó:  

 

• Insertar a los estudiantes en contextos más amplios de aprendizaje. 

• Fomentar la participación por medio de la tecnología. 

• Promover la situación necesaria de intersubjetividad (entre enseñante y aprendices). 

• Establecer constantemente relaciones explicitas entre lo que los educandos ya saben 

(conocimientos previos) y los nuevos contenidos de aprendizaje. 

• Promover el uso autónomo y autoregulado de los contenidos por parte del estudiante a 

través del blog. 

• La interacción constante entre estudiantes y docente. 

 

Se diseñó la propuesta didáctica, donde los medios digitales tuvieran un papel muy 

importante, para que los estudiantes lograran adquirir aprendizajes que les llevan al manejo de los 
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mismos, donde la imagen, el sonido, la innovación y lo práctico, son fundamentales para su 

entretenimiento y desarrollar diversas habilidades, además de que les permitirán integrarse dentro 

de su contexto y en ese sentido dentro de su círculo de amistades (Fig 4). Y fuera una vía de 

comunicación e integración social, expresando sus gustos, intereses y motivaciones. 

 

Fig. 4. Blog: Conflicto con Texas 1836. Construyendo Historia, 1836 
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Los resultados fueron satisfactorios puesto que se logró una mayor comprensión de los 

contenidos, desde la construcción de un diálogo con tiempos y espacios del presente hacia el 

pasado y viceversa. Además posibilitó una ampliación de recursos que coadyuvaron al estudio de 

los temas y a su discusión áulica y también por medio de la red. El blog presenta testimonios 

imágenes, podcast, programas televisivos de carácter histórico, caricaturas y enunciados 

explicativos, lo cual permitió al estudiante interactuar y participar de la construcción de la 

historia, dese una metodología propia de los historiadores. (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Parrilla de vaciado. Opiniones acerca del Blog (algunas respuestas) 

¿Qué información te ayudó a tener un mejor conocimiento del tema? 

 
 

Publicado por 

gonzalez516 

martes, 05 de abril 

de 2011 | 21:26 

 

Lo que me ayudo y me intereso fueron los párrafos y las imágenes ya 

que es otra forma de entender el tema, en cuanto a las consecuencias 

considero que México estaba triste por la perdida y la vez sentía un 

rencor. 

 

Publicado por 

Garcia_516 

miércoles, 06 de 
abril de 
2011 | 15:55  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo que me ayudo a entender fueron las imágenes y el video porque de 

esa forma te puedes enterar de como afecto esto en ese tiempo y en el 

video te puedes enterar de otros puntos de vista. 
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Publicado por 

argueta516 

miércoles, 06 de 

abril de 

2011 | 16:34 

 

Toda la información añadida en este blog nos fue de gran ayuda y 

sobre todo de interés ya que es fácil comprender lo que en realidad 

paso y esto se le debe a la historia ya que estudia el pasado y ve 

cuestiones del futuro sin olvidarse del presente 

 

Publicado por 

Patthy Sánchez 

miércoles, 06 de 

abril de 

2011 | 17:55 

 

Los links y las imágenes son un apoyo claro para poder obtener mayor 

información y mejorar nuestra opinión. 

 

Publicado por 

Gutierrez516 

miércoles, 06 de 

abril de 

2011 | 18:19 

 

Al realizar estas actividades surgió la necesidad de ponerse en el lugar 

de mexicanos y tejanos, para saber cuál era la opinión y el poder y 

bases de cada uno para sus objetivos, al mismo tiempo que se 

involucraba a E.U. 

 

Publicado por 

SANCHEZJ516 

miércoles, 06 de 

abril de 

2011 | 19:58 

 

 

En cuanto a lo que más me ayudo y me gusto de esta actividad fue el 

video de los personajes Uruguayos pues tienen mucha razón en sus 

comentarios. 
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Publicado por 

SanchezG.516 

miércoles, 06 de 

abril de 

2011 | 20:38 

 

Lo que me pareció de gran interés desde la 1er actividad es la 

implementación de imágenes para explicar con mayor facilidad el tema 

y así me ayudo a logra un nuevo criterio sobre este enfrentamiento. 

 
 

Por medio del blog, se brindó información por medio de mapas, imágenes, documentos de 

la época, videos (Fig 5,), webs, que enriquecen los contenidos referentes a la época estudiada. 34

                                                 
34 Para enriquecer el blog y comentar acerca de las expresiones del pueblo ante la invasión norteamericana se realizó 

un video acerca de la intervención norteamericana a través de Youtube: Guerra México-E.U.A. "La Pasadita" (1846-

1847) http://www.youtube.com/watch?v=P5vq4g5-fRU. Subido el 20/11/2010 (por Carlos A. Gutiérrz G. 

 

Y los estudiantes lograron expresar sus opiniones y puntos de vista acerca del tema, logrando 

explicar los factores que provocaron la guerra. Con lo cual, además promover el aprendizaje por 

medio de este recurso tecnológico, se va enriqueciendo la propuesta didáctica, generando mejores 

resultados en la enseñanza de la historia de México, al crear alternativas adecuadas a través del 

cual se motive a la reflexión e investigación, llevando a los jóvenes a descubrir más allá de un 

contenido, el cómo y por qué de él, acercándolos al método histórico, con base en las 

orientaciones y propuestas metodológicas viables a su nivel y acorde a los contenidos. Aspecto 

muy importante porque ante el problema de los diversos discursos acerca del pasado que se 

pueden percibir, la labor docente debe orientarse a que los jóvenes tomen conciencia de cómo se 

ha estudiado el hecho, cómo lo hemos captado y a partir de qué elementos se puede reinterpretar, 

desde una conciencia histórica que les lleve a crear argumentos más plausibles, hacia una 

cahistory). 
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comprensión del devenir de la humanidad, y el significado que adquiere dentro del propio 

contexto. 

 

 

Fig. 5. Video en Youtube: Guerra México-E.U.A. "La Pasadita" (1846-1847). 
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Por lo anterior, se logró valorar y aplicar el uso de la tecnología didáctica como vía para la 

apropiación de saberes y habilidades cognitivas que promuevan una historia significante, con 

base en el estudio del siglo XIX mexicano (1821-1867). Así como propiciar un aprendizaje 

interactuado a partir del manejo del blog, como fundamento para el estudio del: conflicto    

México - Texas de 1836, en la ENP, dándoles un sentido pedagógico a las tecnologías usadas en 

el aula. 

 

3.3.3. Informe y análisis crítico de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al revisar las actividades del grupo se aprecia como los estudiantes lograron comprender la 

temática y les fue favorable la narrativa docente y los materiales seleccionados 35

                                                 
35 En el anexo VIII se muestra algunos de los materiales usados en las diferentes sesiones, pp. 271-294.  

 (sin olvidar que 

hay aspectos que pueden mejorar o enriquecerse de manera continua), por lo cual se pudieron 
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lograr los objetivos planteados. En la última pregunta del trabajo final se les solicitó anotaran sus 

comentarios acerca de las sesiones de trabajo desarrolladas, guiándose a partir de cómo fueron las 

explicaciones, el material didáctico que se uso y si hubo promoción para la participación. Y en 

sus respuestas se pueden percibir los logros alcanzados. (Cuadro 5).36

 

Liliana Martínez Reyna 

 

 

Cuadro 5. Parrilla de vaciado (algunas respuestas) 

       Experiencias de los estudiantes con la didáctica interactuada 

Febrero-Abril de 2011. 

 

 

Me parece muy agradable e interesante la manera en que se utiliza 

materiales como (imágenes, copias) esto contribuye a que se 

comprendan mejor los temas que se están exponiendo.  

Las clases fueron amenas, didácticas, no fueron aburridas, 

comprendí de mejor manera y reforcé los conocimientos aún más. 

 

Andrea Solís Rodríguez 

 

Las clases me parecen muy entretenidas, que abundan en 

información de una manera clara, que hace el buen uso de los 

materiales: lecturas, imágenes y cosas así que refuerzan el 

aprendizaje. 

La clase en lo personal me es muy grata, a pesar de que no me 

gusta la historia y creo que su forma de dar los temas es muy 

buena, y espero que no la cambie. 

                                                 
36 Véase anexo 6, pp. 251-262. 
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Nataly Mendoza Navarro 

 

La actitud del profesor es increíble pues siempre tiene un buen 

carácter, el material didáctico fue muy bueno ya que de ahí 

aprendíamos muchas cosas y tuvimos una visión más amplia del 

tema. 

 

Abigail Caulleres Cortés 

 

El material fue un gran apoyo de aprendizaje y profundizamos el 

tema, por lo que nos quedó muy claro lo que sucedió, además de 

que con ello pudimos sacar nuestra propia conclusión de lo que 

pasó y sus causas. Fue muy didáctico. 

 

Claudia Jaqueline Piza 

Aguilar 

 

El profe. lo hace didáctico, divertido y sus explicaciones son 

bastante claras, creo que el tiene lo necesario para que la clase 

sea divertida. Lo que se necesita es ganarse al alumno, sin perder 

el respeto, eso lo tiene usted 

 

Karla Monserrat 

Cervantes Villegas 

 

Las clases fueron buenas, divertidas porque no todo el tiempo no 

la teníamos que pasar escribiendo, el maestro las hace didácticas y 

nos narra la historia y eso es divertido. 

 

Edgar Quiroz González 

 

Las clases fueron amenas, objetivas y nada tediosas, el profesor 

propiciaba un ambiente participativo. Me parece que este fue un 

buen experimento ya que es eso, y por supuesto que me agrado ser 

parte de él, siento que los métodos a comprobar son uno de los 

mejores para la materia. 
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Fernanda Desire  Bueno 

Méndez 

 

Las clases me parecieron muy buenas, te explicaba bien los temas 

y se hacía muy amena, hay muchos momentos en los que tu 

participación es lo principal o esencial. Los materiales nos 

sirvieron para saber de que estábamos hablando y sobre que 

opinaban antes. 

 

César Gómez Marín 

 

A mí en lo particular me gusto la clase porque hacia que nos 

interesáramos en el tema, no sólo era la explicación de lo que 

pasaba en el entorno de esa época, sino que explicaba un poco 

más como estaba. 

 

Francisco Javier Aguilar 

Cortés 

 

El material muy bueno, seguido de las explicaciones, la actitud del 

maestro muy positivo al igual que la participación grupal. En 

conclusión fue una buena clase donde se pudo reforzar lo 

aprendido y aumentar el gusto por la historia. 

 

Xiadani Minerva 

Martínez Rubio 

 

Las explicaciones eran claras, la actitud del maestro me gusto 

mucho, los materiales ayudaron mucho, fueron muy útiles y los 

trabajos en equipo nos hacían intercambiar ideas y unificarlas. 

 

Daniela Rojas Fajardo 

 

Fue muy buena su actitud tratando de buscar el lado bueno de la 

historia, así como sus explicaciones y material didáctico. Aprendí 

otras cosas de la historia que normalmente no se explican.  
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Laura Cristina Cerón 

Torres 

 

Me gusta su manera de enseñar, es clara y divertida y nos invita a 

comprender o complementar el tema con participaciones. 

Para mí el maestro si está innovando la forma de enseñar ya que el 

no sólo impuso su plan, sino que nos pregunta cómo nos gusta 

aprender.  

 

Considero que el trabajo práctico en las aulas,  ha sido fundamental porque a partir de las 

sesiones desarrolladas es posible comprender lo que permea el trabajo docente y la participación 

de los estudiantes. Y que en el trabajo cotidiano, implica una búsqueda constante de recursos, 

estrategias y discursos que permitan mejorar la tarea educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicamente, dentro de las prácticas realizadas en la ENP,  se fue generando conforme 

el desarrollo de los temas,  una adecuación de los materiales que se usaron, para que fueran más 

entendibles y significativos. También se aprecio la trascendencia de la planeación y su 
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mejoramiento en la práctica, con base al trabajo colaborativo. Por ejemplo desarrollar más 

habilidades en el manejo de voz, de lo gestual y lo anecdótico en las narraciones, variando el uso 

de recursos, donde los propios estudiantes sea parte de esa búsqueda, desde el trabajo 

interactuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fue significativa la práctica porque más allá del trabajo individual como docente, se 

valora la trascendencia de la didáctica interactuada, que requiere de un trabajo conjunto y 

articulado con los estudiantes,  construido desde las opiniones, sugerencias y propuestas teóricas, 

para mejorar. Se trata entonces de crear situaciones de aprendizaje desde lo colectivo, 

reflexionando e interpretando lo que se nos ofrece, logrando una empatía personal con los 

jóvenes y una comunicación constante, donde lo más importante sea su voz, sus opiniones, 

comentarios o críticas. 

 Respecto al trabajo de contenidos, fue satisfactorio corroborar como los estudiantes 

lograron adentrase en los contenidos del siglo XIX y comprenderlos desde una visión crítica y 

total, al considerar la diversidad de situaciones que permean una acontecimiento histórico y que 
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tiene que ver con llevar a la práctica, habilidades propias del conocimiento histórico y otras más 

que las auxilian, y que parten de un trabajo interdisciplinario.   

 Se logró precisar acerca del proceso independentista y las circunstancias bajo las cuales se 

fue construyendo un ideal de nación, al comprender las acciones de los diversos grupos sociales, 

el contexto que permeaba la política y la economía, pero sobre todo, entender cómo se fue 

generando la idea de una nueva nación.  Así como conocer los rasgos característicos de la 

población de la ciudad de México de la primera mitad del siglo XIX, con base en el estudio de 

sus maneras de ser, desde sus vivencias, experiencias y rol dentro de la vida cotidiana. Y 

reconocerán su participación en la conformación de la nación mexicana, con base en una labor 

docente que interactúa con los jóvenes, desde un diálogo con ellos y con la disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para lo cual se manejaron conceptos o categorías históricos sociales, la comprensión de la 

historia como algo en permanente construcción, la noción de tiempo-espacio, la multicausalidad, 

los mecanismos de empatía histórica, el análisis de las diversas formas de vida, el pasado 

inmediato, la imaginación, entre otros elementos.  
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 Fue también significativo cómo pudieron apreciar la importancia de la noción del tiempo 

social y tiempo histórico, identificando las distintas subcategorías que conllevan al análisis del 

tiempo histórico: cambio-permanencia, sucesión (diacronía), contemporaneidad-simultaneidad, 

duración-periodos, ritmos.  

 Dentro de estos interesantes aspectos que determina cómo se construye la historia a partir 

del presente y la interrelación con el pasado, se enfatizó durante las sesiones, el uso de la 

memoria que permite reconstruir el pasado significativo de nuestra vida cotidiana a través de las 

relaciones interpersonales, las cuales hoy día están siendo afectadas por el mundo globalizado o 

masificación de la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo observado en las aulas, se logró que los estudiantes investigaran las ideas 

y acontecimientos del pasado del hombre, desde el presente por los sujetos del presente, 

retomando, con base en los materiales utilizados,  temáticas de lo cotidiano: desde las formas de 

pensar, las maneras de ser, los movimientos colectivos y su relación con las dinámicas de 
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comercio, con la naturaleza, con su presente que les rodea, y que puede ser un hecho catalogado 

como intrascendente o simple, pero que al ser conectado con otros factores, tiene un sentido y 

trascendencia para la comprensión de los acontecimientos. (Cuadro 6). 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También fue posible que lograran asociar la situación vigente del periodo 1862 a 1867 

con las contradicciones iniciales acerca del modelo de nación que se pretendía gestar, que 

determinaron el accionar de los diversos grupos sociales y la confrontación, dando como 

resultado el triunfo del liberalismo. Así como comprender los factores que propiciaron la segunda 

intervención francesa y la conformación del segundo imperio, infiriendo sobre los sucesos 

previos que dieron forma a dicho acontecimiento.  

Y precisar cómo influyen los hechos externos (multicausalidad), estudiando los sucesos 

que acontecían en Europa y EUA, al momento en que ocurrió la intervención francesa y la 
                                                 
37 Véase anexo VII, pp. 263-270. 
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creación del Segundo Imperio Mexicano (diacronía-sincronía). Todo ello desde el manejo de 

recursos que les facilitaron la comprensión de los temas, como fue por ejemplo, conocer los 

testimonios de Maximiliano, Carlota, Juárez y la prensa nacional, con el propósito de reconstruir 

su visión acerca de lo que acontecen en el segundo imperio y la resistencia liberal. De igual 

manera se revisaron textos de periódico que ampliaron la visión de aquellos momentos y la la 

participación que tendría el pueblo ante los sucesos generados en el periodo 1862-1867, con base 

en su accionar previo en la historia nacional.  
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Cuadro 6. Parrilla de vaciado (algunas respuestas) 

Aprendizajes. Consumación de la independencia y primer imperio 

Febrero-Abril de 2011. 

 

 

Gabriela 

Valdivia Cruz 

 

La consumación fue interesante. Hoy en día está distorsionada y por ejemplo 

no se quiere reconocer a Iturbide como el consumador de la independencia. 

Además hay mucha relación con lo que pasa hoy en día, que no saben 

gobernar, los ciega el poder. 

 

Fabiola 

González Luna 

 

La consumación de la independencia se dio por un grupo totalmente opuesto 

al que tuvo la idea principal, pues estaban cansados de vivir a costas de 

España, por lo tanto buscan a un individuo para que gobierne México, así que 

encuentra}n a Iturbide, lo que hace que un grupo de léperos lo vitoreen y 

este se sienta el rey del mundo, cuando sólo unos cuantos lo “quieren” por 

conveniencia. 

 

Karla Vanessa 

Hernández 

Herbert 

 

La consumación de la independencia fue realizada por la oligarquía que la 

conformaba, la iglesia y la gente rica del país, para que no perdieran sus 

bienes. Y el primer Imperio fue por Agustín de Iturbide que en si no fue 

electo por el pueblo ya que el general Pío Marcha le paga a los léperos para 

que hicieran escándalo y gritaran que Agustín era el emperador, pero en 

realidad no duró mucho su gobierno porque lo acusan con un golpe de estado 

y el Plan de Casa Mata, lo exilian. 
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David Eliel 

Nogal Cerón 

 

La consumación de la independencia fue un término de un proceso que fue 

redundante para un país, en ese momento. Toda persona quería poder. Otras 

querían seguir su vida. Bien pudo haber sido una potencia, si se hubiera 

interesado por el progreso. 

 

 

Guadalupe 

Gabriela 

Saldivar 

Martínez 

 

Durante esta consumación si hubo algún cambio, pero no fue grande, ya que 

la vida fue igual, el único cambio fue en la gente que gobernó, yo pienso que 

se debió haber llevado a cabo diferente. 

 

Edgar Quiroz 

González 

 

La consumación fue hecha por los conservadores que apoyaban al rey de 

España, a la caída de los liberales. Decidieron separarse de España y les fue 

fácil pues ellos eran los adinerados en el nuevo mundo, y el primer imperio, 

como es común fue un desastre ya que el país no estaba preparado para 

gobernarse de una manera tan repentina, se necesitaba de una transición 

lenta. 
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Melissa 

Méndez 

Juárez 

 

A mí me gustaron más las clases pues no eran aburridas, sólo que a veces con 

tanta información interesante no escribía, de ahí en fuera estuvo muy bien. 

En cuanto al material, la última presentación en power point fue muy 

curiosa, ya que algunos detalles son tan asombrosos. Sobre las 

participaciones grupales y la actitud del prof. fue algo que iban 

acompañados, pues cada vez que alguien comentaba algo del tema, 

estuvieran en lo cierto o no el prof. podía seguir esa idea o dar razones del 

por qué la idea pudiera ser errónea 

Conclusión. Me gustó mucho ese tiempo corto que pasamos con él, fue muy 

ameno.   

 

 

Margarita 

Saldivar Flores 

 

Consumación de la independencia y primer imperio 

Se me hizo realmente interesante por los documentos que nos dio ya que así 

vimos realmente como era Iturbide, lo que pensaban de él y algunas cosas 

que no sabía…me agradó.  

Todas las clases que nos ha impartido el profe han sido realmente grandiosas 

porque nos explica los temas con un amor demasiado grande ya que se nota 

mucho que realmente él ama su profesión y la materia que imparte. Me 

gustó también  que usara distintos materiales para explicarnos. 

Me agrado mucho este tiempo que nos impartió la clase ya que nos hizo reír 

y aprender demasiado sobre la historia, y que se debe amar lo que se 

estudia… 
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 Es indudable que los estudiantes deben conocer y trabajar como lo haría un historiador, a 

partir del desarrollo de habilidades propias de la disciplina y aquellas que coadyuvan a su 

desarrollo como persona y ser social. Siendo fundamental delimitar a la docencia como una 

profesión, que por medio de la preparación personal y la integración de los demás sujetos 

participes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las acciones educativas, logrará ir 

innovando y proponiendo alternativas didácticas cada vez más propicias y significativas. Esta 

constante preparación para el manejo de diversas estrategias orientadas a hacia una metodología 

que lleven a los jóvenes a la adquisición de habilidades de aprendizaje de la historia, será la guía 

para que logre construir su propio conocimiento, basándose en el método histórico. Y que lleva 

consigo la creación y uso de materiales sencillos y amenos que apoyen el conocimiento histórico 

en las aulas de manera interesante y que sirven para hacer pensar al estudiante, por ejemplo:   

 

juegos, representaciones teatrales, creación de audiovisuales, lectura de novelas históricas, 

cuentos y leyendas, visitas a museos y lugares de interés histórico (…)  pequeñas 

investigaciones realizadas sobre el folklore de cada región, películas históricas, 

documentales, antologías especiales, guías de estudio, mapas geográficos y mapas 

históricos, etc.. (Lamoneda y Luz Elena Galván, 1991: p. 31). 

 

 Sin dejar a un lado la trascendencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´S). Sólo así, se logrará realmente aportar en la enseñanza y el aprendizaje de 

la historia en el bachillerato universitario.  

Con base en el análisis propio de los videos de las prácticas y las opiniones de los 

estudiantes, es posible trabajar ampliamente la narrativa, lograr que a través de ella disfruten y 

aprecien más lo contado, que por medio de variantes en el tono de voz, en los gestos y en la 

interacción, se logre  captar de manera más emotiva la atención de los estudiantes. Se debe seguir 
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en la búsqueda de recursos didácticos, quizá más en aquellos que recreen un tiempo y espacio; ya 

sea por medio de objetos, vestimenta, comida, sonidos o representaciones, donde el estudiante sea 

quien pueda ofrecer dichos recursos junto con el docente, interactuando. Donde el uso de 

materiales literarios, visuales y tecnológicos, también sean parte de esa dinámica para construir 

saberes y, desde la metodología del historiador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este estudio, se pudieron cubrir los objetivos planteados, trabajando diversas 

dinámicas por medio de las actividades en equipo, la indagación en medios electrónicos, el uso de 

la narrativa, y materiales didácticos interesantes e innovadores. Sobre todo se logro que los 

estudiantes participaran de manera constante, estuvieran interesados en el tema, apreciaran la 

importancia del material didáctico y expresarán sus puntos de vista respecto a los temas; aspectos 

que ellos mismo destacaron.  
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En referencia a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, fue satisfactorio corrobar 

que los logros desde la didáctica interactuada fueron efectivos, siendo una de las más 

estimulantes alternativas para los jóvenes de bachillerato.  

El uso de diversas de fuentes,  imágenes, mapas, y la narrativa del docente, propiciaron un 

ambiente positivo y participativo. Sobre todo  es digno de destacarse cómo los jóvenes valoran la 

importancia de ser escuchados y puedan expresar sus puntos de vista, así como los logros en su 

aprendizaje. Y si bien precisaron algunos aspectos que les gustarían, por ejemplo; abordar otros 

elementos de un tema,  estudiar de manera más amplia y pausada. O como lo comentado por la 

estudiante Melissa Méndez Juárez (anotado en el cuadro anterior) que en algunos casos al haber 

mucha información no podían tomar notas. Esto no influyó en la aceptación y viabilidad de la 

propuesta, ya que decían que a lo largo de las sesiones lograban comprender mejor los temas y, 

específicamente, en el caso de que no pudiera tomar apuntes, era por lo interesantes que eran y se 

prefería estar atento a la sesión y el manejo de los materiales.  
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La valoración de la metodología didáctica es positiva, siendo un trabajo bien logrado, 

donde se resaltó el manejo del tema, el diálogo con los jóvenes, la secuencia y el manejo del 

grupo. Además de generar un trabajo colaborativo con los estudiantes, aspectos que igualmente 

fueron valorados por ellos mismos, como se ejemplificó anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, fue plausible verificar y corroborar la hipótesis planteada, la cual precisa que: 

a través de la didáctica interactuada se logrará que los estudiantes adquieran habilidades 

cognitivas y conocimientos significativos, que les permitirá comprender el sentido y 

trascendencia de la historia; consiguiendo innovar la práctica educativa y el aprendizaje de los 

jóvenes en el nivel de bachillerato de la ENP, fortaleciendo los planes y programas de la 

disciplina. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
  
 

Enseñar es más difícil aún que aprender (…) y por qué es más difícil enseñar que aprender? 

No porque el maestro deba contar con un mayor caudal de información y tenerlo siempre 

preparado. Enseñar es más difícil que aprender porque lo que el enseñar exige es esto: 

permitir que se aprenda. El verdadero maestro, en realidad, no permite que se aprenda 

otra cosa que (…) aprender. Por eso, su conducta produce a menudo la impresión de que 

en rigor no aprendemos nada de él, si por aprender entendemos ahora, con ligereza, 

meramente la obtención de información útil. El maestro aventaja a sus alumnos sólo en 

esto en que él tiene que aprender mucho más que ellos todavía (…) pues tiene que 

aprender a permitirles que aprendan. El maestro debe poder ser enseñado más que los 

alumnos. El maestro está mucho menos seguro de su base de lo que están de la suya 

aquellos que aprenden. En consecuencia, si la relación educador educando es genuina, 

jamás habrá lugar en ella para la autoridad del sabelotodo ni para la autoritaria potestad 

del funcionario. O sea, entonces, que es enaltecedor ser maestro (…) lo cual es algo 

enteramente diferente de llegar a ser profesor famoso.  

Heidegger,  

(1978: p.75). 

 
 
NUESTRO COMPROMISO CON LA HISTORIA. ¡LO QUE DEBEMOS CONSTRUIR! 
 
 
 
La historia en las aulas es una experiencia maravillosa, es una invitación continua a intercambiar 

ideas, conocimientos e interrogantes, que al ser compartidas, permiten el crecimiento personal y 

social. Es una manera de ser mejores interactuando, mediante la comprensión de un tiempo y 

espacio, de hechos y situaciones  que al ser cuestionados e indagados por un presente, posibilita 

el conocimiento del ser humano y su acontecer histórico, así como aprendizajes acerca de las 
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maneras de ser del hombre, lo que coadyuva a un mejor accionar de los jóvenes ante lo que les 

rodea y viven cotidianamente.  

Como resultado de la propia experiencia adquirida a partir de las prácticas docentes 

realizadas entre 2010 y 2011, con base en la aplicación de la didáctica interactuada en el estudio 

del siglo XIX mexicano, fue posible construir una serie de preceptos que dimensionan la tarea 

educativa de cada profesor de historia, especialmente del bachillerato universitario.  

Una de los puntos más relevantes que se ha percibido en este trabajo de tesis, es acerca de 

la función del docente, como un facilitador del aprendizaje, que se prepara y asume su labor 

como una profesión que impacta en la vida de otras personas. Y que por eso es una tarea 

compartida, vivencial y dinámica, al tener sujetos participes que desean expresarse, opinar y 

cuestionar sobre asuntos de su interés, al buscar su rol ante la sociedad y que además, con sus 

propios conocimientos y aprendizajes, colaboran en el crecimiento personal y social del docente. 

Es entonces que se entiende así, el sentido de la historia formativa en la vida de los 

educandos y educadores, y trascendente para la comprensión del hombre a través del estudio de 

diversos tiempos y espacios.  

También fue posible resaltar que si hay algo por lo que vale la pena luchar, es por 

promover todas aquellas ideas e inquietudes de los jóvenes ante determinado conocimiento, por 

espacios donde puedan expresarse y comunicarse, como vía para la comprensión de lo que les 

rodea. Necesidad imperante que se apreció en el trabajo áulico, y  que es precisamente en éste 

ámbito donde la historia tiene cabida y sentido, porque se considera a los jóvenes co-participes 

en la construcción del conocimiento. 

Para el aprendizaje de la historia, se ha enfatizado la necesidad de tener una idea clara 

acerca del ¿por qué? y ¿para qué? de la disciplina, hacia quienes se dirige la participación 

docente, que aspectos se deben considerar para la práctica y de qué manera se habrá de despertar 
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el gusto e interés de los jóvenes por la disciplina, y ante todo ver su trascendencia en la vida de 

ellos como sujetos partícipes de la misma. Aspectos que se lograron retomar en la planeación de 

cada una de las estrategias desarrolladas para el desarrollo de las sesiones de trabajo en el grupo.  

Con base en el análisis del plan y programas, así como en las propuestas realizadas, se 

determina la trascendencia de los objetivos didácticos y que deben ser encaminados a la reflexión 

acerca de la sociedad presente por la comprensión del pasado. Lo cual se ha de lograr a través del 

análisis e interpretación de los hechos históricos, haciendo posible el conocer los aspectos que 

han llevado a la conformación de las diversas culturas. Logrando que los jóvenes conozcan las 

características propias del conocimiento histórico y se ubiquen dentro de la historia, apreciando la 

diversidad y la participación de los sujetos dentro de la misma. Sólo así, tiene un sentido la 

asignatura y les será significativa para su presente y perspectiva futura.  

Con el trabajo constante con los estudiantes, es factible enunciar  que existe una gran 

oportunidad por lograr que las clases de historia sean significativas, todo está en perfilar una 

docencia activa, donde se involucre el gusto por la historia, la empatía personal con los 

estudiantes y la búsqueda de diversidad de materiales que permitan la comprensión de la historia, 

no desde lo meramente informativo y acabado, sino en esa doble función que se persigue en el 

aula, la primera en el terreno de la historia como problema, donde se interrogue al pasado, se 

dialogue con él,  y se esté lo más cercano a un acontecimiento, con base en el conocimiento 

contextual.  

Y por otro lado, donde los jóvenes perciban y comprendan el sentido de la historia, desde 

la narrativa histórica, desde aquellos que han ido construyendo las interpretaciones, del pasado, y 

que responde a su momento, su contexto y muy probablemente a una intencionalidad. Todo esto 

es permisible a partir del uso de herramientas cognitivas de tipo visual, lingüístico, de discurso, 

entre otras, bajo la guía y asistencia docente. 
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Por eso, al plantear como objetivo de la investigación el promover el desarrollo de 

habilidades cognitivas y aprendizajes significativos en los estudiantes a partir de la didáctica 

interactuada para la comprensión del siglo XIX mexicano (1821-1867), así como valorar el uso 

de recursos didácticos (narrativa docente, empatía personal, imaginación, documentos y medios), 

como vía para la apropiación de saberes que generen una historia significante; fue posible llevar a 

la práctica esos aspectos y enriquecer el trabajo áulico, reflexionando acerca de cómo los jóvenes 

pueden comprender la historia de una mejor manera, así como valorar la tarea de crear propuestas 

didácticas, considerando las características de los educandos y sus puntos de vista acerca de cómo 

lograrían mayores éxitos en el estudio, para guiar su aprendizaje y logren desarrollar mejores 

habilidades y conocimientos propios de la historia, resultado de una adecuada selección y manejo 

de los materiales. 

El resultado fue que los estudiantes logrando incorporarse al trabajo colaborativo, 

intervenir en la construcción del conocimiento y sobre todo, adquirieron una serie de habilidades 

cognitivas, que les posibilitó un mejor desempeño en lo individual y colectivo. Y fue satisfactorio 

apreciar como los estudiantes lograron adentrase en los contenidos del siglo XIX y 

comprenderlos desde una visión crítica y total, al considerar la diversidad de situaciones que 

permean una acontecimiento histórico, mediante el manejo de habilidades propias del 

conocimiento histórico y otras más de carácter interdisciplinario.  

 Se logró que fueran capaces de explicar las circunstancias bajo las cuales se fue 

construyendo un ideal de nación, desde el estudio de lo cotidiano, desde el manejo de diversos 

recursos como mapas históricos, líneas del tiempo, obras literarias, expresiones artísticas, fuentes 

hemerográficos, imágenes, medios tecnológicos (blog), entre otros. Todos ellos manejados por 

medio de la didáctica interactuada que es la práctica educativa donde se involucran diversas 

acciones del docente y los estudiantes. 
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 Comprendieron las acciones de los diversos grupos sociales, desde una totalidad, 

contextualizando el ámbito local con el internacional, para entender cómo se fue generando la 

idea de una nueva nación.  También  fue posible que apreciaran los rasgos característicos de la 

población de la ciudad de México de la primera mitad del siglo XIX, con base en el estudio de 

sus maneras de ser, desde sus vivencias, experiencias y rol dentro de la vida cotidiana, 

reconociendo su participación en la conformación de la nación mexicana. 

 Estos logros, fueron posibles a partir del manejo de conceptos o categorías históricos 

sociales, la comprensión de la historia como algo en permanente construcción, la noción de 

tiempo-espacio, la multicausalidad, los mecanismos de empatía histórica, el análisis de las 

diversas formas de vida, el pasado inmediato, la imaginación, entre otros elementos; habilidades 

propias del conocimiento histórico. 

De acuerdo a lo observado en las aulas, se logró que los estudiantes investigaran las ideas 

y acontecimientos del pasado del hombre, desde el presente por los sujetos del presente, 

retomando, con base en os materiales utilizados,  temáticas de lo cotidiano: desde las formas de 

pensar, las maneras de ser, los movimientos colectivos y su relación con las dinámicas de 

comercio, con la naturaleza, con su presente que les rodea, y que puede ser un hecho catalogado 

como intrascendente o simple, pero que al ser conectado con otros factores, tiene un sentido y 

trascendencia para la comprensión de los acontecimientos. 

También fue posible, desde el manejo de la sincronía y diacronía, que lograran asociar la 

situación vigente del periodo 1862 a 1867 con las contradicciones iniciales acerca del modelo de 

nación que se pretendía gestar, que determinaron el accionar de los diversos grupos sociales y la 

confrontación, dando como resultado el triunfo del liberalismo. Así como comprender los 

factores que propiciaron la segunda intervención francesa y la conformación del segundo 
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imperio, infiriendo sobre los sucesos previos que dieron forma a dicho acontecimiento. Y que a 

su vez fue posible por medio del manejo de la multicausalidad. 

Así mismo, se percibió  como se tienen ideas previas acerca de lo que se puede trabajar en 

el aula y cómo al visualizar el ámbito escolar, se van replanteando algunos aspectos y 

reconsiderando otros que no estaban contemplados, siendo importante concretar una buena 

propuesta didáctica, con base en la indagación y la creación de objetivos, una elección adecuada 

de los contenidos a trabajar, así como el manejo de indicadores precisos de seguimiento y 

evaluación. Fomentando la interactuación de todos los sujetos partícipes del proceso EA.  

 Trabajar con una intervención didáctica es muy enriquecedor, porque además de 

visualizar  que implica una profesionalización constante en las diversas áreas de conocimiento 

que auxilian y permiten alcanzar mejores desempeños en el ámbito educativo. Fue posible valorar 

la trascendencia de la didáctica interactuada, que requiere de un trabajo conjunto y articulado con 

los estudiantes,  construido desde las opiniones, sugerencias y propuestas teóricas, para mejorar.

 Aspectos que desde la experiencia de los estudiantes y la personal, permitieron validar la 

hipótesis  planteada por este estudio, porque se logró que los estudiantes adquirieran habilidades 

cognitivas y AS, que les permitieron comprender el sentido y trascendencia de la historia, con lo 

cual se logra aportar innovaciones en la práctica educativa y el aprendizaje de los jóvenes en el 

nivel de bachillerato de la ENP con base en la aplicación de estrategias de EA, acordes a su 

ámbito educativo. 

La propuesta didáctica que se ha trabajado, tiene amplias posibilidades de alcanzar sus 

propósitos porque facilita la comprensión del presente, coadyuva a preparar a los educandos en 

diversos aspectos de su vida, suscitar el interés por el pasado investigando desde el presente. Y 

promover un sentido de identidad, que ayudará a los jóvenes a un mejor conocimiento y 

valoración de la herencia cultural, tanto nacional como de otras culturas. 
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El mayor éxito de la misma estará determinado por el accionar del docente, en su labor de 

diseñar diversas estrategias, en su permanente adecuación y también por sus actitudes, 

motivaciones y entusiasmo por generar una historia significativa para los jóvenes.  

Esto a su vez le permitirá manejar dichos aprendizajes en otras áreas del conocimiento y 

aún más les serán útiles para su siguiente etapa como estudiante o como ser social.  

Será prioritario que en las aulas se elimine la historia como acontecimiento general y 

uniforme, y se desarrollen las sesiones con base en la idea de lo global, encaminándolas más a 

explicaciones donde se maneje el método comparativo, la relación con otras disciplinas en un 

sentido práctico y el encadenamiento de hechos en un plano amplio o total. Esto ayudará en gran 

medida a hacer de la asignatura algo significante para los estudiantes: interesante, motivante y 

divertida.  

Habrá que eliminar esa historia de carácter generalizante de hechos meramente políticos, 

determinada sólo por fechas (cronologías), nombres y periodos establecidos fuera de contexto y 

desvinculados del acontecer, para lograr una mejor comprensión del ser humano y lo que le 

rodea, desarrollando en los jóvenes las competencias clave, es decir, aquellas que son esenciales 

para participar activamente en la sociedad, y que dará como resultado, una educación para la 

ciudadanía.  

La historia crítica, integradora, comparativa, global y determinada por diversos tiempos, 

nos guían hacia  a la práctica de una disciplina que debe ser interpretativa, donde las interrogantes 

lleven a la indagación y resolución de las mismas, en la medida de lo posible. Y que se logren 

plantear explicaciones o “verdades parciales”, que a su vez llevarán a nuevos planteamientos e 

interrogantes, que contribuyen al enriquecimiento del conocimiento histórico, y en general, en 

otros ámbitos disciplinarios. 
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Por eso, la docencia va más allá de una labor áulica y escolarizada, debe responder a las 

necesidades vigentes, expresadas en las formas de pensar, actuar e intervenir de los jóvenes, por 

lo cual las estrategias se vuelven fundamentales para alcanzar los fines de la educación. 

La reflexión de la práctica educativa, es necesaria, fundamental y de gran valía, porque 

permite dimensionar lo que implica; un compromiso y una oportunidad de aprender de manera 

conjunta con los demás, de construir aprendizajes mutuos donde habrá de destacar la  función 

mediadora del docente, siempre y cuando se comprenda que dicha tarea requiere de una 

profesionalización y asumir un compromiso con la sociedad y con él mismo. Si esto se lleva a la 

práctica por medio de la didáctica interactuada y se logra la opinión de los estudiantes a favor de 

lo realizado, entonces se estará cumpliendo consigo mismo y la razón de ser de la profesión, y 

con lo más valioso de la docencia, que es: ¡impactar positivamente en la vida de los demás! 
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A N E X O S 

 

I. Escritos de los estudiantes (muestra): Experiencias con la didáctica interactuada.  

   Primeras sesiones. Septiembre-Octubre de 2010 
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CONCLUSIONES 

1. ¿Que factores fuero" determinantes para que se diera la conquista de Tcnochtitlán? 
2 ¿Cuál seria la reacción de los demás pueblos indigenasdc la Cuenca de México ante la 

Conquista? 
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4 . Anota tus comentarios. ac(!r"Ca de las clases Impartidas por el prof(!~r. P;;lra ello puedes 
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II. Mapa de Texas (1833) asignación y división de tierras a extranjeros y mexicanos de  

       manera ilegal. 
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III. Nombres de los beneficiados por las concesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har" Virg inia Henderson, "Hinor Empresario Contracts for 'the 
ColoniZlltion of Texu, 1.825-1834·, Ihe Southw'st"rn Historieal 
Quart,rl~, Vol. XXXI-4 , Abr 1928, pp. 295-324, Vol. XXXII-1, Jul 
1928 , pp. 1-28. 

298-99. A menos de un mes Que la ley de colonizació~ del edo. s 
aprobara (24-mar-25) y an un 8010 dia el ¡obnor del edo autoriz6 
contratos de colonizaci6n para 2400 familias: el 15-abr- 25, f irm6 
con: 

Haden Edwards 800 
Robert Lefwitch 800 
Green de Witt 400 
Frost Thorn 400 

hllilias 

(Por supuesto estas cantidades cobran especial relevancia 
cuando se piensa en el número de habitantes tejanomexicanos.) 

299. Las di versas concesiones fueron: 

Martín de Le6n 6-oct-25 41 fnlllilias 
John G. Purnell y 22-oct-25 200 
Senjamin orake 
Benja .. i n R. Milam 12-ene-26 300 
Gen. Arthur G. "ave U 9-mar-26 400 
S ephen J. wilson 21-ma:o'-26 200 
John L. Woodbury lo' 14-nov- 26 200 
Joseph Vehlein And Co. 
Joaeph V.hlein and Co 21-dic-26 300 
oa\'id G. Burnet 22-dic-26 300 
John Ct. .,eron 21 - lIlIl.y-27 100 
John Cameron 19- feb -28 200 
Richard Exeter y 23-feb- 28 100 
Stephon J . \Jilson 
James He~etson y :1-jur. - 28 200 
James Power 

17-~tio-28 John HcHullen y 200 
James McGloin 
Joseph Vehlein and eo. 17-nov-28 100 
Lorenzo de Zavala 12-mar-29 500 
Hartin de Le6n 30-abr-29 150 
Col. Juan oomínguez 6-feb-29 200 
Juan Antonio Padilla y U-feb-30 800 
Thol1las J. Chambers . . >. 
Gen. Vicente Fill~oi~ > lS>- oct- 3! 600 
J.C. Beales y 14-mar-32 200 
José Hanuel Royuela 
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IV. Escritos de estudiantes (muestra): Diagnóstico: ¿cómo podríamos aprender más algún  

    tema?  

 

\ -CC'o{Y"\ó c:xYl, /0""', O\p< fi"de) (v<f, <tn 
a~V\ "t-e.,,", '<> y 

~eI ~ \ \)(Qre~ f-asQ la C-'os<e 
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V. Escritos de estudiantes (muestra): ¿cómo consideras la actitud de tus maestros ante su  

      materia? 
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VI. Escritos de estudiantes (muestra). Experiencias con la didáctica interactuada. Febrero- 

     Abril de 2011. 
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C\\~"na 'D10M),¡"éC h,a;, lo 1",{N'r('()(.\aV1 mc::, oi3r~cb.k:Je, 

• CcroJY'IX IOÓ ~ lo Ir~~df{'C\Q '1 p, ,1'fe( Irtlf0liO. 

furo oq.J' Ulrrrb (t.Prdo ~ NM1ro "le hl{¡) Il'1ctfXTd/~(rie:trJfY'O o en q~ 
o.:.dICI~,) ~W) <p> Inlcor t\¿;lIO. r~[L»fY"l:b en1rc (o:, (QU:J().)/ COrf'<l-

mlc lO \~UI \::'1 cr: \..1 (O\'Y() o('ec~ó¡ 9Lt nno tt ~ \0 CO'IS,cbovCfl . 

(\,\\.1\ ¡ I~ I I \0 ({Le r~ oljlrlo {tJe!on I~ 1)'01'1\03 q..x: ~ roCet1¡ fY'l U-rYPlo 
In d?\ ~(o!\O,qvr: iacb:." lo qu'-lIC)V") q<r<>e lo !ttl1)'OOn a .. h<ho lachu, 

@ 9\ pcck lo hace: dldó~ICQ,dl~t1lcb y ~ rxpllcoclol'l'C) "i:«) 6~rrk-", 
cbroJ/ Clea <l¡\J': ~\ +Ie.rc \0 t-ec.e3:l.m tlQfa, qu:: b cb~ :tcQ d l~\~ 
lo 0."":: le. 'l'eceb\\O N ~rolb::o.l QllJ\flt'O ¡:,I(\pclcl!\ e.~~"fl:.b e~"'I","¡~~ 
oJc:d. 
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ENP No. 4 "VIDAL CASTAÑEA Y NÁJERA" GRUPO: 501 

5/().4(2011 

1. ¿Qué propueslas harías para una enseMnza de la Historia útil y trascendente 

2. Condusiones de los dos temas: 

• Conquista de Tenochtitlán 
• Consumación de la Independencia y primer imperio. 

3. Comenlanos acerca de las dases (explicaciones, actitud del maestro, material 
didáctico, participación gn.pal 

4. Condusi6n. 

1 b 0~ \.,': ¿¡cm" 1"" cl~:, 
1\(V4'''''" CA ""V~ 

o. \o. h~ ~ lore¡" 

>""O~ d~cIc.c~~<m. 
o o. ;x. 1~~ (O'" 

(Oov.O <tU' ""o.J 
lu'óo.(r.) 'Cfocnlt"J 

2.0 CQ<\~<R.:.\c.. de rCi'(ICl,\~+lo., -l> c.pw,d:'«c) C(l(YlO f<..C qo:- \[(9°' °'" 
\0:' C1>fPi\o\':-7> ~ (0.......0 f"""o" (Acc.b".do. (DCO q pocD 

c o ", 1-('f'Oc \., 1 .Ha", I (orrO CD""¡"'O¡>",O'l 10.':> (o,,-\O ...... b'c;\ 
~ \ rod';'c';'O nc;) '1 co""e Qpv",dff:-,o,\ c.. \J~v~, los 
f'V'\()('?coO"\~ Ct<"\tC Q~O 

16:> ele;:o "bo.l" d~\JN~~ck.s '( el "">01 eA ro 
""''-'1 'o,::.... l o ~ \"CVV\<A) 
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ENP No. 4 'VIDAL CASTAÑEA Y NÁJERA" GRUPO: 501 

5. 04.2011 

NOMBRE: Ou j'íOr ~tl()TCI\rr r~ai So ! 

1. ¿Qué propuestas harlas para una '9I'IS8IIanZ8 de la Histol1a útJ Y trascendente 

2. Conduslones de los dos temas: 

• Conquista de TenochliUán 
• Consumación de la Independencia Y primer impero. 

3. Comentarios acerca de las clases (explicaciones, actitud del maestro, material 
didáctico, participad6n grupal 

4. Condusi6n. 

1; \.JI\,~ ~tI~tro.(\~ ()~t\ i'll(). ~(\ck ; tk d lt.m\. t ~t ~~ \ '~,J tJ,,,JlO\O ~o 
c\t\ "rr~" Qrl~\tl()~ '\~ t~~~\.( \~\'t tI \t\'(\(\ (11" !\Icj el ¡\'I\'l<'~\r .. (\O<'>. ó ~I'fl"'<c..o..,.) 
th \o. (\,\,1(11 ;J()J. 
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ENP NO . .. -VICAL CASTAREA y NÁJERA" GRUPO: 501 

.5. 04, 2011 

NOMBRE: :I\ >eV\O He'orlez. E;.XXl~O 1)ee1fe 

• CQflqUI8ls oe TeooctIIa8n 
• Con-..rnllCión de .. Inde""..~ __ "",,,,,, Y PI'1n'*' Imperio. 

3 eom.ntarto. _ de les a- (e>eptlcedones, ecdIUd def """SIl'O, mel.11III1 
didktico, ~ grupal 

... Conclusión. 

<D Oue \0 tVl'5c""O ....... ,O' ~u:c-C.~cl,J.oc.\-~C'o.a.ve te. c\Q.\-·I::\ ..... e..., 
le.. lA~s.\o, 'O • -\ ~ C',,---º-\A\:eV\ y dil'Sc., .\00,,,,,0 ~(Ovv3~ ('~O~ 

00.........0 e,a f>v. ('se \rl"\O~V'\. \ C> e\ oro ... -teC'll,"''''Il! V\{o 

Cl>~ V'C> ::'0 \0 "",~o. 9S\.Ue\ ... o '-4 Q P (E"...-rl"lo ...-.o.s 10'0",", e ..... ·leV'\_ 

ÓQ- lo '1 C" O~"IO"""'d.~. \0 I \ b.~ ,",oc:ke ~(.)Otof ('o..,." lo o.~c..A\ . 

~ .' le. co"'q ....... c,:~-a do. ~(! IACC'\..\.Ho ... ~\J\Jo ~~ C'o::.o,,;> ~Go.",l.o 6...u: 
QO.........-o ",""",0.\ c.&s. P c. O> (), f'<If t V"d, CV~ ('....e VV"lQ~ OVV"l>v'\o S 

(V' C5C~t!) .......... t"V\"O q......c.. ~l \-O O;" ('..." ... '~c:lV\ I' ''' \..~ \os 
V'V'o(> ~ I ro. ~ ..... \ o ',:) e S '(> Ct ;;; O' ('s) Co~O \0'r'0I. v o......, c'o ....... o..<' V\ e e. r 
'1 ~c..""" Pv\O" d, a t o)v .................... odo '"1 co ............ O c:uh .. ·v,·\"",-o. 

ro ...... s....wvv..o. (10" de. lÚ\. L v"\lh"c .... ó('C'\ o. '{ ,., •• ~ ....... ('I, 1 ......... f"' . O . 

4('lo'l.V\d , V"""o'i. Ov"-:~ o. tO .r'\do. \Os. dor,.N·Y'CY\.~6S ctlA:' se 
~ SC( \ '\o\.o."" 12. ...... f...5e. ............. o~"' o '"\. COJ'\ 011,..{.. t-<ry.......,/lCú 
s~ ~\~~CN 01"'\ c,... "C/'-..I\ 0b o.. cvt.r Jos, . 
to-.r--o ~sc,.o..loo.V'l "1 \ot. , ó('GA.~ ~ s po . \ os 'il...-e 
Iv c!.n o. \.::.Q..V\ • 

<3> lo. .. r \O-~ ~ vCA.rP("",- (!~o.-. """""" ..... '-\. ~~"c..~ \. ~ 
Q)r(>\\..cn.L:.o. \o\.(! ...... lo~\.f" ............ o.~ L-\Sr (C" \..-.c..(''''''' 

V"""' v '-1 Ú. ~ <l. ..... Do I,....~ '1 v..,.., ...... e ~ D ~ -..""V'I o ............ <2 ---.-1 o f' 

e ....... \o~ a~.tu V'cv+.r .. v?C4.C'\o .... E"!l \0 ~",-",,·~o-\o o 
~ Ql..2-'\.c\.o. \ . 

Los ~L.t.., \ o.\.e3 6o~ sV"\..l\(lfO ...... .¡)o..t.o. ~o. l,..-... dI<' 

CÁ ~ ~ ~'\ a \... o.. VV" <:> ~ \........00. \0\ 0'\" a. o \..\,03 o. 'tt...-eo ~ ct '-"E' 0l""""""" ba......., 
o.V\~ p ';) 

& 'fi>vo.('Q tP~ 'VVI.<.> l....\ \O~O .e.,...~~':="q,,,do & .. ~a.. c..SI 

hc.-t> ' (.V'6(!) D.L>.J;> .pO , {. Cl/H'/1 lo: .s, o l ............... V\.os. l..a.("e 

C. ~ Lo"'" o ~..e \ v'\-I (" <1-<' ....., s e ~ ...... \. e- e C' -e. -e V'-. \ GI 

c \c,...,&c 'Ff"\.c:.d.odo::..I I.I. c:P@ 



259 
 

 

ENP No 4 "VIDAL CASTAÑEA y NÁJERA" GRUPO: 501 

5. 04. 2011 

1. ¿ Qué propuestas harlas para una ensetlanza de la Historia útil y trascendente 

2. Conciusiones de los dos temas: 

• Conquista de Tenochti1lán 
• Consumación de la Independencia y primer imperio. 

3. Comentarios acerca de las ciases (explicaciones, actitud del maestro, material 
didáctico, participación grupal 

4. Conclusión. 

1- r-- \ J ( l·, , ''\ ciic:rt1CM J~ Jo.. 
. 'J e "'" ~~ I p ~'> f<-"'~ O'" q" 4 ... " U ¡' c.po ~ 

UI'>~o , .el e) C0 .. ,~"., C ,(J. I ( c:>1 e4~( CIJ J d,,~ .... ,,~ .. 1 (> ~ j Q. ,c:l, ,v<.» 
({et pv J r /J. J <.1 t"~~,,. J,,~ fe ' J, ",1 ~ ""U" J el o \'<1-'" ~, ........ ~ .... J 

t- oIl C<. ~v • • o", " . \) Ic: ,ttdt',11(H J J~ SVCe"""t'> .¡ . c.."",d tcAcr~C 
PI<.'> ,..,,,J,, e ~ . ~ ,." k. .~, fu 4;. !o ~vt p c.<)C.( .... ' o ' o .¡., ... , pc"Io 

PoLVO c."", \'I.ot< L", e ... '"V"",. J, IJt6'1tro ' J( \( ,~t ., e> 

¿ -. l J" Co.1q ",')+t.~ J ~H1Dc !. ~!4 1 ...... ~CI ... C /" 'f" 'f v i " L.. \ "'" 1" J , 
lN"l \ Cll "'u d. ., p O('~ .. t 'J r'- k¡lpfa. q ... u..,cC".} a , ere.. , l ~c ~Dl\ tu ... )( ~>\. D'''''''''''''' ' c.''> 

l ! I ,.,.:;.<l7'" ~.l IJ.""", 
t c.. p ~ ' V '" • ""'e .,.., \/ <, ,,, I 'tj<l p", 1 .. . a 10I, ..... , '0" .¡ ec e· 

é", ((}>oo,<JI"I\qu';¡' , /( (. ,& ,(><: ... ,( <1'" l.. ""~'i (, ..... " s..Jo 'l "< \a(~o t", ~""~""" u 
':l pvJ ....c, cc .... /v.r 1J~ "d ... J'pwJt ,1 ... J..oJ ~ h.:; ,.<. I~ .. t, .... " b.'(CI""~ e. 

~ . ~""~ "l '" c'" , .... t " .n ~v.>\ ... ,,,,,,j~-' (.("l 'd ,,,,( "", o ~ t'"ClI "'y'_..t.,,, 
Sr~ ... , Lo J"l",<_ ~ 1" 'c« c,,,·,,,,," 9 Iv oc ,L.o é ol .",,,.~~(V .... ~'f pD"f , ~o 

~\ t ~v'" fv( Jiu. \>c-d":<¡>ac ,J,, ~ , _\"" I 

~ ~ [v1 (0',,-lv c ,u'~ Li. "'lo bV~"'Q clCl.)e cJ"", d~ pvJ( re. -k.. ~4.' jo 
~¡>· "I' c\d ... ':l Q"""I"'It<P , '\' 1 'Ív.¡,,-I-.. dlt ' (e( 1I,,ioylC( 
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ENP No. 4 'VIDAL CASTAÑEA y NÁJERA' 

NOMBRE: o ( ''''''és.; ID . 

GRUPO: 501 

5. 04. 2011 

. na enseñanza de la Historia útil y trascendente 1. ¿Qué propuestas hanas para u 

2. Condusionas de los dos temas: 

• Conquista de TenochtitJán ario 
• Consumación de la IndependencJa y primer Imp . 

Comentarios acerca de las dases (explicaciones, act~ud del maestro, material 3. I 
didáctico, participación grupa 

4. Condusión. 

~ lo <".,~\~t" "', k""" I"(¡~ .J.Jx"oJo boen ... ., l" .. "J""od, I .-=d..o Uf' dJet"enb. 
~Io de. lo. c,,1V\o. ck.. Vi!:{ b 9'C. ~<o "'''=.,'\'o.rcb <'C.(, ~ \)\0 onc:Lclo.J 
d !:.c."'a. cle:~ loco.-.:b olql.XO"" <t>:i:7' :¡ I~ G,mple.'> ,Q(e.cJo." u~on jlo..f k.. 6 ..,\ ~uOCLoí, . 

• Lo.. \Y\~ to. "', ~uoc.,~" Ch dudo:t. ~ ~I Itu, b,ck. 0:..'" 0\'1) <..11 h<:..ce. 
r.l, II O\Io.~J,; cI.r e..e tu.:, ... ,roc¡~ a",> ,o. lo hl~ l." .. 'O,ck. -pro\'¡\c:.n-o:, q..e 

"ó ¡>e'o, fe>l\o , =O~ ~ lo hICIeren he..ee '-3 lo .. 9'" ro lo hlc<erOl\ . 

1--\c;. 1'Ie~.Jo,'1 \lV>CO.~ dtfc."~."te,, !'o .. ~ ele. ~ ' r vtr 1% "" ~oo.~'<:>I~ 
'Ücr,l,Co>-do. leo ",JuQ.C\.O~. ('.en \::a::e-v 

3..: b t..><.p\ 'c.oc.<o."\~ Cro." c\""o." lo. oc ~Jud. ck-\ fr"oOC~\(O ~g:x; \0 m.d'b. 
105 \'Y'o.\.e.ho..b, ~O\"' rrcc.l-o. \ue...OI\ rr)u~ ul. \~ .') ~ ~o::>\o.~ Gil 
cqu '\)O "'= \-oc..1O. Inler<nl'Y\b.a .... \cko..-::. ':1 UI\, r '<:<>'¡ b . 

'l. 'Due.r> tr~o P\e~ado re eelrúC~o,ocb. 
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ENP No. 4 'VIDAL CASTAÑEA y NÁJERA' GRUPO: 50' 

5. ()4 . 2011 
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ENP No. 4 "VIDAL CASTAÑEA y NÁJERA" 

NOMBRE: ~ /l d", /1 ./ _____ _ (h/'VY'w- ~yp= - /0 rv~.::> 

GRUPO: 501 

5. 04. 2011 

1 . Qué prop ta h . . i. ues S anas para una ensel\anza de la HistOfia útil y trascendente 

2. Condusiones de los dos temas: 

• Conquista de T enochtitlán 
• Consumación de la Independencia Y primer imperio. 

3 . Comentarios acerca de las dases (expl·· . didáctico part.. .6n ocaaones, actKud del maestro material 
, IOpBO grupal ' 

4 . Conclusión . 

..1 <S~'" -\ <- ~ :,tA(\c.. t,:>e.<o 110 OL c\c.bc ",l u2ck" 'i-'-'cC(.I,s-QhJ1S 

+d .. ,,--~ Sa", v:>rCo tlY\dcs • 

~ ~C;W t'-b JC>.f~ 
.3 t--t e. <., lb ~ VU vJú. ~1{bI- e, I / 

1.) -? tv-. ú. co \N\f' r!. VI. Ce.-! 

\..¡ á. tuo r + ," ele. v... lA. O ~ ? 1\0 ( + ¡-c..l~~JVte5 
Lf V ., l., . J DA Ce>"-" f CA. ' ro--
D ~Y'lpWl/\ktr u~ 

Jy faro \to.J.. ? e.1 \AJCL = h-a t.5 1'- e o...fe.. e ()O.h h.~ lo ~F\..Ua.<.. eL 
l2-v\ 6c..\IILt r d

Q 
r Q e-I VlOC:O(C ¡'U-tf"'LI5C' ¿,O y1 ah¡ 

<5 P h.O ~e ~ f' r e.rrv ....,. te.... &> V\...d7 ~ Cú fju s J..e, 

qfr~ckv. k &u~ ~eroV\ prCl+u",~ FifG 

Q",,'- r¿ lA- ~C'VV--CU {os t VI/¡ Jod .L u ."::::,Jz... ~ 
"'óóLo Je.... Lec u~rw s,'v, c. J.=wJtf~ ~ 

J. d'Jb ~~bu . 
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VII. Escritos de estudiantes (muestra). Aprendizajes. Consumación de la independencia y 

primer imperio. Febrero-Abril de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENP No. 4 "VIDAL CASTAÑEA y NÁJERA" GRUPO: 501 

5. 04. 2011 

NOMBRE: ¡la 10\ eHa en re 

1. ¿Qué propuestas harías para una ensellanza de la Historia útH y trascendente 

2. Conclusiones de 105 dos temas: 

el) " Conquista de T enochtitlán 
..,) . Consumación de la Independencia y plimer imperio. 

3. Comentarlos acerca de las dases (explicaciones, actttud del maestro, material 
didáctico, parlicipacióo grupal 

4. Condusión. 

I - Dut.rJo que,. ,:)(' 
de vo In de en eh 
a J 9 una ;:, c;::oxl.:;J I no 
de "''''';- "'., d (o , 

reo/'u n ck.Jx,J~;:, ~ paro COnocer 1c.:.J p'H"'I/~ 

qUJ,"'" rot,¡ p<r:>ono:::> r)UC no C'~" O"l 

.c:>Jon d~("JCt !~rdo COn n /f} lJrtO""l :JUc.C-..JO,.? ck.. o,., ,~~ 
c¡ of",,:'J 9lJG. ..:>1. QVe e.l ~#'..'JI,o n~ nC.lf r e lo 

h.=.JGno c.CT'Y)c ::)1 hobl el'n e> Jnc;b 
, 

ah ' , C f en que 
o lcnc:.lon ~ l'Oro r1'lOm ~n Ao . 

fQoo,c:.c.. ero" c, 
le;:, COn~ duo rOn 

lOChorOn COt1 

Jo~ 

\O lor, 

C', Ort.:;J 

~ le:"" pt::fr"n .1. CI"O,.... 

'1 ha.::Jo~n lo:) uUI ('"'r"IO"3 

rt?on lct1 d,.,o 

de. feo ,-,.,e: 111 I ca:::) que 

p0r.C'P1o :::c 

P c-ro c: rc.o qu: .:l, 

b) Lo 
a:,n;..J\..Im oc.1o"n , "C: 1 ¡ 

1".0 In"Cf~=>DnJe, Y-0J ~" du'" ~ o d.:;,}orc"ol,ac/o 
'1 po' <J"'''''''plo 
conXJrn(l del r1~ 

no .:x:: qUI ere. ,.~ C"Ortc::cc.I c. IICJrb, de c.orno d 
lo 'l1ck¡"rnd~"c, o. Arlt."rno~ ~y Mcx..hG. 

lo ?L~ fh?D hc~ 

,-1 porler . 
C,., diO I 

/vf~ CI<)~;O, Fu<.rc:>n r/o,~~ ~I .._ ¡ I.~ 
¡/ - PI ~rc'::JO""rc. ~. CIIC 1n.'O del rno~ofro 

f()G Clrn~fXJ , 

po" }IC.I pOt' 
" 

fue m u':} /:>~. 

"1 .- é:>poo dt' ¡"da Cb',,,:on qvc le. ~ pl<:" t'.:" jU fe=Jl-:::> 
r CD h(.G a lo 10ffjO al! VI do . I en ~t('1 t..x--C'.f"JO 1 '1 
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ENP No. 4 ' VIDAL CASTAÑEA y NÁJERA' GRUPO: 501 

NOMBRE: ~.~ w. Lurc. M 
5. 04. 2011 

1. ¿Qué propuestas harias para una enset'\anza de la Historia útil y trascendente 

2. Conclusiones de los dos temas: 

• Conquista de Tenochtitlán 
• Consumación de la Independencia y primer imperio. 

3. Comentarlos acerca de las dases (expllcadones, actitud del maestro, matertal 
didáctico, participaoon grupal 

4. Conclusi6n. 
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ENP No. 4 "VIDAL CASTAÑEA y NÁJERA" 

NOMBRE: Herma rz tto~x:rt I:bIIO VonCSo . 

GRUPO: 501 

5. 04. 2011 

1. ¿Qué propuestas harias para una ensei"ianza de la Historia útil y trascendente 

2. Condusiones de los dos temas: 

• Conquista de Tenochtitlán 
• Consumación de la IndependenCia Y primer Imperio. 

3. Comentarios acera! de las dases (expltcaciones, actitud del maestro, material 
didáctico, participaci6n grupal 

4. Condusión. 
¡¿CS\..Jl..C> tCó ' _ 

1· I-bro N"\' lO V\~{ollC. &( (L)rnl\.)l-Cr<..JC rrc~ &1 "C"~to¡, Cf) 
<"or'\-tú(1() ((Y"\ le CID ccyyv IJ..)I ci 0'Yl~1\..), I/IS 110V' 10::; 1'-'80>' 

el" 10. C¡L-'C C'~iUl:o a O<.V'ltC(lmlCr'\~U, VIUruS I rvotUJi; , 
C~ n"1u~ , W V("~1I/Y1cn1G, C1C . 

~ . Lo CLY14...AS-IO c.x: íO"U:.nt ,tlOIl t-ulL> .su 1úU:..J l.:.UC"vU'( n"Ob, 
yo e l(..C IUS (&\.XIV'0ln , 1ro¡uúfI UoSi(.l'1tCS CUSúS 
o MOl\!.> [<XYl..J W~ tfOdIU_;t'IC'·~ I CQSiUfYlUC), (c1I<j'tY1 ,e1( · 
'< q<J!"loton lú5 f"luC,:,rrOs, I UO() IJ.J{ CJ1fú uc,rrc. iCJylLlcn . 
({oc L>uerO y ú Q\.;C Se' QlJ rtU el ((i(" (/UJ i')l.)'Y"Úro, cnS' 
lú :;. \..JUC"Uu~ Iro'9LY'OS JC' ulCSútTutKACY1 

, (on::,UY'C.C. IU ..... eJe: \0 ~ I~IC" fue ríOIi?co::. 
[.DI 10 ofl~lrCLJiC¡ t~ q...c \ú (<.Y"f()flYl:JlD \ G IClJIi¡ 'glc:>/C .. "\ 

le,.. .siente "'!íC< 0;:1 \-VIS . ¡;:;:aro C¡rx nu lxJclrc(O\f\ SJ 
GICnc::s , '\' C:- I VI 'n'lC( 1""'0([10 hx 0..Jl' 1'l~'I'\C/C 
'I \vI U ce q UC cn Si no f<..;C' ocrT0 [.;0V' C"I UJCUo TC( 
4f' C;I gC'flC rOl (..Ju Mactu le uo<;:p CA \U~ Leurru.¡ 
0",(0 q<..JC rll51Cran c.sCOl'X...lOtJ ~ SrliOlor¡ erLC: Py../St ,nc( ú 

-el OV\¡...tfQcJc.x ~· 'U en YC'01l01úO ro UU'U 1YU!7u 60 
80tn'l/'U !-VI ",.1: lO Oc~Y) o le úV\ éJ.t.r c::t:' LS(Cdú. 

'( I.J(;I <:.( Uc;tl ce e QS:::. NCi1Ct b -et-I ~ on 

3· LOS (lOSO t-nc \-Úrc<.ILrCJf"\ Il'\tc(C~Ctntó; \0 ClCt/to del 
I'Yúcsiro fu:: ~ rYllI'::J UXI""W \-XJr CUc SI icntO~ (j,CfJnC¡ 

ooao e.l te ICt cunfestouQ., tCfY\(htút::..ü I ~ rx..r-f/U iLúC1U'1 

oe\ g(u!.J....J . y (CJIY)/0ICfYl"O"lf-CI\:...ú (en ifO(sriCl) efi60S 
I rrog-c.res J etc I , 
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ENP No. 4 ' VIOAl CASTAÑEA y NÁJERA' 

NOMBRE: Ak¿pP aró~Q(.¡-d r:L t 
GRUPO: 501 

5 . 04. 2011 

h . para una enset'ianza de la Historia útil.Y trascendente 1 . ¿ Qué propueslas anas 

2. Conclusiones de los dos temas: 

• Conquista de Tenochtitlán .. 
• Consumación de la Independencia Y primer Impeno. 

3. Comentanos acerca . de las ciases (explicaciones, act~ud del maestro, material 
didáctico, participación grupal 

4. Conclusión. 
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1. ¿Qué propueslas herias para l.IléI enser'lanza de la Historia út~ Y trascendente 

2. Conclusiones de los dos temas: 

• ConqLisla de Teno::hlitlan 
I Consl,j1lacl6n de lE Indejlendencla y primer Imperio. 
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1. ¿Qué prop!Jeslas harias para una 'el'561\anza de la Historia útil11rascendenle 

2. Conclusiooes de lOs dos temas: 

• Cooquisla de Tenochlillá'l 
• ConSI.lT1aci6n de la Independencia 1 primer Imperio. 

3. Comenlar'os acerca de las dases (expl;caaooes, actitud del maestro, material 
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4. ConClusión. 
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ENP No. 4 "VIDAL CASTAÑEA y NÁJERA" GRUPO: 501 

5. 04. 2011 

NOMBRE: MéoOez Jtófez: Mell~SC 

1. ¿Qué propuestas harlas para una ense/lanza de"' Historia útil y trascendente 

2. Conclusiones de los dos temas: 

• Conquista de Tenochtitlán 
• Consumación de la Independencia Y primer imper;o. 

3. Comentarios acen:a de las clases (explicaciones, actitud del maestro, material 
didáctico, participac;6n grupal 

4. Condusión. 
Re5PUeSl0\, 

1. ruero mas dIC1cX.1ICO, p,,~ paO 10 t\¡SlOllQ se ro::eslron c.o~ 
p'ü c\x:'s pala poc::lel dt:üf q~ el ro::hO o OCQr\ICClrYll<::nro del C(.OI 
se ~ hoblOY'do es CJel'I() 

l . Te"oc",. \1 o 1'1 . 

tlceycorrne I'Y'Q[, o [ ()YY'() g lo 'lOO de anlc-'" es 1 g llo eJe :!>€C)0 

tOdo etq c.lIfCIer\IC ,el rrodo de VIda . (1010 qvc c~TC.& no hObiO 
1CCI'IOlogíO , peVO e60S <OIWIOS oe raccr lOS (ObO~ :!lCT\ 

tmpreS IOYiCln1eS , con,o ,e&OI"ey sus prObl<:.rnoS , IIcgCl~ ala 
CIUOOdelO ,CS1OOIec.e'€>e . (0"<"<:' ,gonclI':oe 1 l'ObaJO '::D") f"Y\(J'( 

CUII0505 , 1ernos SürYIc..r. .en\c Inretc¡'Onl<::'S 

InOcpcndcnoo 

ti volO, oc de tend::Y I;,US ot'ClIes v hOc.e, que (OrYIbloro 
JUf'10 «~ la ~olldol'ldod de 1 puebla >'"lO blC'YY\pc b e 
-le aunque tamolén en el I fYlpe.'IO é'ran algo "pq::1OC1 e> o s • 

~, A mi me qJS10lon rnOs lOS <XlSt'S poes no Oon OOUYYIC,? SOlO _ 

q..c a ve(~ c.en tOl'\1O InlotrroClCX\ Inleresanle ro C:5010/0 de Oh. 

en fuelO eSlu\lO rY\(J\/ OIen . 

En (uCI11D al ~/OI 10 OIIIYYO presenrcxlon e.h fuwcv Ponl (ve. rYY.Y-¡ 

ú.JI'O~o '1Q qx a lgunos c:\C r() lIe~ son ron asomc:.wo.sos . so\:Jye la!, 
po!IIOpoC.ICJnC5 q"JpOIe<; 'Y lO OChlcd del poi ttx: 0190 Que Iban 
ocomp a ñadO'> . ¡.x.;c5 COda velo qve algulel1 CCVYl<:nJOCQ <.JIga 
del 1~ ef,Tü~lerO(\ en 10 u~r10 o ro e l ,:,HOf ¡::can !;cg< .. JII' 

C!>O rd ca o dOY 1'0u.neS Cl::1 po- qué 10 deo p:x]ICIO ~ O'/orcO . 

<\ , c.onc.\\JS,IOn . 

Me gus'Ó YY1W'lO e.SlC fl(VV1PO COrro qJC pasamos (01'\ ~\ 
01 Clf YY1U1( Ol'Ylcro 
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, 

~ de T.....-.:>d"otiU&lin 

• Conaumad6n de .. Indepet"odei o. y prime.-Imperb • 

3 . eom.-.c.no. M:ero8 de ... ~ (.J\PIic::ac:klI .... ..::tItud dItt nwestro, mllfeffal 
dldktico. parüdpaC::jón grupal 

4 . Conclusión. 
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ave • FYlpv.rle . .# ~ ",<.l)ol'O 
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- le .... n1 ¡ JO""l q "r 
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oClO eRo(;<: <.....l.!. el re; 
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tu c..tc..I~ 

hZID "" .... 1 r 

Cll:' roc:.o la.::40 

V\I.) ·C'CYIGI ...., 

~ h ... Jc Át ;0 1 •. 



271 
 

VIII. Muestra de algunos materiales usados en clase con los estudiantes de la ENP No. 4 

 

¿Por qué conservadores? 

 

Lucas Alamán:  

 

"nos llamamos conservadores ¿Sabéis por qué? Porque queremos primero conservar la débil vida 

que queda de esta pobre sociedad, a quien habéis herido de muerte; y después de restituirle el 

vigor y lozanía que puede y debe tener, que vosotros arrebatasteis y que nosotros le 

devolveremos... somos conservadores porque no queremos que siga adelante el despojo que 

hicisteis: despojasteis a la patria de su nacionalidad, de sus virtudes, de sus riquezas, de su valor, 

de su fuerza, de sus esperanzas ... el partido conservador no ha promovido ninguna revolución ... 

los hombres del partido conservador han figurado algunas veces en la administración pública, y 

han ejercido su influencia en los negocios; pero influir no quiere decir dominar".  

 

Publicado por El Universal 
 8 de enero de 1950 
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¿Quiénes son los moderados? 

Manuel Payno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El partido ll1<x lí:rado 

L, n ... "·,,,{,,d de Sonll·I".Jf l"()O ¡:tand~, po nldaLi." 11" (ompl .. j,,, 
l' r Í'iutho, de IJ ht:-.lo n.l ha conducido lUO fn:c.. ucO( j;:t J un~, simph. 
fi Jetón ... n I:Ol.II .'<I\·rI7.0"on d~ 1,,, p"rfoll"'y 1.1$ 1'0>1 11 1"'" polol kas 
de p"nllk., l' JlC0-..on.lje.,. d a\'(: l1H:I "", ~nlr n.,cion:,1 Tal t." e1 l"''''' dt' 
1.0 I"ctlul:oón de 1 ... , poslur." políUl"" el .. n,,:¡Jud , o< riel >!¡¡Io XIX ex
dlJ.ll\·Jl11l·nI" .1 lo, 1""' Ido, ltbl·r.11 ) "'Il.\~ f'\,,"l or. ' "\ m:llo¿ algllno, 
.!tin ah:1du~ dudn.'tl.' O t"ncl11 lgo\ ennthu:I'l05. 1', v~rd.ld q\JC ruan
do l." 1(.'n."OI\t'~ políllLI> '" "lIud"..In r fueo,Jn:\ 10m:1I un p" no<lo , 
:lun I ()~ ill dt"(.·¡:-'<b Sí' .u,lhJ\.'ren .\ In" SUIl.'l U5 h1.~Órllo..' m..\s tm .. ' rle~. y 
IClII panodc" lienden ., ,megr.oN: 1.'1\ 1m hJndo> pndcf'O>O<> qllc luchan 
y bU!04.1I1 hquod.or", " lo • ," r n los l1l.i r¡:enes t>¡'~vl\'en los 
n'lnde~l do!C o as r.lC .. (lúnes m ... ~ ~xLrenl:ls . ~rocMO~ .J.tnl l )(Jo ~uelen 
l le5COlllponct.'<! r:!pld:Ullclll . :\1 tll<:1ll>' ha.ru qUl' la lemPL'~;,,1 p.l.~ r 
I~ .I¡;:lkl~ ,~ocl\'\,'I\ a MI novel l n ''' , ~ <enudu l""'Orfl'<. l. ' 1:0 :opreo.ldón 
de u n;1 ti" o.<ión b;l"C-:O e nlIl: hher:tle.-. j" r\S<",,',dorl's pn ~ I ",\ICO dll
I:lI1ll.' 1:0 j(lI ~fr. ' ele los I r~' .ño> (IMK· lll60), por e¡t:lIlplo , Pero e,t~ 
diH'ión re,,, " , del lodo 10<'\.1 1.1. d.g.II'''>S. dur:onll' la ontCf'\'l'nnÓIl 
frd nCe,.I. cu:ondo el ranldo WlI(cooo de 1:1 ¡¡durlll., .,e \JlJ ron ,,10:
codo Pllf una Jh:IIlL:I en l re hbcr.'Ic., dc Io<-I.L' 1.1' tcncknn ... \ e IOdu'o 
miemhro~ del \lelu p:modo lon>t'I'\';¡dor' Sin e ' l.o ampliJ .lhan LJ 
n3<1on.01 POPUl lf ",rí.o mexphl':ohle la derrUId de M.Lx lo nih.lIlo, 

Lus Iohcr:llc< purm n'c lam,n " lus mñc'~r:ldo:> l'i ( lile ,. MI Illlll0 
ounc-J M.\l ti empo de hl!'\.'( (L{urr»u ' "~J'lOS O !"Í OIOs..s4Uos...cJ . 
St' ,,·.dllmlm:..ll;u.~ lo> P',d>Io..< m .• d¡.uU~J).l rJ la hbcn.,d':, escnbió 
2.o,,:u.' A lo.< lIlo<lt:r:odos k, " '''''el.' qut.' la~ rdoron.o" pn¡funda" .icm· 

I EMUI K" Paynu él1 .. u "<:.:.,1:1 ~I .. \"ñor f'~m .. t.11 F,)f<") (CTl e .... ..: \ "Ivnl\:n,: "La 
\ .... " ll th: .. qt.k' ............. ,'u~lIont c,nn 1.1. [UlOp.1 h¡ut I.:h ..• Ju un p.uhd.() n."':lun .. 1 ...... ... 
p.lnlC.lo ~n d tp .... ~ h.all,m ky., que '" h.an ILun ... I" 1'""0' 1 ..... 4UC" "'" h.ln J-rdhJ.l 
do ~,ukr ... dos. )' .Iun ""KbH' de 1m con .... I\ ;"lon.·' ~ I r .!1~1 

., Fr.lnt..h\l' ZJ".u. 1.1 r.u'~ Lid ~ I~" ¡'-.Iynu .11 )X1I1:'1.l 1 I nA:'"' 1-1 ''''~' Y/\ ;\1 , 
de CIlt'IU 40ft- IK(\t en otm" wmplt'fli.'. )1t:X":Cl. (xtllm Ul' Jn\l'0,4 't(." Hin C.k:ntilk..1 
JI'MJ[(' L 'l.1m,l)o. 19C)!' t, xu. p. S9 

I ~ 
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p,,' "',,,II.,n ''''>f''",~n~., , .. -mpl'!' k .. 1.11 .. "",dur~, 'L' ",nd'1{t3 
~" ~pm"n", .~ p.,""I" ,·o~ ... "·""",, ... n, ,'0 "I',n,(n d, ' o.. Jmm. 
rO)fi<t'f\,J<"'~1 m .. , ,k ... p,e11""· Iln.o ... 7 pI" '''J<I, ... r;, Sr.," !m· 

,1.,,,,,, d I""r*> OO.""J"'. un .. <k k!l Jn,I" ... (k lJ Hdo"n" l' 
,.,'''', ... 'o: lJ , .... ·0,,'.1 hhod HHllr.' <'11' >.k" ,'. 1'%"10 ". 111.1101.' ..;, 
"trnUUOIl L. IIlbl".'-' eal~IlJc.""". ti.. p"." ,. """k'mIos SIln 
pr:.u!Uc"'''. s' In "1r,-'11d,, Lo " .. "J,.,.." ,,' " 1 .. 1"''''1,.1 ,o"n d,. 
"duJ.. ... I~...,l'rl .. ' un" ,<'nl;>p. )' <k'f!"",.,dJ< un ~\1rn....., ¡(:u.in-
1,,, """¡"r.J,,, 1 ... ), <.'" J\o,J",~ .. ' ,t.u.nI<" pU''''''''>I1 n~>Jo.Ta' .~>I1'"· 
1' ... ·"" '''', ,h¡¡,nn,,', "n mn,lo'rJd"ron P'"'"''' 1m"'" 7~,rn "n f'I." 
l,,"' m<x..,rrl,,' 1' .... ' 'u, f"'I'l"'''' k, :oml"':':n (',," fr('<.v.:nci¡ ~ 
1 .. ,,·\:I ...... d " .. el pm ..... ' ""'''''''J''''>t 

1.;1 f"N 111':l rl\I"\(or:llb ~n pol!IK~ Of'<'1l h lllCJfUen ,h""rle «no 
"""do" ~. d.1U11,; !'(If k, 1I'·l\(;r .. II"' .... c ,lo que Ulru..we,·n" I\)c,n . 
.. ' f1<W' ."", .'" .,1 " ... 'n!n,")' Pl"\1,·"II<.-f ~I r",1 lk..l 1)"1,.\,,,, 1'1" 
,'~J .• U l\ru~rJn\J" ,~nooJ ><.' ok><l,I"",. AJJ , .... "Jo 1, ·'tu ... ,ión 
pd,t,,' ~ .... ''-'''' fu,," .. llIunu J~ h, Jo" ~. I '"." ... "" IOtl ... tl..1 ",k~ 
t:n Mp 1.0 m,<JlI(I .., '''''''I''',n (';1" fOtO. IfU.ndo k" 'p" ml" Ik.-' .. ,n 
U hatuUI, quc p.l'-'n • un ''''J 1'11, .... , (".,.no n,"",¡" ~b," ""IoJ"" 
lIe"., ¡,. ""nd" <k'1 ¡¡oht~tno I ln< mo.k-r"do;>, no q"'-"~rJ~ fe,.,.. 
,· .. ·m,g<1' poIUom<, pnculln b pno;m\l", ~ fOO~ (0\1.1. (le ~hi q~(' 
" 1 f~mm .... ti d .. U (>JI. ~' l1\l o:! ,k.- 1.1 11"""" (' n,! JI""""'"<"'" 
JI f"1IK1n del p.lrli,k' ".~krJ<k) <1l d /.k.kn,k·¡ ",In Xl~ .k".'ñ. 
wrllcmrldl JI'U "rx>Sk'lÓn 3 l .... ()k'no~ poi' p"llCnOO, bJ JU ,·~O" 
1.",100 f,"nu' JI f'lU"~)'" Iv'.1 <1\' ..1 R~f. "". U ><'1 ... , .... k'~' "",d,~ 
ul*',J" IJ (¡¡I~,.. )' d 1!.>l.OO. d .'U coof",o6n "-'fl"<1" de w f""l'u, 
,,>.wb ~"'-' duc",ur..ln tu.. tJfl>lIf'" ....... lo, paruJ,-, y jJ n>lunuJ 
d" "" d.llI"nI<' h ....... ~' "" ,,1,·, '1'''' ronf""",,,'" ron IJ rYOVllk-n· 
<·l·· O ¡, nl.1lJ f"llun.o. r f,n. I",,:no:. dI <J pt'n.""ncu J."""'"'' "" 
l. d'l<' b '1,0<' .... t r;t,jOl!" ,,. h '~'''"fI." ,1<- "" 1"'" rj\¡'" '''''''1'''' 
~'<l0\ parczc~n ¡o.'O,,"411U1 .. 



274 
 

El torito mexicano contra un tigre africano 

Guillermo Prieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>l1\>l01UAll DE >lIS nUlP08 67 

alegre y de IOmperalUra eróllca; 
.ubllllern05 basta d. odKK:i<.nlos, 
pesos, hijos de Marte, b ..... tenien
tes; eale.tales hasta pritMr aft'o 
de leyes; alumnos de Eseulaplo, 
hasta practicanlos d. San Juan d. 
Dios o dc San Pablo; dependkn
tes de cajón de ropa, hasta die:ci· 
~1s o •• inte; y 100dero, recUo ve
nidos con la bendlciOn paternal de 
Marañón, Portillo o don Luc .. 
d. l. Tijer. , 

.E.scurrf&nse en estas reuniones 
con facilidod suma aliOn hijo de 
casa grande atrasado y perdulario. 
O un sobrino de CUra, \'olador d. 
dinero y arriesgado. O alguna tu
rrapa de 1. turi, uesot ofic:ioso 
de drogucro5. de matrimonios de
sut rados y de jóvenes scducidu. 

Esle enjambre de chicos de buen 
humor .lisba, y dcscubrla ti fin 
una anciana de media vida. COn 
hijas l lrancld... en la .ir¡inidad 
de puro feas. .fecta a zurcir VC)

luntadcs y con un marido dulce: 
y alegrÓn que babía resignado en 
manos de IU adorada mitad loo 
riendas del gobierno. 

Consccuidos tos empresarios y el 
salón de baile, .e fijaba día, .e 
ooft.laba el ndmero de conlrlbuyen
tes y descote... )' • iour. 

En esas tertul ias se conrecciona· 
ban compadrazgos y Posada., ell
eur iooes a Santa·Anlla e Ixll.al
eo, paseos en burro Y meric.odu 
de tamalu 'Y alole de lC(:hc... .En 
eUa. se comprometían las ril .. de 
camlus con deshilado! y rondas 
preciosas! y se ajustaba~ matrimo
nlos. .. y además por aqudto de 
que "la mujer y la gata es de quien 
la lral "'-y qUe> "lo ocasión ha .. 
al ladrón" o de que "en arca abier
la el justo peca". 

Eatas tertulias pcriOdlcas POdían 
llamarse de dos \flShlS, de un l.do 
el baile, las caravanas )' los obse
quios de sanarla, anicele., ponche 
y rodeos, y del otro, celos y 
jaquecas, ntrvio, y cuchicheos, re· 
ticenciJl¡ de p.pás. y crónica y chis. 

me de viejas ,anturronas, de len
luas que acomodaban malic:ias y 
delaciones como granos de dina· 
mili en tu. prorundiebdn: del se· 
crelo y de los cscrdpulos de COn
ciencia. 

Los baile. do escolo que .e dl,
ponían en lll~ Academias de baile 
c~mo de Eapino, de Marchena, el
el tera, tenhlR olro carOeter )' no 
. 'uden a ellas las desctipcionei an
"triores. 

Abro en esle lugar un largo pa
rtn, ... i, para que en el quepa 
macolle UJ\ recuerdo. que no vie
ne al coso, intempestl\'O )' escurri
dizo probublement. tquiYDC.tLdQ.. 
iDtr~ro que me IU{j"e. mr, 
sub~uga y a.1 que no -puedo rCSlstir. 

Ní reconoce <ncadonamlento nI 
le encuenfro fecha ciena. y sin 
embarllo O Jo ponao aquí o no 
puedo seguir. Hace d declo rn 
mI que un. mO!Ka (efe .. tn lB pun· 
11 de mi nariz, o que un cabello 
atrave..'Uldo en los puntos (Se mi plu ... 
ma, o que el des~!i"perado chillar 
de un rorro cu.ndo bUJ«) anheJo... 
SO un consonante que no puedo 
encontrar, o .;uandu d-. en chirriar 
un carro cuando quieto seguir con 
delicia las armoni., de una cajita 
de mOsi... -; 

Este hecho, que no puedo recor· 
dar con exactitud ft qué época pero 
lenece, e. el de l. I.masa lucha 
de UII Torito muicano CO/frTO un 
"'''~ africano. 

'El . mp ..... rio de la Ploza d. To
ros d. San Pablo, hombre despa
bilado y de recursos. como ahora 
se diría, se halló, cuando mcnQ..1 se 
lo ptnsabe. un tigre de dcveras 
oon IU piel pinradll y sus ojos de 
llama; sus .filadas garras y su ru
&ir feroz.. 

y el que había .¡otado las cc)
rrldas do sal,,,,, y liebres, qUe ha
bía sollado a los loros buldog. Ire
mcndot para solaz de la mullitud, 
que tra sin par para hu~IJIII!f1c1tt$ 
en hurro y a pie, palos eruebados. 
barrile" y sucrle~ monol". ¡e en· 
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,. CUILL'''WO .al <TO 

<001«1 un '""rO <un podo, anu,· 
dar roo ioaodlto .. d._ 1, lo
ch. <I<! ..".., •• 1 ,; .... 

. :""'" llJI ~Iu<ro de 1'6""'0 ,.. . 
.." .. 6 • "o,el • .." borriol lodo< 
de la ciudad, y lo misrto en ~ «
<.,,1. q .. e' o' ,.11"., lo pro .... 
, n la. oric'.- q" •• loo oacrio,w, ... ¡ .. taba, ro ....... '" • p"
<ltc. la "",.,.. • ,1 bilO proba· 
Ole ... ~ ,_ •. 

En <1 «n~o de l. ~hw, de ",
roo .. """".10 """ .lIn d., .... "" 
Un' JO'" . ;"", .. d .... ""., ,no'· 
_ "'''''nd,. e. " ... 10 Y 11.,. 
.ioo '<>0 .. bl« r ,"<l<~ 1. ;'.Io 
.. <"m""k:obo " .. " .,n, 1'0' ... 
"",,,di><> <""im" y que; ofroc;' I~ 
<lo. 'w< de .. ,.ridad ... 

El •• ,...¡""',,, el< la ¡e.to no , ... 
.... ",. " .. ¡ ...... ""'""N' ",,,m. 
PI' r Ilo,ian ".TM8, 1"'<>_ Y .... -
dimias '" conlruun e • . eI "" .. iN 
<le 11 r lu. y ,1i:.nutOll ¡tn<ks 
I'bul/:o;.>l In< bol"OI d. Ja< .r.x.II. 
,J,,4.. .. ¡..- y pl<bo .. , 

El <"'IIf'''';'' no ¡:u4o ..... u 
• q ..... ''{Iu,''"," ¡OII 1. "" 0110-
'es a , .. ",ino .... <1<1 ~b .... -
, .... en "'" d.""~.m.M,,, ... p«' ,,-

Con Lo u.po ro"n,;"." )' ,1 
o,¡j,. "'" .,,,iel> ... dbi<rrm ks 
.. - .. ¡e. ~<I d .... ro,oo>o ., <u l_ 
lo ¡>Iibloeo d, " ,.piUl. 

.\q .. bo .0It ......... • q ... I:. ",,,-
1."p\I<'''''' de la! ' .. ru P'O<Iujl
.... 01.:,<> "nlula, 

l · ..... " '" 1"''''''''. d.«p<rt,or .. 
.... ""t'- vi..;..; ..... ) .. 1"" <1 ,oro. 
)~ por el ti ..... <Oo,wi",~"""' .... .. "" ... _ ,H " ... <Iv ok ¡",.~ 
.... Ieo ) ... ~"pi n ... camo un du<' 
lo.> ,ntr, Cali<;" ~ 0""""'. , .... ",. 
110 fue WI, vo,,,, 

e ... , .. ,. 'uvo .u ",b,,," q"" 
do,. .UCnto de ,. pooioH!oo ..... , .. 
,.010 d, 'u .. I"~ y de ... " .. , ... 
J .k"lo. Al 'oro "' .... ,,"" loo 
""'_ . • '" rnNo.>. '" .... " ... _ 
pOr lwtee,l, rom""nd" ~ue .... . ..... . ..,,,,,,,"".... " ......... ",-. 
<"",.1. , 

lA> cM ••• ncom.nolo"'. o Dioo 
al ,o,~o. Y si tubl, .. n podido .. 
"" .... IM u .... <I<> <lo .... m .... y ... 
c>pul&:loo.. 

1..01 oh.r<lduo oo,,, lo JOo<o de 
bronce , .. " .... 1>1. e' n" .. 'e..,. 
.... "."" .. si .. tnU .. " de dioo;l,..· 
loo do .... lu''',,"" l'''''''''w..-. 

1..1<100< f'" fb el .... " dio. en 
Iu """". hIJD1>r<"" y lOodldo!.. 
.. pr<M ... toon <al "!", .. """'" .... 
CllO'; como por bl<><k , .,n1<U,,· 
"'" n¡' ....... <It nJ<>o. .. _. 
ti ... fi"" ... ,n ,""- I<,itudn. se 
boloneo. bo" <1<1 1<r>dkIo buoMo Y 
piorna>. 'l! '1 ....... 'u, tvJo>. 1>'
nl"-" Y Ia"'-I'<S colJOdo< l'lro _ 
dific.o, 'll'I .nI<>rn. 

Y .. la romM. I<'<I,on .. J <0.1· 
"""!a> ,a primer 1hmino. 1 ,",n
oI,ndo. plu-. •• ".0 ......... ,n 
•• i<>. ÍO}~ 1 1Ob. h>lo r<mo<a' 
ron _Icoo d. "¡tilos do ,iqu~ 
,,<nOS 0010 .... 

La .. ~ul.'ud ,ra feb,il ) lo .. 0-
"". ~,<lo '"'1" .... 0«""" ... -
tlli"", de enlr. ""'" qlE COMO 
_ ko 101«.1>1" """ """ •• f. n· 
lible f m.o"riol 

...... di .. mil "pea.o<lo ... """'. 
cio q'< . < .01>' .. " ..,..,.."MIo .n 
.. 11' .... 01 «u, l. milo .... 

FJ ,i .. , .... """"'< .., .. ,lo 
conr><n<" iI< .u 1>11"1 . ... po' k> 
"'0 bollo<lo qt>< .... """Irobo , • 
"" .. d <>p<<lÁculo . ... """' ... ,on 
¡Oll""iI<nci.r se k COId<n6. ri JU
""" ')·UDe. "',,'- l'''''''' ~ mmi· 
..!Nodo •• • 

FJ IOrll ,. abrió. } .. "', ......... . 
,.;do.I ................ ',;,0 . 1 Ion> .. . 
I~",. "'" ... """'" y .impitko de 
Ql.Ilntol ha bla pr<>dlld<k> l. f ...... 
oioima oaci,,,,,, .. Almeo. 

A la '"I"do , l •• ,,10 le adlli· 
.,., 01 ""'0 .n ,. oob<'¡';. 10<1" .. 
<uc""" _"'" r .. ", .. ", .. , ~ ... 
¡.. ID~ Ui<t ... "i<o de f ........ ncho 
• <hl"" """0111,,. '''''ok l."",. c,," 
" .. ot''''''''. La mukitud. ,1 .. t 
I->. "","u,,~ ," «m ... ''''''''' • p1_....,.. 
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28 de mayo de 1864.  

Respuesta de Juárez a Maximiliano a la carta 

enviada por Maximiliano el día 22 de mayo de 

1864 

29 de mayo de 1864 

Discurso de Maximiliano a la nación  

al desembarcar en Veracruz 

 

...mi calidad de hombre cortés y político me impone la 

obligación  de contestarla, aunque muy de prisa,... 

porque...el...cargo de presidente de la República, 

absorbe casi todo mi tiempo...ha sido verdaderamente 

grande mi sorpresa al encontrar en su carta la frase: 

llamamiento espontáneo porque yo ya había visto antes, 

que cuando los traidores de mi patria se presentaron en 

comisión por si mismos en Miramar, ofreciendo a usted 

la Corona de México, con varias cartas de nueve o diez 

poblaciones de la nación, usted no vio en todo eso más 

que una farsa ridícula, indigna de ser considerada 

seriamente por un hombre honrado y decente. .. 

Me invita usted a que vaya a México...Me dice...en el 

caso de que yo la acepte, no duda que resultará la paz, y 

con ella la felicidad del pueblo mexicano, y que el 

Imperio contará en adelante, colocándome en un puesto 

distinguido... 

Es cierto...que la historia...registra el nombre de 

grandes traidores que han violado sus juramentos y sus 

promesas,...pero el encargado...de la presidencia de la 

Republica...sucumbirá, cumpliendo con su juramento, 

correspondiendo a las esperanzas de la nación que 

preside. 

...Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, 

apoderase de sus bienes, atentar contra la vida de los 

que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un 

crimen y de los vicios propios una virtud. Pero hay una 

cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el 

fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. 

 

Agustín Rivera. Anales mexicanos. La reforma y el 

segundo imperio. México. UNAM. 1994. p. 179-181. 

 

“¡MEXICANOS! -¡Vosotros me habéis deseado! 

¡Vuestra noble nación, por una mayoría espontánea, me 

ha designado para velar de hoy en adelante sobre 

vuestros destinos! Yo me entrego con alegría a este 

llamamiento...Las bendiciones del cielo, y con ellas el 

progreso y la libertad, no nos faltarán seguramente, si 

todos los partidos, dejándose conducir por un Gobierno 

fuerte y leal, se unen...”La bandera civilizadora de 

Francia,...representa los mismos principios. 

 

“¡Mexicanos! El porvenir de nuestro bello país está en 

vuestras manos. En cuanto a mí, os ofrezco una 

voluntad sincera, lealtad y una firme intención para 

respetar vuestras leyes, y hacerlas respetar con una 

autoridad invariable. Dios y vuestra confianza 

constituyen mi fuerza; el pabellón de la independencia 

es mi símbolo; mi divisa, vosotros la conocéis ya; 

“Equidad en la justicia”; yo le seré fiel toda mi vida. 

 

 

 

Francisco de Paola y Arrangoiz. México desde 1808 

hasta 1867. México, 1999, Porrúa. p. 585-586. 
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Periódico Conservador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pl\laro Verde 

18de marzo de 1887 

EL EMPERAJ)OR MAXlMILlANO y D. BEN/TO JUÁREZ 

He aqul dos nombres que representan pensamientos, carácter 

y hechos enteramente diversos. Son un verdadero antítesis e 

las ideas más opuestas. de 1M principios más absolutos: son 

como la verdad y el error, como el orden y la anarquía, como 

el bien y el maL 

El emperador empulJa el estandarte de la religión, el orden, la 

independencia, la libertad, como guardián de la armonla 

social y no como licencia de las pasiones que es la anarqulo. 

MaximiUano liga el pasado con el presente: es la continuación 

de las tradiciones naciOf1o/es ... 

D. Bmito Juár(!t, por otro lado. viene de la revolución; de una 

revolución que arrastró en su clI"iente deva.wadora la 

religión, la justicia, la familia , la propiedad. .• 
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Periódico Liberal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Orquesta 

14 de abril de 1862 

LA GUERRA 

Los franceses han roto hostililÚldes. Nos alegra infinito. 

Ese apoyo de bayonetas extranjeras, prestado al bando 

reaccionario es la prueba de la infamia de éste y el 

anuncio de su muerte, al mismo tiempo que la 

vindicación del partido liberal Y todas las próximas 

derrotas las va a sufrir la FranciD. Los hechos de armDS 

serán más o menos favorables a Méjico. Ante la 

humanidad, Francia se mancha al defender a un 

partido enemigo nato de la civiliZ/lción y el progreso. Y 

más tarde la Francia conocerá que la engañaron los 

hombres que envió a Méjico con sus poderes y al 

representarla, comprenderá que se empeña en una 

lucha absurda. .. 
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Correspondencia entre Carlota y Maximiliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e A M, p,,~o NAClONAl. 

Mtxico, 13 de agosto dt J 864 

Tesoro enual'lablm:worue amado: 
~ le =b¡ ayer porque estaba un poco mal, pera no angusdane no te tele
gra6t. Ayer y boy he pasado algutw horu en cama, tu\"t cól1cos e irregularl.da
des, como te dije anteS de tu panlda, pml nús desarrollados 151 que sólo como 
sopa. Espero que paso!' en un par de ellas. Sin tomarlo en cuenta. tengo la espe
l'2T\2:a de dar audiencia manana ldomingo! . Se han anOlAdo 32 personas, 

Por tu telegrama. veo con mucho gusto que los caJ'IIino6 SIguen buenos, pero 
esto lUlUeva mi dolgr. Sólo se que cuando me pasa algo es, como en Mirarnar, 
por la ociosidad. Aqul no $1lcede nada y como ayer no pude salir. Id de contV 
DUO basta tener los oj~roJOS' Elltbro de Choreau es tan lontO que habrla que 
reescribirlo. nada ayuda a mejorarlo. 

la lesposa del ¡v:neraJ Almonle. Dolores Quesada del Almonte es¡aba rtS1lCl
ta a visitarme con frtcuencla. pero SOl!) le permltl \"tni!J)O I~ ¡arde,para jugar 
damas Y... le gané dla partidas. 

Ves. pues. que basta ahom ell1empo no tranSCurre de modo muy agradable 
para ml. me siento. Lra5 nuestra interesante vida. como in~\lcIa por tu partida 
r me momif1oo el! esle palacIo pantanoso. Por la noche hay lales lonnentas que 
no es posible subir a 18 IZOI.eII. Por 10 demas aunque me mmruvim con algo. no 
me omqullizar1a. pues nú sentido de responsabilidad no tst4 saLlsrecho cuan
do me divierto sola.. y entOIlCt:S U!'mo q~ la ¡v:nte alMerta rumia pena me causa. 
Tooavta es pronto para pensar en salidas al campo. ya que el lunes hay Te Deum 
)' el manes. desputs del baile. seguramente nadie se levaruart. Ya no quitro 
seguir con esta jertmiada que le comprobará q~_ no.,;sJOJ en el estado ~abltuaJ. 

pues Joe siento triste, ioactiva e inütil La IMaria Augusta de!llovée laya belga 
de Carlota! escribe que Gutitrrcz Ide Estrada! y su hija van a Rl!ma en octubre. 
No sin Imponanda. La WntIJa Cardllle baCla ... IUtgib1el. para vivir con la (con
desa Lulsal Cudenau IUgarte.n. antigua dama de honor de CarlO¡A que vMa en 
NápolesJ.l En el Mcmorúll /Dfplom.:uiqueJ verás el artículo sobrt Verrocruz de M. 
VlSCOtlti. Al PutS bien ~ le ha anunciado su ... lilegible) criado que se 
casanl con Una de sobrinas SI \o asciende a telegra&ta. Pues bim moviO la 
cabez. . $1lperado po estlI desve ... ~nza '< (¡"\ ;. v'" 

'0 ,. '... (.v 
Te abraza caritI mente \ , '. r & \ ;---. ~-.j 
luCarloot. IJ. . AO¡Jl · of-\.1 . _,~' 

" IV' , ."" " • '\.R. ~ " ~ 
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Angel bknamado: 

M A e, HAcIENDA oe SAN NICOLAs 
23 de abril de 186~ 

Acabamos de llegar en medio de un. (uene UUVíR a nue¡tro .lojaffilCnto por c5IJI 
noche, es una hGClcnda' magnifica, grandiosa, que pencnccc al general [espanol 
Juan) Prim [y Prats), es decir, propiamente a su esposa.<!O Es una especie de 
palacio rodeado por una muralla defensh'l. Todavfa hoy cn la nu1\ana olmos misa 
con Campero, una mlsa al galope que terminó en menos de 15 minutos y des
pub vimos en el campo IOda la manipuJ.ción del pulque que me inttre5Ó y que 
me divirtió mucho Uegamos 8 Apam, ~tro del cultivo del pulque, 3 desayu
nar con un fria ronMp¡e. As( romo en d depllrullnento de T""coco encontré todo 

.. jwm Prim 1 p,.., C<lII<lc de R<u>. g<nml aptIoI y poIruco ~ casOiIo COD uno Iu¡a cid 6nmc:icn> 
"'1""'01. omIudo '" _ ... F __ A_ • ...,.._ m "'_na de EdIr\~"". 01 .. 1IIIM> dt fl-. 
ns r:IrXiano.. 

bien y hasta UlflIordlnano, así en Apam esullodo mul organizado, inseguridad, 
malas escuclas, sudedad. etc., etc. Despedl de inmediato al ¡mIecto. un viejo 
~o y mat\ana tomará posesión de sus funcion.,; .1 nuevo Pré(ecto, de la 
escuela de Rodrlguez. Espero que baga honor a su maestro. Por lo demás, el 1'<

ciblmienlo en Apam fue , como en lodos lados, muy cordial. Condecore .1 
pmnco, originario de V=, que es un hombre prograim.- Raml= es 
fldells1mo, esuI enormemente sorprendido por el buen ánuno del paíS Y come 
y J:!tbe_IQ!1!LeI dla.- Humano es una perf~n y muy gUttlemanliJu, Schafftr 
vctraordinario como Slempl'<.- Abnwlndole con profundo amor, quedo 

tu siempre fiel Max. 
Hoy en el desayuno comimos ~ horneadas que salen en el maguey. 
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e A M, PAlAOO Df Mtl(ICO 

26 de abril de 186~ 

Tesoro cmrai'lablmxnte amado: 
Mucho te agradezco tu carItIoso cscrtto de San NicolAs. AqUl llueve de nuevo 
muy fuerte 'y no st cumdo lennlnarj. Hoy temprano hice un paseo a caballo y 
me enconlrt a Baza1ne, que Inspecdonaba bs fortificaci~s. (El ministro de Ca
bemaciOn) Cortés Esparza yjno pata..!WQXt ml aprobad.On lcera de si debe 
decir iI ~~..J!s-~!~_q¡¡Uu~\1lIS del soberano IK) pueden"¿-. 
publicadas si 110 aperecrn en el oerlódlC9.Q/iPaI y le dije que PQdIa ha<;~rIo. Los 
liberalLs están muy satisfechos p<u:.J.II Q\r:!!. [de MaxImlllano. a los arzobIJpos Y 
obispos), los autgr<jos·_ dLcSUlue "es .apócTifa, per9 de cualqUIer ~o no esú 

bien que cosas tuyas, con fuma y tºº-o,. ~ d~uyan por ~ P!lls, .sin !aber stdo 
envildas~cnt~, Y . .QEÍI!Q R.\Ic ~ bueno ~~1ararlo bien si queremos 
tener alguna \fU esta P~ en orden...Qu.c. haya sucedl~o es m45 Q¡¡el}~.que 

malo:!,e!O_~o .5Je~ const~_COJ:I?0 prece<1!nte. { } ,m y. 
Hasta ahora no hemos tJ1ltado nada en el consejo de ministros. H. oldo que, 

en rorma maravillosa. Cortes Esp!lU se ha aliado_ e?!, (F'!ncisco) Somera"' 
y wnbitJ¡ con otro y salen de ah1 CXO'llnos t,hismes.· según la gente. No st 

dOnde. esli la verdal,l: • .p!ro !dIro;c de \'cmsim1ltt!!Uar I~. lt~je que 
eres rtdbido con entusiasmo en toda! portes, sit:m.I!!! es but:no~o sepa. 
Gt:rue de~r _~~~rji[~y ~dero me Inspiran más. mnR.n~ues se 
aI1an lcoE-~~'2:'J ~yerdad, el futuro dinl si es por a~. Por lo drnW, 
con todos eslO5 asuntos de la prensa .. . (lI~gi!>~1 ~I ~r si mismo. Abl'lZándo-
te cordialmente, - -
Ñ-~ni~l'~l Carlota. 

Te copit un Informe de D. Pothler con el informe de una batalla.62 Pero, al pen_ 
sarlo ahora, me pal'tCe la escritura de Boyer y la 8nna a¡xlCrtfa. Todo ti esdlo es 
adenw poco nalural. Esto t:S sólo una indicaciOn. En va de alegrarse. LoyseJ me 
pareció muy §l!rlo cuando le msdlt la carta. 
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220 CORJIESPONl>e"CIA DE LA PAREJA IMPERIAL EN M!XICO 

CA M. MtxIco 
31 de apIO de 1865 

IArrangOlZ. 648. quien lo cita Sl!g1llt Domencch. Es de suponer que ti original ~u

viera en aJemAn.) 

Acabo de conseguir len el c~jo de minlstrosl la \1aorta nW completa en loda 
la linea: han pasado lodos ro" P!'OJ{Wos' el de los mdios. despu4de halx:r..cau
sado gran se~ón al presenl1"lo, ~'c aceplado L'ClJ'Ll/,I!a espc:c\~ d~ entusias
mo: sólo ha habido un \'010 comrario. fomficada con el exilo. les he desarro
llado las leOñas sociales sob~ las causas de las w'Oluciones de Mtxico, que han 
pra«dido de mmgnas OIrbu\entas apoyadas sob~ una gran masa inene. sob~ 
13 necesidad de devolver a l. humanldad mmones de hombres, ~uando u: llama 

' de tan Iqos le. colonización.: y de h:ar que ~~na ItaSi' ;¡ que la indq>en
denda no habla traIdo sino un remedJo mdlcu, puesto que. ciudadanos de 
hecho, los mcitas hablan quedado en una abyección desaslrosa.- Todo esto ha 
peglldo oon gntn !orprcsa mla y tmpiuo a =cr que es un hecho hISlónco ... 
Úlriota 
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LA CAPITAL DE MAXIMILIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN N. VALLE, EN SU LIBRO El viajuo ~n J(¿·cico, NOS 
INFOR:\L.\ QUE A LA LLEGADA DE :\L\..XDIlLL\:"iO A LA 
CIUDAD DE MEXICO, ESTA CO~TABA CO~ doscientos mil 
habita ntes. 

[XISTL\~ 4.200 ca~,u ; 18 cooventos de re!igiosos y 2J de 
nlOnja. ; 538 tiendll" de /lhurrotes; 624 te.dejones; 523 
pulquerías; 1 H cllrDiceríos; 8i tocinerías; 339 tllb:aquerílls; 44 
p;lnaclcrí:ls ; 111 bizcocberías y chocolllteríll'; 10 pastelerías de 
lujo; 38 dukería5; 12 lIZucarer.ías y·melerílu; 23 fondu (alguos 
pewtlUeS co.ienzan a UaDlJlrlas con un feo "neologismo 
"restoranes"); 1I0flgones; 84 cefés y neveríllS; HA Y 11 c .. tius 
frenle .. I"dlerías (a IIIS qlle ubasteceD 186 vacas de ordeia). 
EXISTE~ 16 molinos de l.rigo y 141 maicerías (esto selala el 
triunfo de las carísima, to'rtiUu). 

CO:"i L-\ LLEGADA DE franceses, allStriacos, belgu húngaros, 
polacos y ¡kIÚS, ESTA NACIENDO UNA INDUSTRIA QUE 
WS EXTIIANJElUZA.t'ITES ~L<\N "taristic:a". Y YA 
TENE..I\oIOS 14.o.tetes coa "restaurant"; 3 posada,; 19 aesoDes 
(d.esÓlladQs aJ "-tu.m..a social" que se coalonu coa petMe y 
ladriNo). PAlt.4. .L{)S CABALLOS Y ACEMlLAS SE CUI:NTA 
CON 29 corra1á. PAllA ASEARSE SE DISPONE DE 63 belos 
públicos y 8 qe sólo da. servicio a su cabalgadura. SE PUIDE 
AFEITAR EN CUALESQUIERA DE LAS 97 barberías y 
cortarse el pelo a la última moda en 15 peluquerras (en doode es 
dificil que lo rasuren). 

SI DESEA VESTIRSE PUEDE ELEGIR ENTRE 97 sastrerías y 
59 sombrererías. PAR.\. RETRATARSE, TIENE A SU 
DISPOSICIO:'ll 22 fotografías. HA Y 14 librerías y el mismo 
número de imprentas. SI EL PRESUPUESTO NO SE AJUSTA A 
SUS GASTOS, 176 CASAS DE EMPEÑO LO SACAN DE SUS 
APUROS. ST; RE:\'IEDIO PIlEDILECfO ESTA DISPONIBLE 
EN ALGUNA DE LAS 29 boticas. 

" M!ut'A- lU" .... bONt)\ .. t "Hltlot. M,U 

. NiO'O~" "'O- "O<,,\!,'1) N~ I:"O (N U N 1 10 ....... 
• ""O,..,,, - MUlINOUlO\ • PO .... ~~ 

.' L¡., UPI'TAl DE. MA'¡(iMI LiAII Ó: Tl tM?O Dt MÚlLO, MÚ,ltD, 18 DE till?o DE 

18b5¡ P,~, c.."lS ,1- 4. 
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DE 1161-1867 SEPUBLICAIlON 4lPDUODICOS, LA 

MA YORlA DE ELLOS ERAN DE SATIRA y DE \'IDA 

CORTA. PODRL\l\toS CITa J:NTlt&ELLOS: lA ChilfJJctl, 

Lo Orquesta, El Payaso, El Pilo 1Ual, E1Clifi ú Tomajón, La 

Cuchara, El Cucharón, LA JaralUl, El JJa::iiPu, LA Sombra, La 

Tos dI! mi Mamá, La Madu Celestina, Don Follas, El Monurca, El 

Marques tle ("aral'QCa, Don Pancr.do, lA &ffIÚI"llJ J' Los 

Espejuelos de/ Diablo. E:\ DONDE COLABOItARO~ POETAS 

y ESCJUTOItES COMO J. C. VWecu. N.bot Cbh'u. 

GtliHer.o Prieto. Vkeat" lID'. P • .., ..... A.toRio Malros, 

José Muia Je1esias. Alfredo e_vero, .... S..tacUiI, 

FnnciSt'o ScbiafilO, L.is G.Iu, J ... ., DiotAriu. José Rivero 

C!' IgDl('io Teoorio. 

'1 Cr.1l1~ DI UN '" ~II ,,"'MÑI> ~ "'11.6 IIUt"'81\'l~:.~;.;;~~~:::;~,~,:~,:"¡;,~.~'~í.::.,:,,:,,:_:~,, ,."t'[ Pf lb. lo"n \MI'f.Rl ltol · AII~ ...... ú ~ t P.fU¡¡" 

DE 10\ \iO .... e.U\ '1 (0 ..... 0 OU('" to"",'o"t.a.,,u 

S J . D· .) 1,1"", GONUlit ,",MlíKl.l . 
.~\lO '1 qVUlOO W¡jo' ' 

lON ~.J'I~ D y toN Oa.c:l,IllO 
ou~t. Uf A, (D1\1't rE t.~i BO 

bbNOl ~\TOY MUy ~'Wl" 
V Mt $I"'no ut u,.....,¡~. 

Si .,..f.R.I. ~ q\,.'l. .Ulb U Uro 

YQUf. " U(,Rf y QUE BO"" " o

LOs ijo ...... "'h 'AUtEN ~\ 
n. ij,t.ll tb ot. ~lllUt\l(,UI N01' 
Ol LCI~ .w. 'NaRa.Do l ,o ?LU"l~;'DU 
~U I E"TOOO U U\l ~OMI\oMO 

C,\I<"II,I.I./-I 'ClI. l4 "I.to1o\lD6. o U 
I 
c..t RT\ 

foWy "Ll~05 o OV.HIIITO:', 

(ON. LO\ C.""HLO) ,"U:UO\ 

'f LO~ 1I, "'01U TOI.C.I I:)O\ 

USlo~ " ... Non LhITO".t\ 

'1 s, ~I. tUE"'O n[t.¡t.N (.10\\'0 

P.UU. q\'t I.ltU~N LN U,u .. ~ 
l.u'tQ<lt UN. POlo u,ic.~oLTu_ 

ll.) H~O""~ ( 0"1 \lVITI.\ 

V ~OM"U,C~ V .. toN.ma\; 

T()~O t.~fO t\ ''-l#O,OlO\O 
VU..t.NT.t.OOl, . D \\Iu.:n~O, 
, ,- to QUlLO~~ i ¡'O" (l U ..... H. 

I.U" NO Tt lCI Iotl l)iU.O, 

U ~l V.t. '-'\l VOW( N.OlI l ( 

lo \Oot t.1iClt.b. 

!IoON lO$ u.L.."lt)IlU ~Eva u1D 

No 'O'O.TO ~ ~IJHtIM 
O;Ul .... ' .. n .lf."'''' UI ..... o l.Itj\llolt;ro 
ylt. lUi 41.4 .... : I.UOtO, • 

9UE1 (1olI.li!.NOII.L~ UH.,IA vj\TO, 

'1 Pe," Uo ,-,\o,U>,v,o llu .. 

L~ ~'''TIÍÍ>I V 'O~"ltlTO_ ' 
'EH ~t. \fU No ....-.~OI • .u 
,~ut. ~To'l'~ W-V\llo\¡hjo 
Ef'II ~.ol",iti-ON~ .... "y ~\ 
oa t"lMl1I, U "I ~~'iro. 

Si QviUU vi,·, ,, (J)¡¡ ..... ;"c. 
l O ~l.tM (Qto ~"fIo ~oi~64 
C/U! UU A t.~"IIJ..a., ",i je.: 

4:r1.l. ~ N.l>kkSNO .. t VIto 

II SOMbt.lttift, flIoloiOo 
",.¡ ~ (.Iolll .............. ·It.""~ 
10.1:' u'cn:l~ ........... u..o, ' 
H., IU.)'t~~o~ .. toKI'~ 
o I.GN. I.A~ '''1M (.1,.0 ..... (.\011"0 ... 

No'lUWl~~~~ila 

101.\ U ..... OUl lU,oI,o\, ' 
lel. Tt SY~NlS ( ti/ \jjHtI1OS 
NI \OIlJLI.Hn ... o (0 <\1;110. 

~.Htr~,'I'''~ !«I&I.II 

\lt(.O~ ~N.f(~1 
t\ UoNTI"!III.O* III.~ • 

QUt >l..l 'Kl(lió I.!/t (C+oI~IiTlo 
V'U ~1li .. M. W~'M~r. 

bONJt st IUolUII. "'Ú~c. 
~QVI f~ ' kIIl(~r.c ~l ll,lIlI> 
M.t ltl.lot, ~U 6WJJ\fl 
\)tTVf;Ol\ute~~ I 

'1 ht 'f\I""UIt,INO (npi,c 
N .. tt~ IU,IM..\ . .r.l • 

Ni. Ul 'itlN,T1 (JI'll( ' 
N '\~ "t~~u l#,A\()iu s 

l { PU:c¡..iT,o ti. OI LlL T. I 

,~ITh\ tle h~. 
~QIJl lolt~~R ! Pll~ !)1M': 
'"~ ~\ Q~ \..UIO,t. .. rO ft ;u~ 
~Ht4J~oU il.llOtú. 
DwD~ \oIO~ \O~A.:.t.Prll 
El ;Y.t,,,OQ toq~IU r: 
f;:J.'~Q> ~ .... i .. ,,~.) 
I\.tOl\(.~44'1 .. .. t;~';'.l 
i.(llllv b;O¡ q :"¡'¡lf,IJmlt 
rlt t ( i '\ltJ,o;l. l\.\"f S 

'1"." ~ D;,,~\ T~II.:~" 
~ I ~ ~~U IH. 1:H... ' 

\; .. e l. o\ l V, 

\t...t\ 'U'lU.U \Il ';(IjC. 

~,lt lU>(,~ 1 "lrat.lfl , ' 
t,¡~ MI ,.t~¡¡!JI:\" t~ .. )i,). 
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De la consumación de la independencia a los primeros intentos de organización de la Nación 

 

TESTIMONIOS Y TEXTOS 
 

 
A. ITURBIDE 

 
 “Siempre fui feliz en la guerra…la victoria fue compañera inseparable de las tropas que 

mandé. No perdí una acción, batí a cuantos enemigos se me presentaron o encontré, 

muchas veces con fuerzas inferiores de uno a diez” 38

En el Bajío, cuyo mando se le encomendó [a Iturbide], desplegó habilidad y talentos 
militares, pero a la vez una rapacidad y unas crueldades que no han podido disimular 
sus más ardientes partidarios…Cuidando de no recargar los negros colores con que 
se puede caracterizar a Iturbide, sin recordar los hechos horribles de Morelia, ni los 
bandos entre los cuales alguno mandaba quintar a una población, incluyendo mujeres 
y niños, la muerte de Albino García aprehendido por él y confiado a García Conde para que 
lo ejecutara, hizo odioso a Iturbide, porque Albino era un insurgente terrible y muy querido 
en el Bajío 

 

 

B.  GUILLERMO PRIETO 
 

39

No eran pocos quienes lo llamaban “Inmortal Libertador”, “Héroe invictísimo”, 
“Padre de la Patria”, “Nuevo Moisés”, “Gran Varón de Dios”, “Héroe inimitable”, 
Washington de este suelo” y otros elogios no menos sonoros y estimulantes para su 
ego. Iturbide se asumió como el único representante de la nación, vale decir, en su 
encarnación.

 
 

 
C) TEXTO DE ALFREDO ÁVILA 
 

40

                                                 
38 Enrique Krauze. Siglo de caudillos. Biografía política de México (1810-1910). México, Tusquets Editores, 1994. 
(Colec. Andanzas. Biografía. 207), p. 98. 
39 Guillermo Prieto. Lecciones de historia patria. Presentación Boris Rosen Jélomer, Pról. Ernesto de la Torre Villar, 
México, CONACULTA, 1999 (Obras Completas XXVIII), p. 324. 
40 Alfredo Ávila. Para la libertad. Los republicanos en tiempos del imperio 1821-1823. México, UNAM, IIH, 
2004 (Serie Historia Moderna y Contemporánea / 41), p. 75-76. 
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D. Guillermo Prieto 
 

El 21 de julio de 1822 Iturbide fue coronado en la Catedral de la Ciudad de 

México como Agustín I, Emperador. 

 
Pío Marcha...en medio de la embriaguez y de un asqueroso motín de cuartel, 
proclamó emperador a Iturbide…el populacho lo secunda, los repiques y las dianas 
difunden el movimiento tumultuoso, y la chusma escandalosa, se dirigió al frente de 
la casa de Iturbide gritando: ¡Viva Agustín I! 
Iturbide no quería desairar la tan espontánea manifestación del voto del ejército y del 
pueblo, pero aparentaban resistir, mientras que ocultamente atizaba con sus manejos 
el movimiento.  
El emperador volvió a su casa, tirando de su carruaje al pueblo, en medio de un 
entusiasmo que se parecía al delirio. 
La corona se declaró hereditaria: la nobleza de abarrote, que era la sola existente en 
México, desempolvó sus pergaminos y conservó la ridícula farsa aristocrática, 
haciendo caricaturas con las imitaciones de Europa. 41

los partidos continuaban en sus maquinaciones: disimularon por poco tiempo, y 
volvió a ser la conducta del congreso el escándalo del pueblo. Tuve denuncias 
repetidas de juntas clandestinas habidas por varios diputados para tomar planes que 
tenían por objeto trastornar el gobierno (jurado por toda la nación cuyo acto religioso 
se verificó en varias provincias con sólo la noticia de alguna carta particular sin 
esperara avisos oficiales). Bien penetrados estaban las facciones de que chocaban 
con la voluntad general, y creyeron necesario propagar que yo me quería en monarca 
absoluto para tener algún pretexto de seducción. 

 
 

 

E. Iturbide 
 

El monarca escribió posteriormente, cuando estaba desterrado en Liorna que con 

su subida al trono, parecía que habían calmado las disensiones, pero el fuego quedó 

encubierto y,  

 

42

                                                 
41 Ibidem, p. 335-336. 
42 Iturbide. Memoria de Liorna en Alfredo Ávila, op. cit. p. 113. 
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F. Guillermo Prieto 
 
Derrocamiento de Iturbide 

 

Iturbide, lejos de consagrarse  a conjurar tempestad tan deshecha, vivía en Tacubaya 
con regio esplendor, acicalaba con esmero su persona, se halagaba de que sus 
aduladores le elogiasen su porte y vestidos, y creía que dominaba el mundo porque 
algunos léperos le vitoreaban al atravesar las calles de la capital. 43

Tras ser discutida la abdicación de Iturbide, la comisión encargada anunció su 

veredicto: se tendría como nula la coronación, como obra de la violencia y de la fuerza, 

y de derecho nula, se declaraban ilegales todos los actos hechos durante ese periodo, 

incluida la abdicación que ni siquiera debería discutirse. También se le reconocían sus 

obras por la libertad de la patria, por lo cual lo exiliaban, pero le darían el tratamiento de 

excelencia y una pensión de veinticinco mil pesos anuales, de por vida “...Fue entonces 

cuando saltó de su curul el padre Mier, quien se opuso a estas concesiones a un 

hombre que si bien hizo la independencia “nos robó la libertad” y, por lo tanto, no 

merecía sino el patíbulo” 

 
 

 
G. Iturbide 
 

44

Después de tres meses de travesía, Iturbide llegó a Liorna, donde escribe sus 

Memorias, y hacia fines de año se entera de una posible invasión a México, por parte 

de la Santa Alianza, en apoyo de España, y aunque el presidente norteamericano 

James Monroe promulgaba su doctrina e Inglaterra amenazaría militarmente contra la 

acción bélica, Iturbide lo veía cono algo inminente. Después de estar un tiempo en 

Inglaterra, recibir cartas que pedían su regreso, y posiblemente convencido de la 

anarquía interna del país y con la idea de notificar acerca de invasión extranjera, 

decidió embarcarse a México con parte de su familia, llegando al puerto de Soto la 

Marina en julio de 1824.  

 Finalmente el día 11 de mayo de1823 Iturbide partió de 

Veracruz al exilio, dirigiéndose a Liorna, Italia. 

 

                                                 
43 Guillermo Prieto, op. cit. p. 338 
44 Alfredo Ávila, op. cit., p. 273 
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Ignoraba que el Congreso había decretado  el 7 de mayo, declararlo traidor y fuera de 

la ley, siempre que se presentara en el territorio bajo cualquier título. Por ello es 

aprehendido por uno de sus antiguos lugartenientes, y el Congreso local del estado de 

Tamaulipas, actuando como poder judicial y militar, decide fusilarlo el 19 de julio. 

 

Frente al pelotón alzó la voz: “Muero con honor, no como traidor, no quedará a mis 
hijos y su posteridad esa mancha; no soy traidor, no…no digo esto lleno de vanidad 
porque estoy muy distante de tenerla”. Se había excusado de nuevo, frente a los 
soldados, frente a sí mismo, ¿de qué? No es aventurado conjeturarlo: de la sangre 
derramada en tiempos de la insurgencia. Esa culpa pesó más en su derrota histórica 
que la oposición de todos sus enemigos. Ni siquiera frente al pelotón estuvo seguro 
de expiarla” 45

Iturbide fue benévolo con sus amigos, pero no fué magnánimo con sus adversarios; 
fué valiente y apto para la guerra, mas no tuvo serenidad ni vigor para contrarrestar 
el embate de las pasiones políticas. Todas estas faltas hubieron de acarrearle 
enemistades tanto más implacables cuanta era la animosidad despertada por los 
recuerdos, frescos todavía, de los desastres y de la sangre pródigamente derramada 
por el temible caudillo, que con tales antecedentes no dejaba esperar de su 
dominación más que arbitrariedad y despotismo. Así juzgado, en verdad, ese gran 
personaje, no puede estimársele más que como hombre de pasiones vulgares, y 
víctima desgraciada de sus inclinaciones, de su imprudencia y de sus numerosos 
extravíos. Esto no obstante, el hecho de haber consumado la independencia es 
indestructible, y el nombre del que la realizó bajo los más felices auspicios, no 
merece quedar en la historia como el de un criminal, sino como el de una persona 
ilustre que hizo bien á su patria y á quien sus conciudadanos deben un recuerdo 
constante de justa gratitud. 

 
 

 
H. Juan de Dios Arias 
 

46

                                                 
45 Enrique Krauze, op. cit, p. 114. 
46Juan de Dios Arias. “México Independiente” en México a través de los siglos. Direc Vicente Riva Palacio, México, 
Cumbre, 1987. t. XI, capítulo IX, p. 111.  
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Grupos sociales del siglo XIX:  
participación y modos de ser dentro de la idea de Nación 

 (federalistas, centralistas y conservadores) 
 
 

TEXTOS Y TESTIMONIOS 
 

 

LOS LÉPEROS Y SUS BARRIOS 

Se extendían al norte, las garitas de Santiago y Peralvillo; al oriente, San Lázaro; al sur, San 

Antonio Abad y la Piedad y al poniente, Belén y San Cosme. Las garitas permanecían cerradas 

por la noche, se daba el toque de queda y nadie salía ni entraba hasta al día siguiente.47

Estos lugares representaban las capas más empobrecidas , existía una carencia  de los  

servicios  públicos  más  indispensables,  pero  a  pesar  de estos problemas la gente de provincia 

seguía llegando a la capital pues para ellos representaba un refugio, una liberación de las 

condiciones miserables. Preferían vivir libres a trabajar bajo el látigo de los capataces de las 

haciendas y minas, por lo que la imagen del lépero estuvo vinculada al vicio, a la vagancia, 

vulgaridad y delincuencia, pero en su perspectiva estaría siempre ligado a la idea de libertad.

 

48

Los sectores populares tomaban las calles, y los sitios públicos, en ellos manifestaban su 

cotidianidad, su identidad, modo de ser y de expresarse; vertían su particular concepción de la 

vida en aquellos rincones y recovecos de la ciudad que les eran permitidos o que invadían. El 

altar a la virgen albergaba su religiosidad. Las pulquerías, las ferias, las plazas, los mercados, las 

esquinas y los barrios eran lugares en que se reunían para comentar los acontecimientos 

cotidianos, escuchar música, comer fritangas, beber pulque o agua de horchata. Ahí se 

desenvolvían ritos y encuentros, los sujetos creaban así una identidad territorial. 

 

 

Su escenario y vida cotidiana. 

49

                                                 
 
48 Ibidem ., p. 124-125 
49 Ibidem., p. 112 

  

Sus diversiones consistían en pasear en jardines, asistir a pulquerías, circos, corridas de 
toros, espectáculos de títeres, música, cantos y bailes; apostar en las peleas de gallos y juegos de 
azar . Su carácter era alegre pero a la vez violento y desvergonzado, sobre esto Guillermo Prieto 
nos relata: 
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El lépero es como cancanesco, que consiste en la intención 
picaresca, en el movimiento lascivo, en el gesto intencional o 
desvergonzado; es ladino el lépero y se adapta a la manera de la 
gente abatida, cuanto más, mal intencionado y rencoroso se 
muestre, más sumiso, propende a la incredulidad y a la mofa de lo 
religioso.50

había paredes descacaradas. Un Santo con una lamparilla ardiendo, 
el brasero a la puerta, la cama escondida, estampas de colores 
chillantes representando escenas de Atalas y Guillermo Tell; 
soldados recortados a tijera, pegados a la pared con encrudo, 
alternando con avisos de toros; sillería de tule y mesilla de palo 
blanco con manchas de grasa, tinta y cicatrices de corta pluma, con 
jarrones ahumados y botellas...

 

 

 

Las vecindades:  
 
Eran viejas edificaciones ubicadas en el centro de la ciudad, el modelo típico consistía en un patio 
central alargado con habitaciones en ambos lados. Guillermo Prieto nos describe el interior de las 
habitaciones:                   

 

51

                                                 
50 Loc. cit. 
51 Guillermo Prieto, op.cit., p. 128 
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EL SAQUEO DEL MERCADO DEL PARIÁN. 
 

Se afirmaba que era un inmueble sin ninguna belleza artística, sin orden, representaba un 
conjunto mezquino y le restaba belleza a la capital. Guillermo Prieto nos menciona que a 
principios del siglo XIX era un edificio importante en la vida cotidiana de los mexicanos de 
aquella época.  

De día asistía la concurrencia a comprar objetos finos; de noche variaba la decoración, las 
puertas de los cajones se cerraban y en sus quicios tomaban asiento caballeros, señoritas y 
señoras a ver pasar a la gente. La acera del frente era empleada como paseo de personas de baja 
ralea, como las prostitutas. Los solterones realizaban allí tertulias, la gente decente en la parte sur 
llevaba a cabo comilonas y todo esto ocurría en un cuadro nocturno mal alumbrado con farolitos 
de aceite.52

Sobre este emporio, sobre este templo del buen gusto, cayó la 
avalancha de las furias del saqueo para entronizar una invasión 
salvaje de robos e iniquidades Se rompían puertas, se regaban 
joyas y encajes por los suelos, se desbarataban cajas por tesoros, 
se herían, se asfixiaban por arrebatarse lo que cogían, y ni el 
delirio, ni el incendio, ni el terremoto, puede dar idea de aquella 
invasión vergüenza y opropio eterno de sus autores.

 Por lo que no sólo fue un edificio importante en el aspecto económico sino también 
en la vida social. 

 

El motín del 4 de diciembre de 1828. 
 

El 4 de diciembre Lorenzo de Zavala y José María Lobato con la finalidad de atraerse a las filas 
de su partido a los léperos de la ciudad de México, les ofrecieron el saqueo del mercado del 
Parián. Dicho mercado, como ya mencionamos, era mal visto por las clases bajas porque allí 
tuvieron su centro de influencia los españoles, después de la Independencia, gran parte de los 
comerciantes eran mexicanos, pero a los ojos del pueblo aquel edificio era un recuerdo vivo de 
los males antiguos. Quien nos podría narrar con exactitud qué fue lo que ocurrió ese día es 
Guillermo Prieto cuyo padre era uno de los locatarios:4 

 

53

Durante varias horas de pillaje y saqueo fueron destruidas las tiendas y los almacenes, se 
consideró que se robaron artículos por valor de dos millones de pesos y más de mil personas 
quedaron reducidas a la indigencia. Pero es importante destacar que los léperos sólo destrozaron 
propiedades, el ataque a las personas más bien se debieron a venganzas personales por parte de 
los líderes o personas ajenas a las masas. El marqués de Vivanco fue asesinado por el 
pretendiente de su hija que le negó su mano, Juan Raz y Guzman, el juez responsable de la 
confiscación de los bienes de Zavala, fue atacado y herido, mientras que este líder y sus hombres 

 

 

                                                 
52 Guillermo Prieto, op.cit., p. 235-236. 
53 Guillermo Prieto, op.cit., p. 18 
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registraban su casa, incluso el mismo Zavala mandó fusilar al teniente coronel Manuel González 
y el coronel Cristóbal Gil, no obstante que  ya le habían entregado el punto de San Francisco.54

Para Lucas Alamán los principales culpables de esta anarquía fueron Zavala y Lobato, 
pues consideraba que ellos ofrecieron al pueblo el saqueo del Parián e incluso estos personajes  
cometieron actos criminales.

 

55

A la noticia que llegó a la Acordada de que el pueblo y parte de 
la tropa, se habían entregado al saqueo tomé provisiones 
estuvieran a mi alcance para evitar o al menos disminuir esta 
nueva calamidad pública. Envié artillería y tropa más 
disciplinada para contener los desórdenes. Pero más de cinco mil 
hombres de los barrios y de la tropa misma era un torrente 
imposible de contener.

 Pero Zavala se defendía afirmando que trató de impedir los 
destrozos pero era tal la muchedumbre que no lo pudo evitar: 

 

56

 “formaron en las calles de la opulenta Tenoxtitlan el basto teatro 
donde se habrá de representar el gran funeral a la Constitución 
mexicana; y sepultar los derechos para que nos habíamos unido 
bajo la protección del gran pacto de ochocientos veinte y 
cuatro”

 

 

Periódicos como El Sol y El Toro. Diálogos entre un cohetero y un tamborilero criticaron 
duramente este motín, pues les parecía que se había abierto paso a la demagogia y la quiebra del 
orden público por parte del partido popular de los yorkinos. El primero que dejó de circular el 1 
de diciembre de 1828, decía haber empezado sus trabajos en julio de 1829 debido a que esperó 
que la situación política retornara a la calma. Afirmaba que el levantamiento de la Acordada y el 
saqueo del Parián daban muerte a la Constitución: 

 

57

                                                 
54 Michael Costelos, op.cit., p. 207 
55 Lucas Alamán, Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia 
en el año de 1808 hasta la presente época, México, FCE, 1985, p. 842-843. 
56 Lorenzo de Zavala, Obras. El historiador y el representante popular. Ensayo crítico de las revoluciones 
de México desde 1808 hasta 1830, México, ed. Porrúa, 1969, p. 397-398. 
57 El Sol, 1 de julio de 1829 
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Para el semanario picaresco El Toro era una vergüenza que fuera nombrado Zavala,  
Ministro de Hacienda después de sus fechorías: 

 

¿quién es este? pregunté a la empinada ¿No conoces? Me 
respondió, ¿á Marianita Zavala Lorenza, la trompas? ¿pues no 
está de ministro? le repliqué. Si, me contestó, pero sale á dirigir 
la campaña contra los españoles, así como dirigió la acción de la 
Acordada contra el gobierno y las leyes, el saqueo del Parián, la 
fusilada de González y el asalto á la casa del ministro Guzman, 
el cuatro de diciembre de 1828  ¿pues qué también sabe de 
militar? Le volví a preguntar. Lo mismo que hacienda.58

                                                 
58 El Toro, Diálogos entre un cohetero y un tamborilero, 18 de julio de 1829. 
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