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RESUMEN 

 

La enseñanza de la historia habrá de tener resultados más satisfactorios con base en una 

constante mejora de la práctica educativa que se origina cotidianamente en las aulas, 

orientada hacia la búsqueda de recursos que propicien al estudiante aprendizajes cognitivos 

y trascendentes para su vida.  

En este sentido, el presente trabajo propone una alternativa didáctica que suscite el 

desarrollo de habilidades de aprendizaje en los estudiantes de bachillerato del Colegio de 

Ciencias y Humanidades de la UNAM, con base en el uso de tecnologías; específicamente 

en el manejo pedagógico de los blogs. Con lo cual, es posible fomentar un mayor interés 

por la asignatura, así como motivar a los jóvenes hacia la investigación, comprendiendo 

conceptos, conocimientos y categorías propias de la historia, como; las nociones de tiempo-

espacio,  la empatía histórica y la multicausalidad. 

Para ello, se plantea el estudio de las culturas del Altiplano: Tlatilco, Teotihuacan y 

Mexicas, mediante el manejo de blogs, al ser una herramienta tecnológica que posibilita el 

trabajo en el aula virtual, donde docente y estudiantes, comparten, discuten, negocian  y 

contribuyen en la reconstrucción de los códigos y contenidos curriculares en su sentido más 

amplio. Estimulando en los educandos, habilidades propicias para alcanzar un 

conocimiento verificable a través de sus escritos, el intercambio de ideas, el trabajo 

colaborativo, así como los aprendizajes y aportes que realiza, generando espacios 

educativos acordes a nuestro presente. 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

 

The teaching of history should have more satisfactory outcomes based on a constant 

improvement in educational practice that originates on a daily basis in the classroom, 

oriented towards the search for resources that promote student learning cognitive and 

transcendent for his life. 

In this sense, this paper proposes an alternative didactics which raises the 

development of learning skills in students of Bachelor's degree from the College of 

Sciences and Humanities of the UNAM, based on the use of technologies; mainly on 

teaching management of blogs. Whereupon, it is possible to encourage a greater interest in 

the subject, as well as motivate young people to research, understanding concepts, 

knowledge and own history categories, for instance; the notions of space-time, historical 

empathy and the causality. 

Therefore, the main purpose is to arise the study of the cultures of the Highlands: 

Tlatilco, Teotihuacan and Mexicas, through blogs, they are technological tools that make it 

possible to work in the virtual classroom, where teachers and students share, discuss, 

negotiate and contribute in the reconstruction of codes and curriculum in its broadest sense. 

The final intention is to stimulate in the learners skills which are guided to achieve a 

verifiable knowledge through their writings; the exchange of ideas, collaborative work, as 

well as learning and contributions which generates spaces according to our present 

educational. 

 

 



 
 

 

DEDICATORIAS 

 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Por brindarme un 

espacio de superación profesional y personal. 

 

AL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. PLANTEL NAUCALPAN. Por 

ser promotor de aprendizajes efectivos para estudiantes y docentes. 

 

A MIS PADRES MIGUEL MUÑOZ GUTIÉRREZ Y CARMEN RAMÍREZ QUIROZ. 

Por motivarme a ser mejor  día a día a través de su ejemplo. 

 

A MIS HERMANOS MIGUEL A. MUÑOZ RAMÍREZ, RICARDO MUÑOZ 

RAMÍREZ, BRENDA MUÑOZ RAMÍREZ, y a mi cuñado ISMAEL NOLASCO. Por su 

apoyo incondicional en cada momento de mi vida. 

 

A MI NOVIO J. IVÁN DÍAZ MOYA por su paciencia y amor, así como ser partícipe de 

mis retos y perspectivas de vida. Y a su FAMILIA por su confianza y cordialidad. 

 

A LOS PROFESORES RAÚL FIDEL ROCHA, JAVIER RAFAEL GARCÍA, AURORA 

FLORES, LORENZA ELENA DÍAZ Y MAURICIO PILATOWSKY. Por sus enseñanzas 

que posibilitaron mejorar mi práctica docente cotidiana.  

 

A MI COMPAÑERO Y AMIGO CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA. Por sus 

virtudes y modo de ser que me llevó a la culminación  de este trabajo. En un acontecer 

cotidiano de experiencias, aprendizajes y enseñanzas mediante un trabajo colaborativo 

inspirado a través de la motivación y amistad.   

 

 

 



1 
 

Í N D I C E 
 

 
 

                                                                                                                                                 
PAG. 

 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………… 

 
  3 

 
 
CAPÍTULO 1. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
 

 

 
1.1. La enseñanza de la Historia en el CCH…………………………………………. 

 
  9 

 
1.2. La Historia desde el modelo educativo institucional…………………………… 

 
25 

 
1.3. Orientación y sentido de la enseñanza de la Historia……………………………. 

 
38 

 
       1.3.1. ¿Por qué y para qué enseñar Historia?……………………......................... 
 
       1.3.2. ¿Para qué enseñar Historia?......................................................................... 

 
41 
 
43 

  

1.4. Alcances y potencialidades de la Historia en la actualidad……………………… 44 
 

CAPÍTULO 2. POR UNA DIDÁCTICA DE INTERVENCIÓN MEDIANTE 

EL USO  DE TECNOLOGÍAS DESDE LA COGNICIÓN SITUADA 

 

 

2.1. La cognición situada y el aprendizaje significativo……………………………... 

 

47 

2.2. La promoción de habilidades en la enseñanza de la historia……………………. 63 

2.3. Tecnologías en el aula…………………………………………………………… 

 

72 
 

2.4. Los weblog en la educación………….………………………………………….. 74 
 
        2.4.1. El blog como recurso didáctico…………………………………………. 

 
76 

 
2.5. Ventajas educativas del blog en la enseñanza de la Historia…………………… 

 
80 
 



2 
 

CAPÍTULO 3. PROPUESTA METODOLÓGICA DESDE LA COGNICIÓN 

SITUADA PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA MESOAMERICANA 

 

 

3.1. Intervención didáctica……………………………………………………………   85 
 

3.2. Diseño de estrategia con base en el programa del CCH…………………………   87 

3.3. Propuesta curricular para el estudio de la unidad 2 del programa de estudio de  

       Historia de México I del CCH, denominado México Prehispánico  

       2500 a.C. a 1521…………………………………………………………………. 

 
 
 
  95 

3.4. Programación y planeación de las sesiones didácticas………………………….. 120 

3.5. Las sesiones didácticas en el CCH………………………………………………. 122 
 

3.6. Informe y análisis crítico de resultados………………………………………….. 136 
 

CONSIDERACIONES FINALES. ………………………………………………... 
 
151 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL……………………………………………………… 
 
159 

 
BIBLIOGRAFIA METODOLÓGICA……………………………………………. 

 
167 

 
ANEXOS…………………………………………………………………………….. 

 
169 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I N T R O D U C C I Ó N 

 

Mejorar y proponer ideas acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la historia es uno de 

los aspectos que deben interesar más a quienes se encargan de llevarla a la práctica día a 

día. Primeramente porque es una disciplina que permite a los jóvenes adquirir una 

metodología de investigación que implica poner en práctica una serie de habilidades como 

son: la observación, la reflexión, la interpretación, el trabajo colaborativo y la expresión de 

sus ideas por medio de diversas opciones de comunicación y que vistos en conjunto son 

elementos necesarios para su vida futura. Por otro lado, coadyuva a conocer procesos 

históricos, tanto del entorno que le rodea, como aquellos que están distantes en un tiempo-

espacio. Esto es, comprender los hechos históricos  a la luz de su presente. 

Tales planteamientos pueden lograrse a través de una constante mejora de la 

práctica educativa que se genera cotidianamente en las aulas, y orientada fundamentalmente 

a la búsqueda de recursos y/o herramientas que propicien al estudiante aprendizajes 

cognitivos y trascendentes para su vida. Esto implica que para despertar el interés por el 

pasado desde el presente de los jóvenes, deben construirse de manera colaborativa entre 

educadores y educandos, estrategias didácticas que posibiliten un conocimiento. 

En este sentido el presente trabajo propone una alternativa didáctica que promueva 

el desarrollo de habilidades de aprendizaje en los estudiantes de bachillerato, 

específicamente del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, para que exista un 

mayor interés para el estudio de la asignatura de Historia de México y motive la 

investigación, como la concientización del devenir histórico, comprendiendo los siguientes 

elementos: conceptos, categorías históricas, las nociones de tiempo-espacio, la 
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multicausalidad, mecanismos de empatía, entre otros, y que son fundamentales para el 

conocimiento de la materia y muy especialmente para el bachillerato universitario. 

El que los jóvenes sean partícipes del conocimiento y logren expresar sus puntos de 

vista, posibilita un desarrollo del pensamiento crítico fundamental para la comprensión 

histórica. Por lo tanto, a través de la asignatura de Historia se buscará que los jóvenes se 

ubiquen como sujetos históricos, y por lo tanto sean conscientes y asuman una postura ante 

la realidad que les rodea y desarrollen así una personalidad autónoma. 

Por eso este trabajo de tesis para la obtención de la maestría en Docencia y 

Educación Media Superior (MADEMS-HISTORIA) titulado: Empleo de las tecnologías 

para la enseñanza de la historia mesoamericana en el Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH). Propuesta para la promoción de habilidades y aprendizajes desde la cognición 

situada; buscará promover el desarrollo de habilidades cognitivas y aprendizajes 

significativos en los estudiantes, a partir del uso de tecnologías para la comprensión de la 

Historia Mesoamericana. A través de estas herramientas se logrará la adquisición de 

habilidades cognitivas propicias para los estudiantes, el fortalecimiento de los planes y 

programas de Historia en el CCH, la innovación en la práctica educativa que se encuentra 

en mutua correlación con las innovaciones que promueve el Colegio. 

La propuesta del presente proyecto de tesis es trabajar con la historia 

mesoamericana porque es uno de los temas  que, desde la propia experiencia, es visto de 

manera muy general y conductual, es decir, los diversos contenidos de esta materia son 

presentados como un pasado común a México, pero sin lograr su correlación con el 

presente al ser estudiado de manera monográfica, prevaleciendo en su enseñanza la 

acumulación de datos. Los estudiantes repasan los contenidos pero no les son significativos 
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son ajenos a su contexto, y la propuesta que se plantea en este trabajo para generar 

aprendizajes significativos es adecuar los contenidos a su entorno, vivencias y modos de 

ser, para que educando logre identificar las características de un pasado que aún pervive en 

su presente.  

En ese sentido, y retomando lo anterior, se plantea para una mejor comprensión de 

la unidad dos del programa; el conocimiento de las culturas del Altiplano: Tlatilco, 

Teotihuacan y Mexica, a través de blogs pedagógicos. Buscando que a través de las 

sesiones didácticas, los estudiantes logren adquirir una serie de habilidades y aprendizajes 

que responderán a los fines educativos planteados por el CCH, a partir de la elección de 

contenidos significativos y una adecuada estrategia didáctica. 

En dicho proceso se promoverá la participación docente junto con el de los jóvenes 

para lograr una realimentación de conocimientos que permita una mejor asimilación de 

contenidos.  

Por su parte, los blogs, como herramienta tecnológica, posibilitarán que el aula 

virtual, se caracterice por ser un espacio educativo donde docente y estudiantes, negociarán, 

discutirán, compartirán, y contribuirán en la reconstrucción de los códigos y contenidos 

curriculares en su sentido más amplio, estimulando en los jóvenes habilidades propicias 

para alcanzar un conocimiento, por ejemplo: escribir, intercambiar  ideas, trabajar en 

equipo, diseñar propuestas de aprendizaje. Valorando el docente las aportaciones que 

realice cada uno de los estudiantes, tanto individual como colectivamente.  

Tal apropiación de saberes por parte de los educandos, será una actividad 

esencialmente creativa, innovadora y original que permitirá, tarde o temprano, ampliar el 

uso de las tecnologías con un sentido pedagógico con base en una situación interactuada. 

http://www.eduteka.org/Weblogs1.php
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 El presente trabajo, está estructurado para lograr que los estudiantes adquieran 

habilidades y conocimientos para el estudio de la historia, a partir de la cognición situada, a 

través de la interacción de la actividad o práctica de aprendizaje, en el contexto inmediato, 

enfrentando situaciones reales y tomando en cuenta la cultura a la que pertenece, 

favoreciendo la labor social. Logrando aprendizajes acordes al modelo educativo del CCH 

por medio de las tecnologías. 

Para el logro de este fin la tesis se ha dividió en tres capítulos: el primero “La 

enseñanza de la historia desde la perspectiva del Colegio de Ciencias y Humanidades” 

presenta una explicación acerca de la didáctica actual de la enseñanza de la historia en lo 

didáctico, ubicando el rol de docentes y alumnos,  retomando sus experiencias y situaciones 

que caracterizan a la asignatura, con base en los planteamientos propuestas por la 

institución y la indagación propia de éstos aspectos. Así, se logrará precisar la pertinencia y 

eficacia de la asignatura de Historia de México, con relación a lo estipulado en el plan y 

programas de bachillerato y las alternativas pedagógicas actuales, delimitando cada uno de 

los aspectos que caracterizan la práctica educativa de la materia, y planteando situaciones 

que puedan generar mayores aprendizajes. 

Así mismo se abordará la situación acerca de la enseñanza de la historia, 

delimitando las debilidades del programa, percibidas con base en el programa diseñado por 

la Institución, enfocando los retos y perspectivas que habrán de plantearse y resolverse para 

su mejoramiento. 

A partir de este panorama, en el capítulo dos: “Por una didáctica de intervención 

mediante el uso de tecnologías desde la cognición situada” Se explicarán las posibilidades 

que ofrece un aprendizaje trascendente a través de estrategias didácticas que promueven la 

cognición situada, por medio del uso de las TICS, específicamente de blogs pedagógicos. 
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Para ello se retomarán fundamentalmente las propuestas teóricas cognoscitivas de Vigotsky 

y Ausubel, así como las propuestas planteadas desde la disciplina histórica como, la 

promoción del análisis crítico y el manejo de categorías propias de la materia como: tiempo 

y espacio histórico, simultaneidad, microhistoria, así como el uso de la imagen como 

documento histórico. 

Finalmente se concluirá este apartado con una explicación acerca de las tecnologías 

que permiten mejores aprendizajes, y en específico las ventajas educativas del blog en la 

enseñanza de la historia.  

En el tercer capítulo “Propuesta metodológica desde la cognición situada para la 

enseñanza de la historia mesoamericana”, se delimita una propuesta general para el 

programa de Historia de México I, del CCH, específicamente en la Unidad Dos, a partir de 

lo cual se construyó una propuesta de intervención didáctica. Diseñada con base en la 

aplicación de la cognición situada y un trabajo colaborativo por medio de una serie de 

cuatro blogs denominados: “Construye tu historia”, que integran los contenidos: “Culturas 

del Altiplano”  correspondientes  a la Historia Mesoamericana.  

 A través de un trabajo colaborativo, con plena participación de los sujetos en la 

construcción de conocimientos, se fue implementado, adecuando, y valorando, pero sobre 

todo reconociendo su potencial como una eficaz herramienta didáctica para el aprendizaje a 

nivel bachillerato. Con este blog se logró diseñar una alternativa didáctica que permitiera 

hacer una reconstrucción de los hechos históricos de Mesoamérica,  impulsando un trabajo 

creativo, dinámico e interrelacionado, por medio del análisis crítico y el manejo de 

categorías propias de la disciplina. De esta manera se aporta significativamente en la 

educación actual del bachillerato universitario. 
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Esta valiosa herramienta de conocimiento, requiere de una adecuación constante, 

acorde a las necesidades de un mundo dinámico y en transformación, caracterizado por el 

uso de las tecnologías, propicias para ofrecer a los estudiantes las habilidades 

fundamentales para su desarrollo en el mundo globalizado en el cual viven. 

Los educandos requieren hoy día, contrario al conocimiento memorístico, 

instrumentos apropiados para seleccionar, procesar, y aplicar el conocimiento adquirido con 

el fin de hacer frente a los esquemas cambiantes de empleo, tiempo libre y familia, y que 

son los elementos que le dan sentido al modelo educativo de competencias. 

Si como docentes no desarrollamos este trabajo, dentro de las aulas, el estudiante 

estará más alejado de la modernización e internacionalización, de la rapidez de los 

progresos científicos y tecnológicos, y en particular de las tecnologías de la información y 

la comunicación aplicables en el proceso de  enseñanza y aprendizaje. 

Si no existe en nuestro país un adecuado 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. 

La promoción de habilidades cognitivas en los estudiantes, a partir del estudio, 

análisis y construcción de alternativas didácticas, será fundamental para la innovación de la 

educación. Proceso dentro del cual es esencial nuestra labor docente, que implica 

actualización y generación de recursos que lleven a los jóvenes a la reflexión y el análisis, 

para que puedan reconocerse como sujetos históricos, dentro de un mundo cada vez más 

dinámico y cambiante.  
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CAPÍTULO 1. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

 

 

No se concurre a las escuelas para aprender todo 
 lo aprendible, sino muy singularmente,  

para aprender a estudiar y para aprender a enseñar 
 

José de Luz y Caballero (Pedagogo Cubano) 
 

En Universidad Pedagógica Nacional (1996), p. 107. 
 

 

1.1. La enseñanza de la Historia en el CCH. 

La historia es una de las asignaturas fundamentales en el nivel bachillerato, porque además 

de brindar conocimientos es una oportunidad para lograr en los estudiantes una serie de 

habilidades fundamentales para su formación profesional y personal, por lo cual esta 

materia se convierte en una disciplina básica en la formación de los  adolescentes, ya que 

favorece el logro de un pensamiento reflexivo, argumentativo, y crítico para dotarlos de 

saberes de gran utilidad, como ubicarse dentro de una sociedad, tener conciencia de su 

función dentro de ella, y cómo se ha generado ese proceso histórico que le da sentido al 

presente.  

  La importancia de la enseñanza y el aprendizaje de la historia es que reflexiona 

sobre el conjunto de la sociedad en tiempos pasados y pretende enseñar a comprender 

cuáles son las claves que están detrás de los hechos, de los fenómenos históricos, y de los 

procesos, razón por la cual tiene un poder formativo para los futuros ciudadanos.  
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La historia, como ejercicio de análisis de problemas de las sociedades de otros 

tiempos, ayuda comprender la complejidad de cualquier acontecimiento, de cualquier 

fenómeno social o político y proceso histórico analizando causas y consecuencias. Aquí  

radican las posibilidades formativas. La utilidad del estudio de la historia como materia de 

aprendizaje responde a la  formación integral de los estudiantes (intelectual, social y 

afectiva) y constituyen un componente válido en un proyecto que se basa en el desarrollo 

cognitivo  de los adolescentes.  

El estudio de la historia puede servir en la educación para diferentes aspectos, 

inicialmente facilita la comprensión del presente conociendo sus antecedentes, explica el 

pasado y lo analiza. La historia sirve como primer análisis para abordar los problemas 

sociales, políticos o económicos y saber situarlos en un contexto determinado. No lleva a la 

conclusión de que todo se repite como un eterno retorno, y mucho menos que se pueda 

conocer por dónde van a transcurrir los acontecimientos. Prepara a los estudiantes para la 

vida adulta ya que ofrece un marco de referencia para entender los problemas sociales, para 

usar críticamente la información y así vivir una conciencia ciudadana, despertando en el 

bachiller; un interés por la investigación que explica y da coherencia al pasado.  

Por ello la historia plantea cuestiones sobre lo que paso desde el presente, lo que no 

deja de ser una reflexión que ayude a  promover un sentido de identidad por consiguiente 

tener una conciencia de los orígenes esto significa que cuando sean adultos podrán 

compartir valores, costumbres, ideas, etc.; además de apoyar a los adolescentes a tener una 

comprensión de sus propias raíces culturales. 

Así mismo, el estudio de la disciplina permite desarrollar las facultades de la mente 

mediante un estudio disciplinado, siendo el conocimiento histórico, útil para la formación 

de ideas sobre los hechos humanos, que permite la formulación de opiniones y análisis, 
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involucrando a los estudiantes en el conocimiento y dominio de una metodología propia de 

los historiadores. Y que para los jóvenes de nivel medio superior, es fundamental retomar, 

puesto que tienen ya cierta madurez para ejercitar un pensamiento que les permite atribuir 

nuevos significados a los hechos históricos y construir nuevas explicaciones sobre los 

procesos que se estudian.  

En el caso del CCH es necesaria la aplicación y ejercicio de la historia para la 

construcción de esos nuevos significados y explicaciones, la cual es el resultado de un 

proceder metodológico (método histórico social y método científico) que inicia con el 

ejercicio y desarrollo de la habilidad de extraer e interpretar la información que ofrecen las  

fuentes históricas. El estudiante que ingresa a este bachillerato, es un adolescente que se 

encuentra en la etapa de formación intelectual y social sumamente importante, por lo cual 

es necesario plantear algunas cuestiones que hacen posible el desarrollo de su inteligencia 

en el proceso de aprendizaje de la historia. 

En este sentido, la enseñanza del saber “hacer”, específico para la materia de 

Historia de México, es un medio viable con el cual el estudiante puede desarrollar y 

apropiarse  de un conjunto de habilidades y valores que lo ponen en el camino de “aprender 

a aprender” y estar preparado para responder a las transformaciones de la cultura. Esto se 

plantea como el punto articulador de los contenidos y los valores que se pueden desarrollar, 

en cada una de las unidades temáticas para la materia.   

El sistema educativo de nuestro país considera que en muchos espacios la asignatura 

de historia se enseña aún como si fuera un conocimiento memorístico de una serie de datos, 

héroes, fechas y acontecimientos importantes, sin relación con el presente. Conocer la 

historia como una serie múltiple de datos es quedarse en la superficie, pues el aprendizaje 
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de la historia va más allá, es decir, nos lleva hacia una conciencia de nuestras acciones en el 

tiempo-espacio, a la comprensión, la flexibilidad y la libertad. 

 

Enseñar historia no es únicamente un recuento de contenidos que tienen un valor 

curricular sino implica también formar al alumno dentro de los procedimientos que la 

Historia como disciplina tiene para construir sus conocimientos, pues la Historia 

forma en quien la estudia una serie de habilidades de dominio propias de la disciplina 

que nos permite articular en una explicación coherente, información de distintas 

fuentes, la contextualización, el acopio de información pertinente  mediante el 

desarrollo de la capacidad crítica, la empatía histórica que le permite comprenderse 

como un ser histórico y actuar en consecuencia (García, 2009, p. 1). 

 

Dichas habilidades están integradas en los objetivos y actividades planteadas en el 

currículo del CCH, desde sus orígenes se ha acentuado la importancia de que los 

estudiantes piensen críticamente respecto a su realidad social e histórica. Así mismo, el 

interés latente por apoyar su desarrollo caracteriza el estudio de muchos de los docentes del 

Colegio. Dentro de esta perspectiva enseñar historia en el bachillerato implica algo más que 

información conceptual; se refiere al desarrollo de la capacidad crítica, analítica y reflexiva 

de los jóvenes para comprenderse como seres sociales. 

Si bien existe un consenso a lo largo de la historia sobre la importancia de la 

disciplina esta no se ha contemplado en la práctica docente. Aunque algunos  jóvenes 

reconocen que les puede ser útil no lo han corroborado tal cual y otros más ni siquiera ven 

la utilidad, les resultan aburrida y sin sentido para su vida.  

Es por ello que se vuelve indispensable buscar una serie de estrategias que 

posibiliten reconocer a la historia como una asignatura relevante y significativa para sus 

estudios, sobre todo si consideramos lo que ellos opinan. 
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A los estudiantes del CCH plantel Naucalpan se les preguntó acerca de la asignatura 

de historia, durante el ciclo escolar 2011/2 y 2012/1. Algunas de sus respuestas acerca del 

interés que tienen por conocer la asignatura fueron las siguientes: 

 

No, porque me aburre/ Pues más o menos, porque algunas de la historia me interesan y 

otras no/ No mucho porque hay algunos temas que no me parecen interesantes/ Si. No 

es solo útil saber de los acontecimientos, también abre la mente del individuo, lo hace 

reflexionar, comparar, saber, prepararse, no solo para acontecimientos en masa, sino 

también, en situaciones individuales donde el saber actuar de los demás te puede 

adelantar un paso, que eso será la diferencia/ La verdad no, porque casi no la 

ocupamos en la vida cotidiana más que en ciertos momento/ Sí, porque de ahí se 

obtienen conocimientos que nos sirven para la vida diaria/ Sí, porque la historia está 

relacionada totalmente con nosotros, explica el porqué del presente. Como mexicanos 

es importante útil porque es algo que va de generación en generación y en historia 

universal pues siempre otros países van a influir con el nuestro, así que hay que saber 

de qué manera lo hacen/ Sí, porque así podemos tener una idea de dónde venimos y 

que personas intervinieron para que las cosas sean así en la actualidad. Es útil porque 

todos debemos saber que pasó y cómo podemos mejorarlo/ Sí, porque la historia trata 

del pasado de nuestros antepasado, y me gusta informarme de mi pasado. Es útil 

porque es algo elemental/ Si, es impresionante saber cómo se origino el lugar en 

donde vivimos, el saber unas cosas, así podemos dar cuenta el cómo vivimos.1 

 

En este primer acercamiento con los jóvenes del CCH Naucalpan que cursan las 

asignaturas de historia, respondieron que no les interesa conocer la disciplina, porque les 

parece aburrida, tediosa y rutinaria. Pero igualmente algunos de ellos expresan su utilidad 

para la comprensión de algunos de temas así como su importancia para la vida diaria.   

                                                 
1 Opiniones expresadas respectivamente por: Enrique Garrido, Jorge Herrera, Ricardo Morales, Miguel Ismael 

Miranda Crisóstomo, Carlos Medina Salinas, Guillermo Martínez Rojas, Ana Rosa Hernández Escalera, 

Bianca Mónica Sebastián Marcos, Estefanía Becerra Alva y Andrea Salinas Díaz.  
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Ante esta situación, es necesario diseñar una estrategia acorde a su edad  y construir 

una idea de la historia que posibilite un aprendizaje significativo y que les permita 

apreciarla como una asignatura necesaria y fundamental para su formación académica y 

social. Es entonces que en el bachillerato universitario la historia ha sido estudiada como 

una  asignatura más del curriculum que debe cubrirse, y no se le ha dado la importancia 

debida, aún sabiendo que tiene un valor formativo y que tiene una estrecha correlación con 

las otras asignaturas del bachillerato.  

Los estudiantes de bachillerato, inscritos en cualquiera de los sistemas que hay en el 

país, obligatoriamente tienen que cursar de dos a cuatro semestres de historia: alumnos que 

desde el tercer año de primaria han asistido a clases de esta asignatura, en las que han 

abordado diversos tópicos. Si bien el bachillerato comparte con los ciclos anteriores metas 

educacionales, también es cierto que en este ciclo se persiguen objetivos diferentes. 

La importancia de la historia en el bachillerato universitario tiene la función de 

preparar de manera integral  a los alumnos para cursar estudios superiores. El propósito 

primordial es que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan adquirir una 

mayor capacidad de lectura para relacionar la información sobre los procesos históricos, 

expresarla de manera oral o escrita y alcanzar así un pensamiento crítico; finalmente 

construir una explicación coherente de su realidad social, para desempeñarse como 

ciudadanos útiles y futuros profesionistas comprometidos con la sociedad.                   

(CAB, 2011: p. 3). 

La materia de Historia de México pertenece al Área Histórico-Social, es de carácter 

obligatorio y se imparte en tercero y cuarto semestres, de acuerdo con el Plan de Estudios 

Actualizado aprobado por el Consejo Técnico en 1996, posteriormente en 2002 se llevaron 

revisiones y ajustes en el Programa de estudios.  
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Tiene como antecedente la materia de Historia Universal Moderna y 

Contemporánea y es, a su vez, soporte académico para las materias de quinto y sexto 

semestres del Área Histórico-Social. El programa vigente de Historia de México I y II 

parte del Plan de estudios de 1996 se presenta con una estructura diferente de la 

tradicional, con la intención de colocar en un nivel de similar importancia aprendizajes, 

estrategias y contenidos, ya que los enfoques más recientes en materia de formación 

educativa destacan, además del aprendizaje de contenidos disciplinarios, la necesidad de 

que el alumno adquiera habilidades y valores que le proporcionen una mentalidad capaz de  

introducirse en los conocimientos y solución de problemas de su entorno de vida.  

 
Aprendizajes. Los programas parten de la intención de que el alumno se reconozca 

como un ser histórico; cuando se propone entender el presente como resultado de un 

proceso histórico-social, requiere de métodos de investigación y técnicas de 

aprendizaje. El alumno aprenderá a preguntarle a la historia lo que desea saber, 

utilizando determinados recursos e instrumentos; atravesará por las etapas de 

describir, explicar y analizar en forma crítica. Estrategias. Se entienden como el 

proceso mediante el cual se abren caminos al conocimiento con formulación de 

hipótesis, elaboraciones deductivas y establecimiento de relaciones causales entre 

acontecimientos nacionales e internacionales. Construir estrategias es adentrarse, en 

forma individual o grupal, en los procesos históricos y, finalmente, plasmarlos en 

actividades diversas que expresen en forma ilustrativa y lúdica el conocimiento. 

En los contenidos, está expuesto el tema general, sin especificaciones detalladas, 

porque es el profesor quien, al hacer uso de la libertad de cátedra y en consideración 

de los tiempos didácticos, definirá los puntos concretos a tratar. Se pretende que el 

ejercicio de la práctica docente en la enseñanza de la historia sea presentada a los 

estudiantes como un proceso y con una concepción de totalidad, de tal forma que los 

alumnos logren construir visiones generales de la historia nacional y no se queden en 

un acercamiento temático y fragmentario de la misma. De esta manera, los propósitos 

nos permiten establecer una relación coherente entre el qué, el cómo y para qué de 

cada una de las unidades. (CCH, 1996: p. 4) 
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No cabe duda que las nuevas generaciones requieren de elementos que les permita 

comprender el desarrollo de su sociedad en el pasado, e incrementar su dominio en el 

tiempo presente a través de la comprensión de las transformaciones socio-políticas, 

económicas, ideológicas y culturales del mundo que les rodea. 

De acuerdo con ello y, haciendo una reflexión sobre los fines de la enseñanza de la 

Historia en el CCH, se ha podido constatar que esta disciplina ha sido concebida como un 

recurso para fomentar ciudadanos libres, conscientes de su importancia como actores 

sociales en el devenir de la humanidad, así como para que, mediante el despertar de su 

memoria histórica, sean sujetos armoniosos, analíticos y capaces, en función de su nación y 

de las instituciones de la que forman parte. 

Como reflejo de ello, es que el Programa de la asignatura para Historia de México, 

pretende que el alumno: conozca y analice el origen y desarrollo de México, enmarcado en 

el proceso de génesis y transformación del capitalismo, abarcando desde el año 2500 a. C. 

hasta nuestros días. (CCH, Plan de estudios, 1996: p. 3) 

La concepción de la materia es conocer que existen diferentes formas de 

interpretación histórica, los programas de Historia de México I y II se organizan a partir de 

una concepción integral donde las categorías de totalidad y proceso son fundamentales en 

el conocimiento del devenir histórico y de la realidad social, la cual está constituida por 

múltiples fenómenos relacionados y en permanente cambio, que requieren, por lo mismo, 

de una interpretación y explicación con este enfoque. 

Por eso, en esta propuesta educativa, se considera como proceso al conjunto de 

acontecimientos y cambios de la sociedad que se interrelacionan, se combinan e interactúan 

en múltiples relaciones, en un tiempo y espacio determinados, donde la categoría de 

periodización es fundamental para entender las continuidades y rupturas de la historicidad; 
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por ello se señalan cortes temporales que atienden a las peculiaridades predominantes de un 

proceso de larga duración: el origen, desarrollo de la sociedad mexicana y del Estado en el 

contexto del capitalismo, en sus diferentes expresiones a lo largo de la historia. 

Cada periodo debe estudiarse en los diferentes ámbitos de la complejidad social: 

economía, política, educación, religión, arte, etcétera, dentro del espacio y temporalidad en 

el que suceden, buscando siempre una visión global de la historia de México, a partir de sus 

continuidades y rupturas. Así, cada unidad de los programas es un gran tema donde los 

contenidos se plantean como hipótesis de trabajo, que, respetando la libertad de cátedra, el 

profesor puede tratar con el enfoque teórico de su preferencia, pero sin descuidar la utilidad 

y el carácter científico del conocimiento histórico. 

Enfocándonos particularmente a la materia de Historia de México I,  es entonces 

comprensible que las categorías de totalidad y proceso, guíen cada una de las unidades que 

la componen. Así tenemos que  para cada una de ellas, existen una serie de objetivos que 

persiguen su instrumentación, con el fin de estimular, conocimientos y valores cívicos, que 

los lleven a ser analíticos del acontecer histórico.  

Compartiendo la idea de totalidad expresada por Braudel el estudio de los 

acontecimientos en sus diferentes ámbitos de complejidad social: economía, política, 

educación, religión, arte, etcétera, dentro del espacio y temporalidad en el que suceden, 

buscando siempre una visión global de la historia, a partir de sus continuidades y rupturas; 

por proceso el conjunto de acontecimientos y cambios de la sociedad que se 

interrelacionan, se combinan e interactúan en múltiples relaciones, en un tiempo y espacio 

determinados, donde la categoría de periodización es fundamental para entender las 

continuidades y rupturas de la historicidad. (Braudel, 1958, p.17) 
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En términos generales, el propósito  para la asignatura de Historia de México I de la 

Unidad II: México Prehispánico 2500 a. C a 1521 es el siguiente: 

 

 Unidad 2. Analizará el desarrollo histórico de los pueblos prehispánicos en su 

diversidad espacial y temporal, con base en la distinción de las principales culturas, 

para determinar los rasgos significativos de la civilización en el México 

prehispánico y su incidencia en el acontecer histórico mexicano. (CCH, Plan de 

estudios, 2006: p.11) 

 

Se observa que el propósito planteado es primordial concebir la historia como un 

proceso en cuya conformación intervienen diversos aspectos interrelacionados, dejando 

atrás la simple transmisión y acumulación de información sobre personajes, fechas o 

acontecimientos. 

Los desempeños correspondientes a la Unidad 2 es que el estudiante ubique, 

comprenda y se forme una opinión del proceso histórico Mesoamericano.  

 

 Comprende los conceptos referentes al proceso y a los hechos y acontecimientos 

históricos: área cultural, horizonte histórico, civilización, cultura, Mesoamérica, 

Oasisamérica y Aridoamérica. 

 Conoce la situación del estado, sociedad, cultura, economía y expansión territorial 

mexicas a fines del siglo XV, para caracterizar su sistema de dominación.  
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Al verse influido por la modernización de las prácticas educativas nacionales y 

tomando en consideración las exigencias educativas, producto del cambio social, el CCH  

ha diversificado los objetivos del conocimiento histórico, favoreciendo la incorporación de 

contenidos sobre la historia social, cultural y de la vida cotidiana de México. 

El estudio de la historia constituye un elemento sustantivo para la formación 

integral de los alumnos, especialmente cuando esta disciplina se concibe como el medio a 

través del cual el estudiante pueda explicarse su realidad actual a partir de la comprensión 

de los procesos históricos que le dieron origen percibiéndose como sujeto activo de la 

historia en una sociedad en constante cambio. (CAB, 2006: p. 2) 

De esta manera es que se dan las bases del aprender a aprender, a hacer, a ser y a 

convivir, pues el estudiante logra  dar sentido y significado a sus procesos de aprendizaje. 

Es decir, el conocimiento que el estudiante logra de esta disciplina lo hace de manera 

coherente, estructurada y orientada, dándose con ello la oportunidad de abrir otras 

interrogantes y problematizaciones sobre la historia. 

Si bien los pensamientos del CCH en la práctica no se han consolidado plenamente. 

Y esto se debe según la experiencia como profesora de esa institución a que se prioriza mas 

por los contenidos y su cobertura total dejando en segundo término la promoción de 

habilidades y lo formativo de la disciplina. Considero prioritario pensar en esas habilidades 

que le permiten a los jóvenes a apreciar la historia y valorarla como persona y como 

estudiante. 

Mientras tanto los alumnos que cursan Historia de México en cuarto semestre del 

CCH Naucalpan de turno vespertino, opinan que la mayoría si tiene un interés por la 

Historia. Es interesante observar que solo es un semestre de  diferencia para que exista esta 

situación y que a partir de ello reconozcan una utilidad de la Historia. Esto puede ser ante la 
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necesidad de comprender el contexto en el que viven y tratar de ubicarse como sujetos 

históricos.2 Hacia esto se tendría que perfilarse una enseñanza en donde se contemple una 

historia viva, explicativa donde ellos comentan y opinan para entender su realidad. 

Por esta razón para conocer el campo de la historia es necesario definir su concepto. 

Por lo que el historiador le dará la interpretación determinada de acuerdo a su postura 

ideológica y contexto social y cultural, al explicar determinado momento en el devenir 

humano. (Farrera, 1997: p.4) 

En cuanto al concepto de historia Juan Brom indica: 

 

La palabra historia en su origen etimológico, significa simplemente indagación. (…) el 

término pronto adquiere el sentido de indagación del pasado, (…) uno de los 

significados populares de la palabra historia: estudio del pasado (Brom, 1995:      

pp.17-18). 

 

El conocimiento del pasado debe ser una relación activa con aquello de lo que ese 

pasado es el resultado: en el mundo en que vivimos “es ante todo un análisis de nuestra 

historia viva, en el que deben hallarse aislados los principios del conjunto de análisis de las 

sociedades humanas, comprendidas en el pasado.” (Chesneaux, 1995: p.57)  

La Escuela de los Annales, que esbozan la integración de una visión totalizadora 

incorporando nuevos objetos de estudio como el medio geográfico, las cuestiones 

demográficas, las clases o grupos sociales, y la historia de las mentalidades, lo cual 

equivale al análisis y reflexión del comportamiento social y la transformación de las 

sociedades.  

                                                 
2 No se descarte que hubiera maestros que lograron motivar a los estudiantes y modificar la idea de la historia. 
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Esta corriente, fundada en 1929 por Marc Bloch y Lucien Febvre,3 propone una 

forma de ver la historia: siendo más analítica que narrativa (en la cual no participan los 

estudiantes, ni son motivados), planteando nuevas preguntas y problemas referentes a la 

relación entre el hombre y la sociedad, y reincorporando a ella ciencias como la 

antropología, la economía, la sociología. 

Las propuestas de los Annales reincorporan a la historia nuevas áreas de 

conocimiento, como la historia social que parte del estudio de las funciones y organización 

de diversas instituciones. Dentro de los Annales se analizan históricamente instituciones 

como la educación, la familia y las formas de control social, cultura y hasta asuntos 

relacionados a la espiritualidad de cada época. Ésta corriente se refiere más al estudio de 

las masas en lugar de las élites. 

Fernand Braudel en su obra Historia y Ciencias Sociales, plantea que el estudio de 

los acontecimientos políticos, militares o diplomáticos a lo largo de un período temporal o 

al interior de una sociedad determinada, son tan sólo una parte de la totalidad bajo la cual 

se ocultan fenómenos históricos de naturaleza económica, social, cultural cuya duración es 

más prolongada, de modo que en una perspectiva de larga duración, podemos vincular 

dichos fenómenos con los grandes acontecimientos, viéndolos como causas o 

consecuencias en un tiempo y espacio determinado.  

Por lo que respecta al concepto de larga duración, Braudel la define como  

                                                 
3
 Para conocer más sobre estos autores y sus propuestas acerca del estudio de la historia, se recomiendan 

además de sus propias obras citadas en la bibliografía, el texto de Carlos Antonio Aguirre Rojas, (2005). La 

Escuela de los Annales. Ayer, hoy y mañana. México: Los libros de contrahistorias. La otra mirada de Clío. 

 

 



22 
 

 

una historia casi inmóvil (…) del hombre en sus relaciones con el medio que le rodea; 

historia lenta en influir y en transformarse, hecha no pocas veces de insistentes 

reiteraciones y de ciclos incesantemente reiniciados (…) Por encima de esta historia 

casi inmóvil se alza una historia de ritmo lento: la historia estructural (…) de las 

economías y los Estados, las sociedades y las civilizaciones (Braudel, 1992: p.17). 

 

 
Trabajar con este método con el bachiller conlleva a explicar en esta propuesta los 

conceptos de totalidad y proceso, mismo que ha sido desarrollado en los Annales para 

mencionar “las relaciones de larga duración en los acontecimientos históricos, donde el 

proceso no se plantea como de naturaleza lineal y con sincronía perfecta, sino que puede 

manifestarse a lo largo de períodos temporales largos”. (Aguirre, 2000: p.109). 

Partiendo que al educando le pueda interesar comprender la vida cotidiana y los 

elementos culturales, sociales e ideológicos de cada periodo histórico, es que  desarrollar 

una propuesta didáctica que incorpore elementos que despertarán la curiosidad del alumno 

sobre el por qué y el cómo han evolucionado las formas de pensamiento y movilización de 

los grupos sociales, y que complementen los contenidos del programa referidos a la 

historia, lo cual nos llevará a realizar un trabajo dinámico  y lógico basado en que el 

educando aprenda a construir de manera docente-estudiante y dar significado a esa nueva 

información. 

Como ya vimos anteriormente, dentro de los objetivos educativos generales del 

CCH se busca que por medio de una serie de actividades, los alumnos sepan pensar por sí 

mismos, expresarse y actuar de forma consciente y responsable en las diversas situaciones 

de su vida. Coincide con la idea de que la escuela debe contribuir a las capacidades de 
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aprendizaje significativo, razonamiento y juicio crítico entonces es importante apoyar al 

alumno en la construcción de su propio saber. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, es esencial a partir de la 

totalidad  para asumir y reconstruir las interacciones que ligan lo político, económico y 

cultural en el devenir de cada sociedad ya que como refiere Frida Díaz Barriga, el 

estudiante puede formar, analizar, inferir, interpretar o evaluar en abstracto y fuera de 

contexto, pues la reflexión sobre el pasado-presente y su proyección hacia el futuro 

depende de la forma en que se enseñe (Frida Díaz,1998: p.15), por lo cual una de las metas 

a lograr es favorecer el avance cognitivo en este ámbito, lo cual se sintetiza de la siguiente 

manera: 

 

 Identificar hechos y procesos fundamentales geo-políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

 Analizar, comprender e interpretar hechos y procesos y sus interacciones. 

 Materializar y concretizar el pasado y relacionarlo con el presente. 

 Emitir juicios críticos sobre hechos y procesos que estudia. 

 
Para el estudio de la historia se requiere que el alumno posea cierto tipo de 

habilidades que le permitan una mayor comprensión sobre el conocimiento. Al mencionar 

habilidades se refiere al uso y manejo adecuado de las fuentes, así como a que se tenga 

capacidad de síntesis y análisis al momento de consultarlas. Estas se desarrollan cuando el 
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estudiante tiene la capacidad de entender los conceptos clave para el uso, manejo y 

sistematización de la información que obtiene. 

La historia busca que con el conocimiento de la historia podamos explicarnos el 

presente (González, 1996: p. 185) y se mantenga la memoria histórica sin olvidar los 

orígenes, formando individuos críticos, tolerantes frente a la diversidad situándolos desde 

lo local, lo regional y lo nacional hasta lo mundial, con el fin de dar una apertura a la 

historia multicultural de la que todos son parte, promoviendo la solidaridad. 

La enseñanza de la historia que se sitúe y comprenda el presente, que interprete el 

pasado y que ayude a promover conocimientos, aptitudes, capacidades y valores, ya que se 

interesa por los modos de vida y convivencia del hombre a lo largo del tiempo, nos da una 

idea de la evolución de las civilizaciones que para el estudiantes son ajenas, fomenta una 

actitud activa frente a la esfera política ya que  familiariza con nociones de poder, control y 

participación, además da la capacidad de comprender las interrelaciones que caracteriza el 

mundo actual. 

Existen varios factores que determinan la diferencia de aprendizaje, algunos debido 

al criterio del profesor que tenga con respecto a la materia, otros la calidad del material 

didáctico de que disponga. Por ello debemos concentrarnos en enseñar al estudiante a 

apreciar la historia, a cautivarlo y a saber cómo se investiga, es ofrecerle la oportunidad 

para que experimente el oficio del historiador. Y de esta manera, sembrar la inquietud y el 

asombro por sus propios pensamientos y el conocimiento y ofrecerle herramientas para 

adquirirlo cuando se desee o cuando se necesite, de tal modo que sean los alumnos quienes 

originen sus propios conocimientos. 

Los estudiantes de historia deben estar conscientes que no hay verdad absoluta, que 

no hay personas buenas o malas, sino que hay experiencias, desde la personal hasta la 
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colectiva, para aprender a vivir en tolerancia, es decir, que reconozcan sus propios límites 

y acepten puntos de vista diferentes que pueden llegar a ser complementarios, ya que de 

esa manera se pueden promover nuevos retos. 

Cada persona es diferente y sus vivencias afectan de manera particular sus 

esquemas mentales que la llevan a formar contextos distintos que determinan la 

construcción del discurso propio, de modo que las interpretaciones de los acontecimientos 

son diversas según la posición de quien observa, los vive o los estudia. 

 

1.2. La Historia desde el modelo educativo institucional. 

 

En su constante refundación para insertarse a la sociedad del conocimiento, participar en las 

grandes transformaciones mundiales y continuar respondiendo con eficacia a las exigencias 

y desafíos de nuestros tiempos, la UNAM sigue invirtiendo su  potencial de inteligencia, 

imaginación y creatividad en la puesta en marcha de una serie de reformas educativas y por 

áreas que hoy en día la ubican entre las mejores universidades de Hispanoamérica. 

La UNAM, preocupada siempre por mejorar la calidad de la enseñanza, que es una 

de sus funciones prioritarias, además de difundir y fortalecerla investigación y la cultura, 

siempre está dispuesta a apoyar la innovación de proyectos que logren cumplir los objetivos 

educativos en el nivel Medio Superior. 

Una de las particularidades del CCH es su Modelo Educativo, que lo distinguen de 

otros bachilleratos y lo hacen uno de los más adecuados pedagógicamente en México y 

América Latina. Su prioridad es promover una cultura básica, y ser propedéutico; 

preparando al estudiante para ingresar a la licenciatura con los conocimientos necesarios 

para su vida profesional, y está orientado a la formación intelectual ética y social de sus 
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alumnos, considerados sujetos de la cultura y de su propia educación. Esto significa que la 

enseñanza dirigida al estudiante en la institución le fomentará actitudes y habilidades 

necesarias para que, por sí mismo, se apropie de conocimientos racionalmente fundados y 

asuma valores y opciones personales. Es decir, desarrollará una actitud crítica ante su 

entorno.  

De igual forma, en la promoción del conocimiento científico y tecnológico, también  

están presentes los medios computacionales. La lectura de textos es imprescindible en este 

Modelo Educativo. El CCH se preocupa porque todos sus alumnos se inicien en los idiomas 

inglés y francés, ya que son las lenguas, además del español, que predominan en los 

intercambios de todo género y en la comunicación a través de las redes mundiales. 

En lo relativo a su identidad, es importante reforzar el valor de nuestra cultura, de la 

esencia de ser mexicano, pues ello impedirá que, al verse inmerso en el mundo de otras 

ideas, olvide o distorsione nuestros valores, representaciones sociales, procesos históricos y 

lenguaje con el fin de que contraste su riqueza cultural con otros y tenga la capacidad de 

argumentar de manera sólida frente a las ideas provenientes de otras culturas. (CCH,  

Prontuario, 2011: p.14) 

Motivar al estudiante a la lectura puede aunar a producir textos, así como a la 

investigación el cual es un acto para el estudio de cualquier materia; actitudes y valores 

como la postura de la investigación, la exigencia, la crítica y el trabajo sistemático, no están 

fuera del Modelo Educativo. En el Colegio aprenderá a observar, experimentar, modificar, 

aplicar tecnologías; a ser capaz de elaborar productos y materiales útiles; hacer encuestas, 

discutir, llegar a acuerdos o disentir con respeto y tolerancia; entre otras habilidades más. El 

plan de estudio del CCH  sirve de Modelo Educativo a sistemas de bachillerato en todo el 

país incorporados a la UNAM. 
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En el documento Conocimientos Fundamentales para la enseñanza media superior 

(Ramírez, 2009) se menciona que se atiende a más de 100 000 estudiantes a quienes se 

procura ofrecer una educación de eficaz, acorde con los tiempos y sus necesidades. 

Diariamente, más de  5 000 profesores ponen su mejor empeño en la importancia y delicada 

tarea de la docencia. En el plano institucional, se realizan esfuerzos para dotar a los 

profesores de bachillerato de las herramientas más adecuadas para su desempeño. Si bien 

falta aún mucho por hacer en este terreno, como trabajo de mejor calidad, que contribuya 

efectivamente a su formación como ciudadanos y futuros profesionistas. 

El nivel medio superior se encuentra hoy inmerso en un contexto histórico de 

cambios. Por ello, tiene la doble finalidad de dar a los estudiantes, por un lado, los 

elementos para elegir entre las diversas opciones de educación superior al concluir el 

bachillerato; o por la otra, capacitarlo en actividades diversas enfocadas al ámbito laboral si 

lo cursó como profesional técnico.  

El Cuadernillo núm. 2 Perfil del estudiante del CCH y su comportamiento escolar 

(CCH, 2009: p.13); menciona que si bien la impartición de educación media superior, hasta 

ahora, no es obligatoria para el Estado, resulta socialmente indispensable ante un mundo 

tan competitivo como el que vivimos y en un proyecto de nación que apuesta a la educación 

como capital de inversión para su desarrollo.  

Desde la década de los años 70, y en respuesta a presiones sociales y políticas, se 

transitó de impulsar la creación de instituciones educativas (CCH, Colegio de Bachilleres, 

CONALEP) a buscar mecanismos que ordenaran su crecimiento y oferta educativa. Y en 

ello está la enseñanza de la historia donde se ha emprendido un programa dirigido a 
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replantear los contenidos temáticos de la disciplina con el propósito de redefinir los 

conocimientos fundamentales, las habilidades específicas y una cultura básica. 4 

En lo que concierne al CCH, este se ha caracterizado por ser un bachillerato 

propedéutico, porque prepara al estudiante para ingresar a la licenciatura con los 

conocimientos necesarios para su vida profesional y de cultura básica que tiene como 

centro de aprendizaje a los estudiantes.  

Durante su estancia en el CCH, los estudiantes tiene la posibilidad de aprender en 

una institución que cuenta con más de tres décadas de experiencia, un sistema de 

bachillerato que ofrece las herramientas necesarias para la formación de jóvenes que 

quieran continuar con sus estudios de licenciatura. 

Su misión es la formación de estudiantes, que al concluir sus estudios puedan 

acceder a la formación universitaria y cursarla con una mejor preparación; así mismo que 

sean sujetos y actores interesados en su aprendizaje, capaces de obtener, jerarquizar y 

organizar información utilizando tecnologías tanto anteriores como actuales, así como de 

transferir dichos aprendizaje a la solución de problemas. 

La institución apoya este proceso educativo a través de las diferentes instancias 

enfocadas al uso de herramientas científicas y tecnológicas, así como al desarrollo de 

actividades físicas, recreativas y culturales, que permitirán al estudiante recibir una 

formación integral. 

 

 

                                                 
4 Véase Programa Integral del Fortalecimiento del Bachillerato en el Plan de de Desarrollo 2008-2011. José 

Narro, (2008) Plan de Desarrollo 2008.2011. México: UNAM 
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La cual se describe ampliamente en los postulados del Colegio: Aprender a aprender, 

lo que significa que el alumno sea capaz de adquirir nuevos conocimientos por su 

propia cuenta. Aprender a hacer, se refiere que el estudiante desarrolle habilidades 

que le permitan poner en práctica sus conocimientos. Aprender a ser, que el estudiante 

desarrolle valores humanos, particularmente éticos, cívicos y de sensibilidad artística.  

(Villegas, 2010, p.2).   

 

 

Estos planteamientos epistémicos y pedagógicos plasmados en el primer plan de 

estudios, se concretaron y redefinieron a lo largo de sus más de treinta años de vida. Sus 

principios pedagógicos, condensados en aprender a aprender, aprender a hacer y aprender 

a ser, colocaban al alumno como constructor de su propio aprendizaje y al profesor como 

un orientador, a través de una relación dialógica. Se trataba de formar estudiantes activos y 

participativos en su propia formación, conscientes de su realidad y del papel de sujetos 

transformadores de la misma. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que plantea el Colegio no se limita la relación 

entre profesores y estudiantes en un salón o en un grupo, sino que amplía la relación con 

otros sujetos, como son el resto de los alumnos y docentes que integran el CCH, la familia 

y los miembros de la comunidad. Es decir, el contexto donde se ofrece la educación 

también interviene en el proceso de cultura, la ciencia, la política, la ideología, entre otras, 

por lo que hace énfasis a la educación ya que es necesaria para el desarrollo integral del 

individuo.  

Por ello en el Colegio, desde hace varias décadas se han desarrollado políticas que 

buscan mejorar los índices de cobertura, aprovechamiento y eficiencia terminal. Se reporta 

en el Cuadernillo 2 (UNAM, 2009) que en los últimos años, el 85% de la población que 

ingresa al Colegio es de 15 años, esto significa que predomina una condición de 
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adolescencia en el desarrollo de los sujetos alumnos que nos plantea interrogantes sobre los 

ajustes al plan de estudios. 

Con respecto a los bienes y servicios de los alumnos reporta el cuadernillo;  que 

cada generación, sobresale el incremento gradual en el uso del teléfono, computadora y 

acceso a internet (55% en la generación 2009); y en consecuencia una disminución en el 

uso de fuentes como los periódicos y libros. Frente a esto, una actualización curricular 

deberá plantearse el desafío acerca de cómo incorporar el uso de la cultura digital en los 

procesos de acceso, selección y uso óptimo de la información; en términos de ser una línea 

de formación transversal; y hasta dónde poder hacer coexistir en todas las materias, el uso 

de los nuevos recursos tecnológicos con los medios y mecanismos convencionales. 

Es evidente que el trabajo de adecuación curricular tiene que ver con la 

actualización y mejora de los procedimientos de evaluación del aprendizaje y su 

estandarización con nuestro modelo educativo. Para ello se contempla en los siguientes 

apartados una aproximación didáctica desde el uso de las tecnologías que impacte en la 

adecuación curricular y en la enseñanza-aprendizaje planteada por el Modelo Educativo  

del CCH. 

Frente a una nueva generación de jóvenes marcada por el uso de las tecnologías, el 

docente de bachillerato debe tener una formación diversa: uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), dominio de conocimiento, lectura de investigación 

educativa, alta expectativa de los estudiantes, es decir, un docente que promueva el 

conocimiento y cree condiciones para ello, y si éstas no funcionan repensarlas y 

modificarlas. 

A los académicos del CCH se les propone acercarse a las opiniones de los 

adolescentes. Saber ¿qué piensan de sus clases?, ¿cómo se comunican?, ¿cuáles son sus 
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materias favoritas?, ¿cuáles les generan mayor conflicto?, ¿qué piensan de sus profesores?, 

de manera que se refleje que se está frente  a otra generación, una que exige más de sus 

profesores.  

Si antes se hablaba de brechas generacionales, hoy estas distancias se evidencian 

mas con los aportes de las tecnologías, ya que este aspecto ha formado a los estudiantes, 

una manera de pensar y relacionarse con el conocimiento, para ellos tiene que ir de la mano 

con una variabilidad y gama de colores, movimiento, velocidad que le ofrecen diversos 

recursos que ofrecen los software5. Si se observa cómo redactan y manejan diversidad de 

imágenes y recursos como el video, podcast6, y trabajos que ellos difunden en sus redes 

sociales se aprecia de que están ante un mundo permeado por las tecnologías, por lo que se 

tiene que empezar a observar hacia donde se orientan estas propuestas del mundo moderno 

y de qué manera podemos ser útiles para incluirlas en la práctica cotidiana en el aula. Díaz 

Barriga comenta que es importante que el docente domine el conocimiento, si lo hace 

puede ir,  en la asignatura, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, si no lo domina está 

muy rígido, sólo maneja el tema que prepara para la clase. El dominio del conocimiento 

                                                 
5 Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

6 Es un archivo de audio digital (generalmente en formato mp3) al que puedes acceder en forma automática. 

El contenido puede ser de lo más diverso: programas de conversación, música, sonidos ambientales, 

discursos, comentarios especializados de los más diversos temas, novelas habladas, clases de idiomas y una 

infinidad de posibilidades. 
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genera  la capacidad que tiene un docente de articular un conocimiento con problemas y 

situaciones cotidianas.7 

El Plan General de Desarrollo para el Colegio de Ciencias y Humanidades 2010-

2014 publicado en 2010, se ha inspirado de manera preponderante en el deseo de impulsar 

una política de cambio, mejora y renovación de la práctica docente en el Colegio de tal 

forma que los profesores asuman un mayor compromiso y cumplimiento al: 

 

 Considerar el aprendizaje de los alumnos como una prioridad en su misión. 

 Convertirse en facilitadores e intermediarios entre el conocimiento y el sujeto que 

aprende. 

 Participar más del trabajo colegiado en la planeación de sus clases y en la resolución 

en el aula de los problemas que enfrentan los estudiantes para su aprendizaje. 

(UNAM-CCH, 2010). 

 

En el CCH se aspira a que el profesor reconozca que la docencia es su cometido y 

profesión fundamentales; por consiguiente, sus habilidades deberán estar orientadas a 

contribuir a que el alumno adquiera aprendizajes significativos y pertinentes. El Plan de 

Desarrollo menciona como uno de sus objetivos reformar el sentido de la docencia que 

tiene forzosamente que tener como punto de partida la importancia de la relación entre el 

alumno y el profesor, así como del hecho de que este último se asuma como parte esencial 

                                                 
7 Véase: Díaz  Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2). Consultado el día  2 de mayo 2011 en: 

http://redie.ens.uabc.mx/col5no2/contenido-arceo.html. 

 

http://redie.ens.uabc.mx/col5no2/contenido-arceo.html
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del proceso de cambio docente y considere, como parte de su trabajo y del cumplimiento de 

su responsabilidad con la sociedad, la aplicación en el aula de resultados de cursos, 

estrategias, planeación de clases y demás actividades, debidamente normadas y valoradas 

por la institución. 

Con la adecuación del plan inicial de CCH de 1971, se creó el plan de 1996  el cual 

se orienta a equilibrar las funciones propedéuticas y general de un bachillerato con una 

formación que integre lo científico, lo humanístico y lo tecnológico dicho plan fue 

actualizado para estar acorde con los requerimientos y condiciones de la sociedad mexicana 

del siglo XXI, sin embargo mantiene los principios y orientaciones pedagógicas 

fundacionales del Plan de Estudios que dieron origen al CCH en 1971. Una de las 

características del nuevo plan que entra en vigor en 1996 es  la incorporación  de las 

modificaciones que básicamente responden a las exigencias educativas y sociales de la 

época contemporánea de México. 

En el año 2001 se llevó una revisión al Plan de Estudios del Colegio con el 

propósito de lograr efectivamente el aprendizaje de los alumnos. Nuevamente, en el año 

2003 se realizó una revisión y actualización de los programas de estudio, cuyas 

modificaciones, se centraron en colocar a los aprendizajes como ejes para la planeación y el 

desarrollo de las clases.  

Para los años de 2002 y 2004 se realizó el proyecto académico curricular donde se 

publicaron los programas ajustados. El Plan de estudios también ofrece de manera 

extracurricular, cursos-talleres y talleres denominados Aplicaciones Tecnológicas, cuya 

finalidad es complementar y apoyar los aprendizajes de las materias curriculares desde el 

primer semestre, reforzando los conocimientos y habilidades de los estudiantes. Por lo 
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anterior, el alumno deberá cursar y acreditar 37 asignaturas para que acceda a la educación 

superior. 

De la revisión del 2004, surgió el propósito de definir la orientación disciplinaria de 

las áreas y su sentido educativo, es decir, “cuáles son las concepciones, formas de trabajo, 

métodos, que convienen al Colegio asumir en la actualidad en los campos del saber que 

ofrece a los aprendizajes de los alumnos, y cómo aquellos contribuyen a la formación de 

éstos”  (CCH, 2011).  

Especificamente con relación a la pertinencia de las estrategias de enseñanza- 

aprendizaje en relación con los propósitos, aprendizajes y temática planteados en los 

programas de historia considero que es prioritario dar una mejor orientación didáctica a las 

estrategias, es decir especificar la manera en que  los docentes y estudiantes trabajaran de 

manera conjunta para el logro de aprendizajes, considerando los recursos didácticos que lo 

posibilitan; ya que los contenidos de los documentos oficiales del Colegio proponen el 

desarrollo de habilidades, la interacción en el aula y el papel del estudiante como 

responsable de su propio aprendizaje. Aspectos que no se precisan en las estrategias del 

programa y que son necesarios para el desarrollo de una planeación didáctica acorde a la 

institución y eficaz para el logro de aprendizajes.  

Por ejemplo, no se enuncia la utilidad y trascendencia que tendrían hoy día los 

diversos recursos tecnológicos que propician habilidades cognitivas y que con base en una 

orientación y sistematización pedagógica, serían un excelente apoyo para las clases 

presenciales, al interactuar con los jóvenes en las aulas virtuales, en la búsqueda de 

construir conocimientos de manera colaborativa y más cercana a los medios que permean 

su vida cotidiana. Así mismo, los contenidos están planteados de una manera aislada, es 

decir, sin relación alguna con las demás disciplinas del CCH, existiendo una carencia, 
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respecto a la posibilidad de crear propuestas didácticas, donde se aplique la 

interdisciplinaridad. 

Y con relación a las estrategias que plantea el programa, para asistir a museos o 

sitios de interés histórico, estás se proponen indicando que los jóvenes deben asistir, pero 

no existe una orientación metodológica que posibilite el éxito de dicha actividad, la cual 

puede ser muy útil si el profesor realiza previamente un visita para verificar la verdadera 

aportación que les dará esta visita a los jóvenes, además deberá plantear un objetivo y  la 

forma en que los estudiantes  reportaran los resultados, los cuales deberán reflejar un 

aprendizaje. 

En general las estrategias del programa de Historia de México II, son pertinentes 

con los propósitos, aprendizajes y temática; sin embargo, varias de ellas reflejan a un 

docente tradicionalista y no como un guía del aprendizaje tal como lo marca el Modelo 

Educativo del Colegio, además considero que en las estrategias debe plantarse un trabajo 

más dinámico y participativo de los estudiantes, en el desarrollo de los aprendizajes y 

además ser más claros con respecto a los recursos y espacios para lograr conocimientos 

significativos 

Con respecto a los recursos, es importante que estos deben verse reflejados en las 

estrategias, así como promover el uso de espacios que posibilitan un mejor aprendizaje, el 

Colegio cuenta con el Laboratorio de Computo, donde se pueden desarrollar estrategias, 

mediante el manejo de las tecnologías que ahí se ofrecen. Por eso, sería muy conveniente 

que en la próxima actualización de programas se  incluyan,  y  que no se olvide el uso de 

las TIC  como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que en la actualidad 

es fundamental su uso. 
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Acerca de la adecuación y suficiencia de las formas de evaluación y la congruencia 

con las actividades de enseñanza aprendizaje, considero que si bien son adecuados los 

planteamientos para la forma de evaluar cada unidad a partir de tres elementos que son: 

conceptos fundamentales de la unidad, habilidades, valores y actitudes esto resulta poco 

congruente con los aprendizajes y estrategias diseñadas para el estudio de los contenidos 

temáticos. Puesto que están plasmados desde una visión conductual y de instrumentación 

más que de logros cognitivos. Desde mi punto de vista, el proceso de evaluación 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 uno de los aspectos que conforman la 

enseñanza: programas, contenidos, sujetos e instrumentos de evaluación. 

El proceso de evaluación tiene que tener coherencia con las actividades planeadas, 

ayudar a determinar los niveles de desarrollo del conocimiento, habilidades, actitudes y 

valores; donde el 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.  

La evaluación habrá de ser 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 realimentación que lleve a mejorar la práctica educativa.  

Por lo tanto, es conveniente que estos planteamientos se incluyan en los programas 

del CCH, perfilando una evaluación continua, valorando además del trabajo académico, el 
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respeto, las actitudes, los comportamientos, la responsabilidad y el trabajo en equipo, desde 

una perspectiva coevaluativa, que refleje el aprendizaje significativo  en los educandos. 

Donde exista una coherencia integral de cada una de las partes que componen el trabajo 

didáctico de cada unidad, es decir, propósitos, aprendizajes, estrategias, temática y 

evaluación. 

La educación del presente requiere de una adecuación constante acorde a las 

necesidades de un mundo dinámico y en transformación, por eso considero que el programa 

debe responder a esas  necesidades, y es aquí que dentro de nuestra función como docentes, 

debemos estar  conscientes de los nuevos retos que se nos presentan y que necesariamente 

ya debemos de estar asumiendo, como es el uso de las tecnologías y la atención efectiva y 

adecuada a alumnos de diversos contextos y situaciones, los cuales habremos de llevar 

hacia la adquisición de habilidades cognitivas que les permitan un aprendizaje significativo 

y acorde a la sociedad en la cual habrán de interactuar. Por todo esto me parece importante 

que en la próxima revisión de los programas, dentro de las estrategias se incluya el uso de 

las TIC, recursos necesarios en la actualidad, la promoción de una interacción del profesor 

y los estudiantes, encaminada a que éstos, sean responsables de su propio aprendizaje.  

Definitivamente los profesores del Colegio tenemos un gran compromiso, que es la 

actualización constante, la cual servirá para poder fomentar más las habilidades y 

aprendizajes cognitivos en nuestros estudiantes. Sobre todo, retomar los aportes de la 

tecnología, ya que el uso del internet para los alumnos es de uso básico en la actualidad,  

dándole un sentido pedagógico. A partir de lo cual se desarrolla en el capítulo tres, el uso 

de Blogs, como alternativa eficaz de aprendizaje. 
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1.3. Orientación y sentido de la enseñanza de la Historia. 

Partiendo de las orientaciones y el sentido de la enseñanza de la historia en el bachillerato, 

así como de las características de los estudiantes que ingresan al CCH, que se encuentran en 

una etapa de formación intelectual y social, es importante plantear una serie de propuestas o 

alternativas que posibiliten el desarrollo de su inteligencia en el proceso de aprendizaje de 

la historia, siendo uno de los propósitos educativos de la institución.  

La orientación pedagógica del Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y 

Humanidades pretende que el aprendizaje que adquieran sus alumnos no sea un mero acto 

reflejo memorístico, sino un proceso mediante el cual se acerquen a los objetos y 

acontecimientos de que está constituida la realidad, para descubrir y explicar la manera en 

que dichos objetos y acontecimientos se forman y se transforman. Que busquen 

“información y explicaciones a través del manejo y del análisis sistemático de las fuentes 

de conocimiento de cada campo del saber” (PEA: 1996). Se requiere para ello del diseño y 

aplicación de estrategias didácticas que permitan concretar esta intención pedagógica en la 

cotidianeidad de las aulas. 

De acuerdo con la actualización de los programas de las materias de los seis 

semestres terminada en el 2005,  manifestó aspectos de la realidad académica del Colegio 

que debían ser atendidos, en particular, la falta de un cuadro conceptual y disciplinario 

amplio y actualizado, compartido por todos los profesores. De ahí surgió el propósito de 

definir la orientación disciplinaria de las áreas y su sentido educativo, es decir, “cuáles son 

las concepciones, formas de trabajo, métodos, que conviene al Colegio asumir  en la 

actualidad en los campos del saber que ofrece a los aprendizajes de los alumnos, y cómo 
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aquellos contribuyen a la formación de éstos” (CCH, 2006: p.5). El escrito publicado por la 

Dirección General del CCH en febrero de 2006, se refiere a los documentos de las cuatro 

áreas, además de contener posibilidades para continuar la revisión del Plan de Estudios 

Actualizado.  

El CCH fue creado con la finalidad de que los alumnos se formen en cultura básica. 

Hablar de está es señalar que algunos elementos de la cultura de una sociedad constituyen 

el fundamento sobre el que se apoyan otros. Las concepciones del Colegio reconocen y 

jerarquizan los contenidos de la enseñanza con un fin pedagógico: ante la imposibilidad de 

enseñarlo y aprenderlo todo, es preciso elegir los contenidos, para concentrarse en lo 

principal, es decir, en lo básico. En una breve aproximación, “se busca que los egresados 

del Bachillerato sepan pensar por sí mismos, expresarse y hacer cálculos, y posean los 

principios de una cultura científica y humanística” (CCH, 2006: p. 8) 

Por lo anterior, deben saber los alumnos para qué sirve todo ello y relacionarlo con 

las diversas situaciones que se les presentan en su vida; es decir, su aprendizaje será 

significativo para ellos mismos. A su vez, el desarrollo del conocimiento apoya 

significativamente a la transformación de la cultura en la que nace, de sus posibilidades e 

intereses. Es posible hablar de áreas, porque el hombre desarrolla este proceso único de 

interpretar y reinterpretar al mundo y a sí mismo, con particularidades distinguibles unas de 

otras, aunque su intención sea siempre la misma. 

En general la concepción de un bachillerato de cultura básica implica la solución 

de dos problemas: el de la selección de los contenidos esenciales de la enseñanza, que en el 

Colegio ha estado ligado al reconocimiento de las cuatro áreas o grandes campos del 
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conocimiento humano, y el de las relaciones que guardan las diferentes aproximaciones a 

una sola realidad, “al que se alude con el término de interdisciplina” (CCH-UNAM,      

2006: p. 8). 

El documento hace mención de  la naturaleza y estado actual de las disciplinas del 

área histórico social; en donde expone que “el ser humano y su producto, la realidad social, 

constituyen el objeto de estudio de las ciencias sociales. Estas proporcionan herramientas 

teóricas fundamentales para la explicación de los problemas generados por el conjunto de 

las relaciones sociales que los seres humanos enfrentan en su vida” (CCH-UNAM, 2006: p. 

58). Con ello se espera que el alumno, como sujeto de la cultura, sea capaz de producir 

mejores saberes, adquiera conocimientos y sepa qué sabe y por qué sabe; sea capaz de dar 

cuenta de las razones y de la validez del conocimiento y se favorezca el desarrollo de su 

personalidad a fin de que alcance su primera maduración.   

Se plantea que la historia es una de las disciplinas formativas de un ciudadano 

porque le brinda la posibilidad de analizar los problemas a los que se enfrenta con una 

visión de cambio en el tiempo, además de brindar contrastes con las soluciones usuales de 

su sociedad. En este sentido, quien tenga conciencia histórica puede tomar mejores 

decisiones. Considero que en el bachillerato los alumnos comienzan a tomar decisiones que 

son fundamentales para su vida adulta, por lo cual, la formación histórica es muy 

importante en esta etapa de la vida. El conocimiento histórico debe ser la base de 

argumentos que los jóvenes formulan para enfrentar los retos que la sociedad les presente. 
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1.3.1 ¿Por qué enseñar Historia? 

 

De acuerdo al Modelo del CCH, la necesidad de conocer el pasado es tan antigua y 

universal como la necesidad de conocer la naturaleza. La historia es uno de los saberes que 

el hombre ha construido para dar razón de ese pasado, explicar su presencia y su actuar en 

el mundo como ser social. Con el término historia se designa tanto a la disciplina que 

conoce, como su objeto de conocimiento, lo cual da cuenta de la indisoluble relación que 

existe entre ambos. 

En el Informe de Orientación y Sentido del Área Histórico –Social publicado en el 

2005, menciona que la historia como disciplina tiene un doble valor: contribuye a formar el 

pensamiento y construye conocimientos útiles que permiten a los hombres convivir en 

sociedad. Busca en el pasado huellas o rastros de las acciones humanas, para explicar 

problemas e interrogantes del presente, por lo que ha sido definida como ciencia de los 

hombres en el tiempo. 

Así mismo, su estudio, enseñanza y aprendizaje, permiten que el hombre se 

identifique como ser histórico, es decir, como hacedor y resultado de sus acciones; adquiera 

conciencia de su papel y pueda actuar con conocimiento, libertad y responsabilidad en la 

construcción de un mundo mejor. Por ello, un motivo para enseñar la historia hoy, ante el 

avasallante proceso de globalización, es su recuperación como “memoria colectiva, a partir 

de la cual se construye y reconstruye las identidades de los sujetos y las sociedades. Si bien 

es cierto que los individuos poseen tanto memoria como identidad, la enseñanza de la 

historia en el proceso educativo tiene la intención de incidir en la constitución de su 

conciencia individual y colectiva como sujetos históricos”  (CCH,Orientación 2005: p. 14-

15). Por eso la que la enseñanza de la historia como memoria colectiva es de vital 
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importancia en el bachillerato; porque influye en un momento importante de la vida 

personal de los alumnos cuando están dejando de ser niños y se encuentran construyendo su 

identidad de adultos, con nuevas responsabilidades, derechos y obligaciones; con capacidad 

de optar y decidir y, sobre todo, de contribuir como ciudadanos a la construcción de una 

sociedad que deseamos más justa y armónica. 

En el informe citado se destaca otra razón importante para enseñar historia proviene 

de su cualidad humanista. La parte humanística que constituye la historia como memoria 

colectiva entre los saberes sociales, incluye al conjunto de valores y referentes morales, 

ético-políticos, económicos, sociales y culturales con que los sujetos se enfrentan a los retos 

de la vida cotidiana. Se consideran a los valores como un elemento fundamental en la 

preservación, reproducción o transformación del todo social que se ha encargado a las 

escuelas. La promoción de esos valores permea al conjunto de acciones y conocimientos 

que ofrece cualquier institución educativa, pero encuentra en la historia un campo fértil de 

cultivo. 

El CCH, dadas sus características epistemológicas y pedagógicas y su compromiso 

social, debe continuar fortaleciendo la enseñanza institucional y académica de la historia, 

como elemento fundamental de la cultura básica en qué forma a sus educandos, y 

reivindicando el carácter científico, la función y utilidad social de los conocimientos que 

aquella genera; debe también replantear los métodos de su enseñanza y sus efectos y 

motivar el interés de sus alumnos por el conocimiento histórico, puesto que una sociedad 

que desconoce su pasado pierde el sentido y el rumbo de su existencia. 
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1.3.2. ¿Para qué enseñar Historia? 

 

La enseñanza de la historia en el CCH se orienta por los siguientes propósitos, cada uno de 

los cuales tiene como actor y destinatario principal al alumno: 

 

 Reconocer la importancia de la historia como un saber que nos permite 

identificarnos, ubicarnos y actuar en el mundo actual, en cuanto el pasado está 

presente en nuestra vida tanto individual como colectiva. 

 Promover un conocimiento de carácter científico en torno al acontecer humano, a 

través de un proceder metódico y de la utilización de categorías y conceptos que 

permitan explicar y entender dicho acontecer como un proceso totalizador, 

dialéctico y cambiante. 

 Advertir que tanto el acontecer histórico como su conocimiento están siempre en 

construcción y se influyen entre sí. Por lo tanto, no podemos aspirar a encontrar 

verdades absolutas e inmutables, sino aproximaciones y explicaciones tentativas de 

la realidad histórico-social. 

 Buscar explicaciones de la crisis mundial y nacional del presente e imaginar 

posibles alternativas para el futuro. 

 Conocer la diversidad temporal y espacial del actuar humano, a fin de abrir nuestro 

entendimiento y comprensión a formas de existencia social distintas de la nuestra. 

 Recuperar a la historia como memoria colectiva que permita crear y recrear 

identidades, cohesione como sociedad y diferencie de otras, sin desconocer nuestra 

unidad como humanos en una sociedad más amplia, lo que proporciona una 
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perspectiva más rica y plural del mundo y abre la comprensión de “los otros” para 

practicar la tolerancia. (CCH, Orientación 2005: p.p. 16-17)  

 

Los enfoques que trata la historia son dos: México en el mundo y El mundo en 

México.  Al observar los procesos históricos desde dos puntos de vista; en el primer caso se 

trata de definir el lugar que ocupó México en los grandes cambios mundiales y en el 

segundo caso tratar de entender cómo afectaron los procesos globales al desarrollo histórico 

local. Ambos enfoques comparten un objetivo, vincular, en un ejercicio continuo, la historia 

mexicana con lo que pasaba a nivel global, para comprender el sentido de las 

transformaciones. 

Al reflexionar los puntos anteriores la historia es una disciplina que permite conocer 

cómo se ha formado la sociedad en que vivimos, pero también comparar nuestra sociedad 

con otro tipo de sociedades que existieron hace mucho tiempo. En este sentido, nos da 

elementos para comprender cómo somos y a la vez nos permite imaginar cómo podríamos 

funcionar mejor. 

 

1.4. Alcances y potencialidades de la Historia 

 

La enseñanza y el aprendizaje de la historia de México son fundamentales para comprender 

aspectos que son significativos en el presente de los jóvenes y que con base en su 

historicidad, es posible valorar su trascendencia para el presente y futuro. La historia es una 

opción disciplinaria que posibilita que los estudiantes de bachillerato logren apropiarse de 

una metodología que les permitirá adquirir habilidades de investigación, que implica, la 

observación, la reflexión, la interpretación y difusión de sus ideas por medio de sus propios 
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escritos o en diversidad de trabajos que pueden hacer dentro y fuera del aula. Propiciando 

que su desempeño como futuros estudiantes de nivel superior, como profesionistas o 

ciudadanos, sea competitivo en cuanto a actitudes y maneras de enfrentar su contexto ético-

social; es preparar a los alumnos para la vida adulta. 

Los diversos contenidos de un programa de historia de México posibilita analizar 

las tensiones temporales, los factores que generaron un hecho histórico, construir esquemas 

de diferencias y semejanzas para identificar las continuidades y discontinuidades en un 

tiempo y espacio, expliquen la complejidad de los problemas sociales, además prioriza 

acerca de explicaciones objetivas y adecuadas con base en el conocimiento histórico. 

Por lo tanto, para despertar el interés por el pasado, los contenidos deben ser 

manipulados por los bachilleres, considerando las características de cada grupo, sus 

capacidades y nivel cognitivo, adecuando los temas a su entorno y realidad que les 

permitirá reconocerse como sujetos históricos.  

La historia, a diferencia de las ciencias experimentales, 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 debe llevar a que los educandos logren a 

través del razonamiento la comprensión del devenir histórico. Para ello, se requiere que los 

docentes logren tener una didáctica que les lleve al conocimiento de conceptos o categorías 

históricos sociales, la comprensión de la historia como algo en permanente construcción, 

noción de tiempo-espacio, la multicausalidad, los mecanismos de empatía, el análisis de las 

diversas formas de vida, el pasado inmediato, la imaginación, entre otros elementos. 

Con base en estos elementos que permiten lograr el conocimiento histórico, se 

establece un aprendizaje significativo, que conlleva a la comprensión y explicación de los 

hechos históricos, donde además el joven será participe y expresar sus puntos de vista 
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fundamentados y razonados desde la perspectiva de su presente.(experiencias e ideas 

previas).  

Dentro de cada propuesta didáctica es fundamental desarrollar la idea del 

pensamiento crítico, puesto que se integra de manera interesante y dinámica a la 

comprensión histórica, ya que, entre otras cosas, busca información fidedigna, analiza las 

situaciones, identifica los argumentos que subyacen la información que recibe, se interroga, 

busca alternativas, toma en cuenta los hechos o la evidencia de manera objetiva y se forma 

un criterio propio ante los acontecimientos. 

Por lo tanto, la asignatura de historia de México es necesaria y de vital importancia 

en los centros educativos porque partiendo de las ideas anteriores, irán adquiriendo 

habilidades de aprendizaje, así como fomentar una personalidad autónoma, al 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. 

Finalmente nos permite llevar a las aulas la idea de que la enseñanza de la historia 

no es algo rutinario y acabado, al menos para quienes deseamos que sea una asignatura que 

trascienda en la educación de los jóvenes. 

La construcción de la historia en el aula conlleva a considerar el programa 

institucional, conocer las características de los jóvenes y, enseñar estrategias que ayuden al 

logro de habilidades y conocimientos, es en sí, una construcción constante acerca de las 

maneras de comprender la historia y explicarla desde los sujetos que interactúan con ella. Y 

una posibilidad que permite el logro de esto se plantea en el paradigma constructivista en la 

cognición situada y aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO 2.  POR UNA DIDÁCTICA DE INTERVENCIÓN MEDIANTE EL USO 

DE TECNOLOGIAS DESDE LA COGNICIÓN SITUADA.  

 

Lo que el profesor dice en clase no carece de importancia,  
pero lo que los alumnos piensan es mil veces más importante.  

Las ideas deben nacer en la mente de los alumnos,  
y el profesor debe actuar tan sólo como una comadrona. 

 

George Polya “Mathematical Dicovery” 
 

En: Nickerson (1990), p. 369.  
 
 

2.1 Cognición situada y aprendizaje significativo. 

 

Una  de las prioridades del trabajo docente es lograr manejar diversas estrategias que lleven 

a los alumnos a la adquisición de habilidades de aprendizaje. Y para el caso de la Historia 

deben promoverse en nuestros alumnos, y específicamente en la historia, la formación de 

una personalidad autónoma, el ser críticos ante lo presente en su sociedad, a través de la 

comprensión del pasado, ser conscientes y asumir una postura, en el estudio de los hechos o 

procesos históricos. Por eso la historia tiene una finalidad trascendente en la educación 

media, teniendo un carácter formativo, a través del manejo de habilidades que le permitan 

al alumno comprender, el acontecer social a través del tiempo y su interrelación con el 

pasado 

Hoy día el docente debe 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 alumnos, lo cual es acrecentar su nivel a través del trabajo conjunto y 

dinámico con plena participación de los estudiantes, buscando la superación constante. 
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Y ante esa prioridad necesaria de promover habilidades cognitivas en el aula, 

resultan fundamentales las ideas que plantean los diversos autores cognoscitivistas, por lo 

cual la propuesta didáctica que se planteará específicamente en el capítulo tres, se sustenta 

en dichas aportaciones, puesto que posibilitan el aprendizaje de la historia, desde un trabajo 

colaborativo y significativo, con base en recursos didácticos que fomentan el desarrollo de 

habilidades y conocimientos, no sólo para la asignatura, sino para el futuro de loa 

estudiantes ya sea como profesional o como ciudadano.  

Específicamente se retoman las propuestas de Vigotsky y Ausubel, destacando  el 

paradigma de la cognición situada como una de las alternativas para generar una mejor 

enseñanza. Estos autores, consideran  que la práctica educativa implica una actividad 

necesariamente interpersonal donde los enseñantes y aprendices negocian, discuten, 

comparten y contribuyen a reconstruir los códigos y contenidos curriculares en su sentido 

más amplio (conceptual, valores, actitudes, normas) Esto implica que la labor docente va 

más allá del aula, cobrando importancia la empatía, el interés por lo personal, el ser un 

orientador,  buscar la innovación y la capacidad didáctica como una constante. En 

contraposición a lo que los jóvenes comentan acerca de sus docentes, quienes critican su 

“falta de acercamiento hacia los jóvenes dedicándose solo a dar su clase y punto, que no 

tienen un buen carácter,  no consideran a todos los alumnos en la clase sólo a algunos, que 

solo dejan trabajos sin que ellos hagan algo siendo meramente transmisores del 

conocimiento”.8 

                                                 
8 Opiniones expresadas por Víctor Jesús Moreno García, Emanuel Martínez, Rubén Meléndez, Estefanía 

Becerra y Miranda Miguel Ángel, con base en entrevistas realizadas en octubre de 2011. 
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Los planteamientos cognoscitivistas; definen al aprendizaje como la 

reestructuración de los sistemas de pensamiento, por medio de la cual se añaden nuevos 

contenidos o se crean otras estructuras. 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. 
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 Controlarlo mientras se hace (conocimiento condicional) es decir, cumplir con una 

función reguladora. 

 

     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 alumno 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. 

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 
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prácticas educativas, sino además  reconocer a un otro, con el cual se establece la relación 

pedagógica: el educando. 

  Y 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, 1987: p.21) 

 

     Existen diversos tipos de habilidades de pensamiento:  

 

a) analítico, deductivo, riguroso, constreñido,  convergente, formal y crítico 

b) Sintético, inductivo, expansivo, libre, divergente, informal, difuso y creativo 

 

    El enseñar a pensar implica el trabajo con base en las capacidades, métodos, 

conocimientos y actitudes (objetivos) y mediante el manejo de los siguientes enfoques: 

 

 Pensar por medio de Momentos de Pensamiento. Ayuda a maestros y estudiantes a 

identificar tópicos o ideas generativas en el currículo y luego estimula a los 

estudiantes a explorar dichos tópicos de manera crítica y creativa.  

 Pensar por medio de Disposiciones: Pretende enriquecer y profundizar la 

comprensión al cultivar no sólo las habilidades de pensamiento de los estudiantes, 

sino también sus inclinaciones, actitudes y hábitos mentales.  
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 Pensar por medio de Trasferencia: Intenta asegurar y profundizar el aprendizaje al 

activar y conectar el conocimiento de los estudiantes con tópicos y áreas tanto 

dentro de la escuela como fuera de ella.  

 Pensar por medio de la Valoración: Está dirigido a mejorar los desempeños de 

pensamiento y profundizar la comprensión por medio del diseño y utilización de la 

valoración centrada en el pensamiento.  

 

    A su vez, la mayoría de los investigadores reconoce, aunque con distinta 

denominación, la existencia de:  

 

a) Un componente activo de la mente conocido como los “procesos” o las 

“operaciones”, operadores intelectuales que actúan sobre los conocimientos para 

transformarlos y generar nuevas estructuras de conocimiento.  

b) Un componente estático conocido como las “estructura” o los “esquemas” que están 

conformados por los conocimientos y la información adquirida.  Los proceso dan 

lugar al conocimiento procedimental, es decir, algunos procesos considerados 

básicos o elementales son: la observación, la comparación, la clasificación; otros 

procesos, de mayor complejidad, son los implicados en la solución de problemas, la 

toma de decisiones, la creatividad.  

Las estructuras, en cambio, son entidades cognoscitivas semánticas en torno a las 

cuales actúan los procesos; son la materia prima indispensable para que ocurran las 

operaciones del pensamiento: hechos, conceptos, principios, reglas, teorías, que 

conforman una disciplina o un campo de estudio; también son la información acerca 

de hechos o situaciones de la vida cotidiana. 
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c) Un componente dinámico que permite vincular los dos anteriores y es conocido con 

el nombre de “estrategias”. Aunque también se podría ubicar este último como parte 

del primero, pero lo destacan como un proceso de alto nivel de complejidad 

cognitiva. Se refieren al saber qué hacer y cuándo hacerlo, a qué clase de 

operaciones mentales se es capaz de aplicar ante diferentes situaciones de 

aprendizaje. 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 dichas premisas, 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. 

De acuerdo con Ausubel, 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 estructuras cognoscitivas y agregar significados a las ya 

existentes. “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).  
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Para este autor, existen varios tipos de aprendizaje (mecánico, receptivo, 

significativo, por descubrimiento) dentro de los cuales destaca el aprendizaje significativo. 

Las condiciones para que este tipo de aprendizaje se dé, 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.  

Desde la idea de que el aprendizaje no consiste 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. 

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 alumnos en estos niveles tienen mayores habilidades lingüísticas y 

comunicativas.  Por el contrario, en los niveles educativos anteriores a la pubertad, pueden 
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necesitar más referentes concretos de las nociones que estudian, presentados, sobre todo, 

mediante la experiencia física. 

Las características más relevantes de la obra de Ausubel, 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, en la que el lenguaje es 

el sistema básico de comunicación y transmisión de los conocimientos. 

La función del docente será entonces la de diseñar y organizar experiencias 

didácticas, teniendo presente la idea de un alumno activo que aprende significativamente, 

debe conocer la forma en que procesa la información el estudiante, la manera en que se 

consolida el conocimiento y las vías a través de las cuales se relacionan los  conocimientos 

previos con los nuevos. 

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  autoconstructivamente, 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. 
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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 

lo cual se llega  a la idea de la metacognición.  

Con base en los planteamientos anteriores, se ha generado el paradigma de la 

cognición situada, que representa una de las tendencias actuales promisorias de la teoría y 

la actividad sociocultural. Toma como punto de referencia además de los escritos de Lev 

Vygotsky y Ausubel, los aportes de Luria y Bruner.9 

La cognición situada asume diferentes formas y nombres, vinculados con conceptos 

como aprendizaje situado, participación periférica legítima, aprendizaje cognitivo. Díaz 

Barriga precisa retomando, las ideas de Lave y Wenger, que el aprendizaje, considerado 

como una actividad situada: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 De Bruner se recomienda los siguientes textos: Realidad mental y mundos posibles: Los actos de la 

imaginación que dan sentido a la experiencia. Barcelona: Gedisa (1987) y de 2003 La fábrica de historias: 

derecho, literatura, vida. Buenos Aires: FCE.Y de Luria (1987). Desarrollo histórico de los procesos 

cognitivos. Madrid. Akal. 
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tiene como características distintiva y fundamental un proceso al que llamamos 

participación periférica legítima. Con esto queremos destacar el hecho de que los 

principiantes participan inevitablemente en comunidades de profesionales y que el 

dominio del conocimiento y de la práctica socioculturales de una comunidad. La 

expresión << participación periférica colectiva >> proporciona una manera de hablar 

sobre las actividades, las identidades, los artefactos y las comunidades del 

conocimiento y de práctica. Se refiere al proceso por el que los principiantes pasan a 

formar parte de una comunidad de práctica. Mediante el proceso de llegar a participar 

plenamente en una práctica sociocultural, se activan las intenciones de aprender de 

una persona y se configura el significado de aprendizaje. Este proceso social               

–incluye– y, en realidad subsume- el aprendizaje de capacidades avanzadas (Díaz 

Barriga Frida, 2003: p.2). 

 

La cognición situada parte de la premisa de que el conocimiento, es parte y producto 

de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. Está visión, ha 

desembocado en un enfoque instruccional, que resalta la importancia de la actividad y el 

contexto para el aprendizaje y reconoce que el aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso 

de interrelación cultural, en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una 

comunidad o cultura de prácticas sociales. En esta misma dirección, se comparte la idea de 

que aprender y hacer son acciones inseparables. Y en consecuencia, un principio esencial 

de este enfoque plantea que los bachilleres deben aprender en el contexto pertinente. 

Los teóricos de la cognición situada parten de una fuerte crítica a la manera cómo la 

institución escolar intenta promover el aprendizaje. En particular, cuestionan la forma en 

que se enseñan aprendizajes declarativos abstractos y descontextualizados, conocimientos 

inertes, poco útiles y escasamente motivantes, de relevancia social limitada. Por ello desde 
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una visión situada, se pretende una enseñanza enfocada en prácticas educativas auténticas, 

las cuales requieren ser coherentes, significativas y propositivas.  

Por su parte, Hendricks (2001) propone que desde una visión situada, los educandos 

deberían aprender involucrándose en el mismo tipo de actividades que enfrentan los 

expertos en diferentes campos del conocimiento. En todo caso, habría que recalcar que el 

conocimiento del experto, a diferencia del que posee el novato, no difiere sólo en la 

cantidad o profundidad de la información, sino en su cualidad, ya que es un conocimiento 

profesional dinámico, autorregulado, reflexivo y estratégico.  

Desde una visión vigotskiana el aprendizaje implica el entendimiento e 

internalización de los símbolos y signos de la cultura y grupo social al que se pertenece, los 

aprendices se apropian de las prácticas y herramientas culturales a través de la interacción 

con miembros más experimentados.  

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).    

     

De ahí la importancia que en esta aproximación tienen los procesos del andamiaje 

del enseñante y los pares, la negociación mutua de significados y la construcción conjunta 

de los saberes. El andamiaje implica:  
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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). 

 

Así, en un modelo de enseñanza situada, resaltarán la importancia de la influencia 

de los agentes educativos, que se traducen en prácticas pedagógicas deliberadas, en 

mecanismos de mediación y ayuda ajustada a las necesidades del alumno y del contexto, así 

como de las estrategias que promuevan un aprendizaje colaborativo o recíproco. Y la forma 

de lograrlo es llevando el desarrollo mental de los sujetos hacia una zona de desarrollo 

próximo, que es: 

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). 

 

Para la cognición situada, el aprendizaje se entiende como los cambios en las 

formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunto. Debe 

comprenderse como un proceso multidimensional de apropiación cultural, ya que se trata 

de una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción. 
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El paradigma de la cognición situada es fundamental para la enseñanza-aprendizaje 

porque promueve en los espacios escolares conocimientos que le sean significativos al 

estudiante. Durante el aprendizaje significativo el aprendiz relaciona de manera sustancial 

la nueva información con sus conocimientos y experiencias previas. Se requiere disposición 

del aprendiz para aprender significativamente e intervención del docente en esa dirección. 

Además de la forma en que se plantean los materiales de estudio y las experiencias 

educativas. 

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). 

 

Si se logra el aprendizaje significativo, se trasciende la repetición memorística de 

contenidos inconexos y se logra construir significado, dar sentido a lo aprendido, y 

entender su ámbito de aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas.  

Frida Díaz destaca algunas de  las estrategias para el aprendizaje significativo 

centradas en el aprendizaje situado y experiencial, que se enfocan en la construcción del 

conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y 

en el pensamiento de alto nivel, así como en la participación en las prácticas sociales 

auténticas de la comunidad y que son muy importantes para la enseñanza en el bachillerato. 

(2003, p: 8). 
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 Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos.  

 Análisis de casos 

 Método de proyectos.  

 Prácticas situadas o aprendizaje en escenarios reales.  

 Aprendizaje en el servicio. 

 Trabajo en equipos cooperativos.  

 Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas.  

 Aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y comunicación (NTIC).  

 

   Estas estrategias que pueden ser innovadoras para ser efectivas requieren de una 

planeación centrada en los jóvenes en donde puedan participar activamente reflexionando, 

investigando y asumiendo una postura ante un determinado tema. Y que precisamente es 

una de las tareas que deberá de realizar todo docente. 

Desde estas aportaciones cognoscitivistas, se buscará la construcción de un 

propuesta didáctica por medio de blogs, donde las aulas virtuales serán espacios en los que 

los enseñantes y los aprendices negocian, discuten, comparten y contribuyen a reconstruir 

los contenidos curriculares, estimulando a los estudiantes para: escribir, intercambiar  ideas, 

trabajar en equipo, diseñar o visualizar de manera instantánea lo que producen. Así el 

docente interactúa con ellos y puede ir mejorando los contenidos académicos, 

enriqueciéndolos con elementos multimediales como: videos, sonidos, imágenes, 

animaciones u otros.  

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 

http://www.eduteka.org/Weblogs1.php
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implementación técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite que 

cualquier docente o alumno, sin importar el área académica, pueda crear recursos y 

contenidos de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o de tener 

conocimientos de programación.  

Es así que 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 de manera individual, porque ocurren procesos complejos 

en los que se entremezclan procesos de construcción personal y procesos auténticos de co-

construcción en colaboración con los otros que intervienen, de una forma u otra, en ese 

proceso. Y es aquí que el docente, deberá intentar en su enseñanza, la creación y 

construcción conjunta de zonas de desarrollo próximo (ZDP) con los alumnos, por medio 

de la estructuración de sistemas de andamiaje flexible y estratégicos. Visto así, el 

aprendizaje humano será un proceso en esencia interactuado.10 

 Los aspectos que proponen los alumnos y los teóricos, para mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje, deben ser considerados para nuestra propia práctica docente, por ejemplo el 

lograr un clima que propicie el aprendizaje. Un foro donde se genere el aprendizaje en un 

ambiente de libertad para pensar, expresarse, intercambiar experiencias, hacer 

proposiciones, señalar coincidencias, ejercer la reflexión y la crítica. En ese sentido, 

también implica además de dominar los contenidos, generar las condiciones en el aula y las 

tareas oportunas y ajustadas a los estudiantes, como soportes y apoyos a los aprendizajes, 

desde una dimensión de coconstrucción. 

                                                 
10 Véase Carlos A. Gutiérrez García (2011). Capítulo 3. 
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 Ir más allá del aula es interesarse por el otro, como decía el Dr. Edmundo 

O´Gorman: Todo profesor que de veras tiene la vocación, inevitablemente se forma un 

pequeño grupo fuera de las clases y puede decir que esa actividad le da intimidad con el 

alumno. Lo importante es ver que ahí es donde se demuestra la vocación del profesor. 

(Berenzon, 1995: p.17). 

En conclusión, la enseñanza debe ser planteada como un programa de investigación, 

que responde de manera más eficaz a una educación significativa, trascendente y de validez 

en la realidad cotidiana del alumnado. Y uno de los compromisos del docente es que habrá 

de ser un constante investigador, audaz y competente, para crear situaciones didácticas que 

trasciendan, que lleven al alma de nuestros alumnos, para crear en ellos un sentido y un 

porqué de su aprendizaje. 

 

2.2 La promoción de habilidades en la enseñanza de la historia. 

 

La historia en el ámbito educativo, requiere de estrategias didácticas que permitan lograr un 

aprendizaje significativo en las aulas, destacando la importancia de docentes y alumnos en 

esta tarea.  Fundamentalmente se requiere desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes, para que logre integrarse de manera interesante y dinámica a la comprensión 

histórica, ya que, entre otras cosas, busca información fidedigna, analiza las situaciones, 

identifica los argumentos que subyacen la información que recibe, se interroga, busca 

alternativas, toma en cuenta los hechos o la evidencia de manera objetiva y se forma un 

criterio propio ante los acontecimientos.  

La adquisición de habilidades de aprendizaje de la historia, implica toda una 

planeación y una realimentación con los alumnos, en el sentido de conocer su contexto a 
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partir del cual habremos de estudiar la asignatura. Así como el manejo de diversos recursos 

que permitan lograr un aprendizaje que sea trascendente, esto en la medida que sepamos 

brindar estrategias para el aprendizaje. 

Con base en la experiencia docente se ha identificado que existen habilidades 

propias de la historia que deben captar más la atención en su enseñanza; la primera de ellas 

es la noción de tiempo histórico, la cual 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.  Y un recurso viable para trabajar esta temática 

es el uso del relato para la construcción de las nociones temporales, así como el tipo de 

contenidos acorde a sus edades, sin olvidar las potencialidades de los alumnos, 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?11 

 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-futuro. Y 

es en la vida cotidiana, presente, donde se aporta la experiencia del cambio, donde se 
                                                 
11 Véase Cristófol Trepat y Pilar Comes (2002). 



65 
 

delimita como línea divisoria entre el pasado y el futuro. Por ello las dimensiones 

temporales se construyen a través del presente, que es la estructura donde nos encontramos, 

en los ámbitos sociales y culturales. En el devenir del futuro hacia el pasado encontramos el 

presente, un significado de breve duración que es fundamental porque constituye el punto 

central donde se toman las decisiones que crean el pasado y abren el futuro. 

Por lo tanto las dimensiones temporales 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 alumnos, 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 histórico. 

 Los operadores temporales deben ser dimensionados por los alumnos, puesto que 

permiten 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.  Así mismo, 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 personal historia, es la esencia del ser cognoscitivo, individual y 

colectivo.  

Uno de los aspectos que se debe de trabajar continuamente en la enseñanza de la 

historia, específicamente en el bachillerato, es 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. Ya que por lo general, 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 
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tiempo se generaban en otros ámbitos y que influyeron en nuestro devenir histórico. Lo 

cual determina también una visión parcial de la historia y desarticulada, quedando en el 

olvido el manejo de la temporalidad, base fundamental de la comprensión histórica. Por lo 

tanto es imprescindible ejercitar constantemente está mirada simultanea de un tiempo 

espacio, para lograr una mejor comprensión del devenir del hombre. 

En segundo lugar, otra de las tareas primordiales de los docentes de historia en el 

bachillerato, es lograr que los alumnos sean capaces de apreciar la importancia del espacio 

histórico, a pensar el espacio, acercarlos, como dice Pilar Comes, a las representaciones 

científicas que le sirvan para comprender el mundo en su presente y pasado, ya sea a través 

de lectura de mapas, esquemas, imágenes, maquetas, videos, a través del manejo de 

elementos que les 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. Si ubicamos el espacio como entidad 

cognitiva, lograremos que nuestros alumnos conciban su utilidad, aplicando actividades de 

ubicación espacio-tiempo, localización, orientación, entre otros elementos.12 

Este es un proceso que debe ser permanente y constante, para lograr que los 

alumnos logren reflexionar sobre su propia percepción espacial, tanto dentro como fuera 

del aula. 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. 

                                                 
12 Véase Cristófol Trepat y Pilar Comes “Teoría e Historia” pp. 127-149 y “Enseñanza y aprendizaje del 

espacio. Reflexiones didácticas generales” pp. 151-170. 
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Es fundamental para nuestra asignatura, 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. En ese sentido, la propuesta de trabajo que se plantea en el 

capítulo 3, con base en los blogs, está encaminada a que los alumnos logren comprender la 

historicidad de un espacio, es decir que es multidimensional, de acuerdo a un presente-

pasado-futuro, en función de un contexto, en este caso, de las culturas del Altiplano: para 

reconstruir su espacio, para comprender su desarrollo a partir del entorno o paisaje en su 

momento de mayor esplendor. Se trabajará de manera específica tres ámbitos: lectura de 

mapas, lectura de imágenes y reconstrucción del paisaje a partir de textos, imágenes y 

documentales. Cabe mencionar que en la planeación de esta propuesta, ante la amplitud de 

los contenidos, selecciona los temas que resultaban más significativos para los grupos del 

CCH Naucalpan, dando una explicación que permita un enfoque globalizado, es decir, que 

sea como modelo que pueda aplicarse en otras realidades históricas, por ejemplo en la 

culturas de la zona Maya o de la Región Oaxaqueña o en alguna otra del ámbito 

mesoamericano. 

Se retoma también una de las propuestas interesantes y atractivas en la enseñanza de 

la historia: la Microhistoria. La cual permite visualizar hechos cotidianos que responden a 

la noción de vida, ideas y costumbres, que se transmiten de generación en generación y que 

conforman la cultura de las comunidades. A partir de ello es posible comprender hechos 

generados en esos ámbitos que tienen una historicidad y significado en la historia general. 

 Con base en una exhaustiva investigación de las mentalidades, de los instantes 

cortos y lentos, de la gente común, es posible comprender el por qué de determinados 

acontecimientos. Para ello habrá de ocuparse una metodología basada en la observación, el 

rescate de testimonios de la comunidad, la voz de los personajes. Todos son parte de esa 
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historia muchas veces olvidada y marginada por los “grandes sucesos” y que resulta muy 

significativa, ya que responde a las tradiciones, al folclor, la tradición oral y las creencias 

de los pueblos, que han sido transmitidos de generación en generación y que en resumidas 

cuentas, es lo que le da sentido a la historia. 

 Esto nos lleva a una historia a escala que permite la reconstrucción del pensamiento 

social, popular, dentro de los movimientos macrohistóricos, determinados por lo 

hegemónico. Estudiar la vida de las comunidades es acercarse a una mejor comprensión del 

pasado y a una revaloración de todos aquellos sujetos, hombres y mujeres, como gestores 

de nuestro presente, y quienes vivan ese presente, serán los forjadores de lo que viene. Lo 

que responde a las finalidades de la historia. 

 Dentro de nuestra práctica docente es muy enriquecedor trabajar contenidos, desde 

la microhistoria, porque permiten comprender el papel cada uno de nosotros, como ser 

social, dentro de la historia, ejemplificado a través de textos o artículos propios de esta 

historiografía. Por ello una de las perspectivas futuras, es producir este tipo de materiales 

que permitan una mejor comprensión de la historia, tanto nacional como internacional. Pero 

un buen inicio habrá de partir desde nuestra historia local, de nuestra escuela; el CCH 

Naucalpan. 

De la misma manera, otra acción educativa para la enseñanza-aprendizaje de la 

historia es el manejar la imagen como recurso didáctico, las cuales pueden ser manejadas 

como documentos históricos, porque nos remite a un momento de la historia: al momento 

en que fue hecha, su intencionalidad, su significado, sus códigos culturales y el sentido de 

la obra para nuestra sociedad presente.  

La imagen es un recurso adecuado para conocer, comprender y valorar el sentido de 

la misma, así como su trascendencia en la comprensión de la historia. Al “leer” una imagen, 
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los estudiantes podrán poner en práctica diversas competencias, por ejemplo; 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.  

 Específicamente es 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 de preguntarnos acerca de su intencionalidad, del porqué 

de esa imagen.  

 

El examen de la imaginación nos lleva a considerar la memoria, metáfora, el relato y 

la emoción. (…) la imaginación tiene que morar en la racionalidad si está ha de servir 

a la vida humana y enriquecer nuestra experiencia. Una racionalidad sin imaginación 

es mero cálculo vacío… la racionalidad sin imaginación es ciega, carente de dirección, 

y se inclina a destruir no menos que a propiciar lo que es de valor humano. (Egan, 

1999: pp.169-170) 

 

 

En ese sentido, el uso de imágenes a través de los blogs y el trabajo colaborativo en 

el aula virtual permitirá: 

  

 Realizar una adecuada lectura de la imágenes con base en un análisis descriptivo, 

iconográfico e iconológico 

 Describir los aspectos que caracterizan a la pintura mural y las decoraciones hechas 

en la diversidad de objetos creados por las culturas del Altiplano 

 Identificar el uso de la imagen como documento histórico. 
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  Valorar el patrimonio tangible e intangible 

 Promover el disfrute de lo artístico. 

 

Finalmente es prioritario para lograr que los alumnos se interioricen con la 

construcción del conocimiento histórico, el poder comprender un texto histórico e 

identificar aspectos que les permitan llegar a la interpretación del pasado. Esto conlleva 

ejercitar la lectura, pero previamente con base en una metodología que lleve a los 

estudiantes hacia el cómo leer (entonación, respeto de los signos de puntuación, 

comprender el vocabulario) y cómo redactar para expresar sus ideas; para que logren 

realmente entender o comprender un texto.  

 Así mismo, deben lograr comentar e interpretar acerca de un texto, partiendo desde 

lo simple a lo más complejo, para que el alumno logre expresar conclusiones y opiniones al 

respecto. Y esto permite recrear en los estudiantes 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. En conclusión, es una tarea continua de todo docente 

de historia, promover el análisis de fuentes escritas, al ser un recurso fundamental para la 

comprensión, apropiación y difusión del conocimiento histórico.13 

Dentro de la práctica docente es fundamental dimensionar nuestra labor más allá de 

los contenidos y de los objetivos por alcanzar, para ello, es necesario elaborar una 

planeación que permita el logro de aprendizajes significativos, los cual se podrá realizar, si 

consideramos dentro de dicha planeación, las secuencias didácticas y las secuencias de 
                                                 
13 Véase Clemente Carral (1987). 
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contenido, así como las relaciones interactivas, la organización social de la clase, el tiempo 

y el espacio y la organización de los contenidos. Y es necesario plantear la elaboración de 

una serie de actividades que den sentido a la tarea del aprendizaje, donde existe una 

constante interrelación docente-alumno.  

La secuencia didáctica y los contenidos estarán determinados por estrategias 

cognitivas y de metacognición (además de considerar las afectivas). 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), 

el uso de aulas virtuales, hasta la búsqueda de otros como 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. 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. 

Es trascendente tener presente que 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, 

donde los alumnos se expresen, dialoguen, se responsabilicen e interactuarán con la 

comunidad, sus familiares y sus propios padres. Con ello estaremos 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, como indica el autor, de establecer las 
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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). 

 

2.3 Las tecnologías en el aula. 

 

La educación, como otras tantas áreas de la sociedad actual, se ha visto modificada por la 

irrupción de las TIC. El ámbito de la educación formal como la informal; la presencial y a 

distancia; no han quedado ajenas a este proceso caracterizado por la aceleración histórica, 

los cambios y la producción al infinito de materiales e información de todos los temas. 

Hoy día es posible corroborar que los estudiantes interactúan cada vez más con una 

diversidad de recursos tecnológicos, ya sea para su actividad escolar o como parte de su 

esparcimiento.14 Ellos, al igual que los docentes, han experimentado profundas 

transformaciones en sus roles. Tenemos profesores - tutores, que además de estar en aulas 

presenciales, corrigen y devuelven trabajos a través de correos electrónicos; otros que 

nunca ven los rostros de sus alumnos porque trabajan únicamente de modo on -line. Al 

mismo tiempo, los alumnos tienen aulas reales y virtuales; espacios físicos en tiempo y 

espacio y aulas en el ciberespacio. Esta nueva manera de enseñar y aprender que se está 

llevando a cabo, tiene un largo camino a recorrer, sobre todo ante la necesidad de 

concientizar en el ámbito educativo, que para el manejo adecuado de estos recursos, es 

necesaria toda una planeación didáctica, así como pruebas piloto que posibiliten un mayor 

                                                 
14 Véase CCH-UNAM (2009), Proyecto académico, cuadernillo 2, pp. 17-18. 
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éxito en su aplicación. Evitando que se conviertan en herramientas pasivas y discordes al 

proceso enseñanza-aprendizaje.15 

Las tecnologías en el aula en el sistema educativo, asignaturas vinculadas con las 

TIC son incorporadas en la enseñanza, con diferentes nombres referidos tanto a tecnologías 

de la información como a informática. Y pueden ser considerados desde tres perspectivas 

distintas: como temática propia de estudio y como consecuencia de aprendizaje; como un 

medio para enseñar, es decir una herramienta, un recurso didáctico y, para emplearla en el 

área administrativa de la educación como gestión. 

En algunos casos se les refiere como software educativos y también lo emplean 

como sinónimo de programas educativos y/o didácticos, que son programas para emplear 

ordenadores con fines didácticos. Es decir, que la clasificación se basa sobre la finalidad del 

mismo, teniendo en cuenta que la variedad temática es muy amplia. 

Conforme a los criterios empleados para clasificar soportes educativos, entre ellos 

los elaborados por el Dr. en Ciencias de la Educación, Pere Marques, profesor de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, encontramos software clasificados según sus 

contenidos; destinatarios; estructura; abiertos o cerrados, según los medios que integra, 

según su inteligencia (convencional, experto), conforme a objetivos educativos, actividades 

cognitivas; tipo de interacción; su comportamiento, estrategia didáctica; por nombrar sólo 

                                                 
15 Es importante comentar que existe la idea de que los jóvenes conocen y manejan las diversas herramientas 

tecnológicas, sin embargo algunos de ellos expresaron, a través de entrevistas, su desconocimiento o utilidad 

en su aprendizaje, por ejemplo el trabajar algunas temáticas a través de blogs, plataformas, edición de videos, 

podcast, entre otros. 
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algunas de ellas. Como las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen 

infinidad de posibilidades sobre software educativos, muchas veces esta variedad de oferta 

tan amplia produce un cierto grado de desconcierto en los profesionales que van a impartir 

clases o bien una preocupación por conocer los medios más efectivos y eficientes para 

evaluarlos. (Avogadro, 2005) 16 

Evidentemente la educación, el modo de enseñar y aprender han variado con el paso 

del tiempo. También los alumnos, que adquieren a través de estos recursos didácticos, una 

gran cantidad de habilidades referidas al desarrollo intelectual, afectivo, cognitivo, entre 

otros. 

2.4. Los weblogs en la educación. 

 

Un weblog17, también llamado blog o bitácora es un sitio web donde se recopilan 

cronológicamente mensajes (llamados post) de uno o varios autores, con un uso o temática 

en particular, siempre conservando el responsable del blog la libertad de dejar publicado lo 
                                                 
16 Es recomendable consultar su página web personal, la cual nos ofrece una diversidad de documentos, 

enlaces, investigaciones y otros materiales acerca del uso de las TIC http://www.peremarques.net/ 

17 Página web de fácil actualización. Sí, tienen esa característica que les permite a los autores de weblogs 

publicar contenido (textos, imágenes y otros archivos). Los weblogs tienen una característica muy clara, que 

los define del resto de sitios, y es la cronología. Esta cronología les da el aspecto de un diario personal o 

bitácora de anotaciones. Empezando por el último tema escrito siguiendo hasta los comienzos, dotando al 

weblog de un orden claro y lógico para buscar temas. Esto permite saber que está escribiendo la gente en 

determinada fecha. Cada vez que un autor escribe una entrada (o un “post” [palabra en inglés utilizada] 

también) el gestor de contenidos actualiza la página de inicio con la estructura mencionada en el gráfico. 

Además, permite agregarle a cada entrada la posibilidad de agregar comentarios.  
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que crea pertinente.18 Una bitácora permite escribir y editar textos a los que se pueden 

añadir imágenes e hipervínculos del mismo modo que en un programa de tratamiento de 

texto convencional.19 La gran ventaja es que lo que en ellas se edita queda automáticamente 

publicado en Internet. Mariela Ferrada Cubillos, autora del texto: weblogs o bitácoras: un 

recurso de colaboración en línea para los profesionales de la información (2005), 

proporciona la siguiente definición de los weblogs, blogs o bitácoras: 

 

son aquellos recursos informativos, en formato web, ya sea en forma textual o de 

imágenes, en los que una persona o grupo de personas (naturales o jurídicas), 

introducen por orden cronológico noticias, opiniones, sugerencias, artículos, 

reflexiones o cualquier otro tipo de contenido que consideran de interés, los cuales 

enlazan frecuentemente a otros recursos web y cuya réplica está o no permitida según 

el propietario del Weblog. (En Josefa Ruiz y Francisca Expósito, 2006: p.2), 

 

 

   Los weblogs son una herramienta de gran utilidad para su uso en Educación, ya 

que suponen un sistema fácil y sin apenas costo para la publicación periódica en internet. 

De esta manera se ha dado lugar a un nuevo género que ya se conoce como edublog y 

define a los weblogs educativos. El término edublog nace de la unión de education y blog. 

                                                 
18 La web se basa en buscadores y el protocolo de transporte de hipertexto. Es importante saber que web o 

www no son sinónimo de Internet, la web es un subconjunto de Internet que consiste en páginas a las que se 

puede acceder usando un navegador. 

19 Un hipervínculo es un enlace, normalmente entre dos páginas web de un mismo sitio, pero un enlace 

también puede apuntar a una página de otro sitio web, a un fichero, a una imagen, etc. Para navegar al destino 

al que apunta el enlace, hemos de hacer clic sobre él. También se conocen como hiperenlaces, enlaces o links.  

http://www.masadelante.com/faq-posicionamiento.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-navegador.htm
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Tiscar Lara (2005) define los edublogs como “aquellos weblogs cuyo principal objetivo es 

apoyar un proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo.”20  

 

2.4.1 El blog como recurso didáctico 

 

   Durante mucho tiempo se ha pensado que los ordenadores son instrumentos 

complejos sólo apropiados para la enseñanza de materias tecnológicas y científicas. Eso 

nunca ha sido cierto, pues los ordenadores se han utilizado para la enseñanza de otras 

materias relacionadas con las lenguas y las humanidades. (Valero, 2008, p.3). Pero con la 

llegada de internet y su uso masivo, hemos podido comprobar que, sobre todo en el ámbito 

de internet, los ordenadores también crean cultura y son un formidable medio de 

creatividad y de comunicación. La web, ha pasado de ser un medio de información y de 

conocimiento a ser también un formidable instrumento de creación cultural y de 

comunicación. Hasta tal punto, que la escritura ha resucitado de sus cenizas y se ha hecho 

dueña de las pantallas de los ordenadores y de otras tecnologías populares como son los 

móviles. 

Las páginas web han sido durante mucho tiempo las únicas referencias que se 

tuvieron, pero desde hace unos pocos años han aparecido otros nuevos medios que tienen la 

particularidad de facilitar al usuario la publicación en la web, imágenes y materiales 

multimedia de forma sencilla y rápida. Estos medios se llaman gestores de contenido, y 

entre ellos destacan los blogs por ser los artífices de una auténtica revolución creativa en la 

sociedad como no se ha visto nunca, porque nunca hemos tenido este tipo de herramientas 

creativas hasta ahora. (Valero, 2008, p.3). 
                                                 
20 En lo subsecuente, para referirnos a este recurso, se usará el término blog.  



77 
 

En el campo educativo, las nuevas tecnologías han cambiado la forma de dar las 

clases. Todavía no se ha realizado una implantación generalizada de estos medios en la 

enseñanza, pero los docentes están empezando a descubrir todo el potencial educativo de 

esta nueva Web, y todos los miembros de la comunidad educativa pueden beneficiarse de 

ello. Las metodologías comunicativa y constructivista tienen ahora un campo de cultivo 

evidente, pues los estudiantes ya tienen las herramientas para construir su propio 

conocimiento en colaboración. 

La idea principal es que estos nuevos medios nos permiten un aprendizaje continuo 

durante toda la vida, porque también podemos aprender fuera del aula con herramientas de 

enseñanza a distancia o E-learning21, y porque podemos seguir buscando y creando 

conocimientos en cualquier momento. (Valero, 2008, p.4). Lo importante de esta nueva 

Web es que cualquiera puede participar en cuanto se lo proponga. Hay multitud de 

herramientas disponibles para el usuario. Entre ellas ya hemos nombrado las páginas web y 

los blogs, pero también hay foros, wikis, portales y un sinfín de webs a las que podemos 

contribuir con nuestra creatividad. Sin embargo, son los blogs los que se llevan casi toda la 

popularidad, aunque una buena página web informativa sigue siendo una herramienta 

válida. 

Las características propias de los blogs hacen de esta herramienta un instrumento de 

gran valor para su uso educativo dentro de un modelo constructivista. Sirven de apoyo al  

                                                 
21Se entiende por e-learning son procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, 

caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una 

comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica 

continuada. Además, el estudiante pasa a ser el centro de la formación, al tener que autogestionar su 

aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros. 
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E-learning, establecen un canal de comunicación informal entre profesor y alumno, 

promueven la interacción social, dotan al alumno con un medio personal para la 

experimentación de su propio aprendizaje y, por último, son fáciles de asimilar basándose 

en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital. En este sentido, no hay que 

olvidar que los alumnos que hoy llegan a la universidad pertenecen a la Generación Red o 

Net Generation (Oblinger, 2005), que define a los nacidos en la década de 1980  y que han 

crecido con Internet.  Su forma de aprender tiene que ver con esta naturaleza generacional y 

requiere de nuevos enfoques educativos. 

Los modelos educativos del siglo XXI están transformándose radicalmente con la 

incorporación de las TIC; ante ello, las actividades de docencia e investigación, están 

obligadas al uso de herramientas tecnológicas como: aulas digitales, el correo electrónico, 

el chat, foros de discusión, paquetes computacionales, uso de blogs, ya que éstos forman 

parte de los instrumentos que los docentes adoptan en el quehacer de los procesos 

enseñanza-aprendizaje-evaluación. En éste sentido, la presente propuesta: empleo de las 

tecnologías  para la enseñanza de la historia mesoamericana en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH). Propuesta para la promoción de habilidades y aprendizajes desde la 

cognición situada. Será el diseño el diseño y aplicación de los blogs como recurso didáctico 

en el aprendizaje de la Historia de México. 

Los modelos educativos exigen que la formación integral del estudiante del nivel 

medio superior debe transitar en una concepción común, simple y limitada del docente 

como transmisor y del estudiante como receptor y reproductor de conocimientos, hacia una 

orientación amplia y compleja del docente como orientador y guía del estudiante en el 

proceso de construcción de conocimientos, destrezas, habilidades y valores asociados a un 
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desempeño profesional eficiente, ético y responsable, en el que el estudiante asuma 

gradualmente la condición de sujeto de su formación bajo la tutela del profesor. 

Lo anterior, conlleva a que los académicos, con sus conocimientos y sus 

experiencias docentes aprovechen la conectividad en Internet, las competencias digitales 

que poseen y transformen las estrategias de docencia, incorporando para ello herramientas 

tecnológicas, entre ellas: el diseño y el uso de blogs. 

La instrumentación de blogs constituye: una lección educacional que conduce al 

alumno, a interactuar: el conocimiento, los objetivos y las actividades de aprendizaje, a 

través de la utilización de una herramienta tecnológica de apoyo al proceso aprendizaje-

enseñanza. Para Tiscar Lara (2005) los blogs pueden utilizarse como un recurso propio del 

modelo constructivista dentro de la docencia: 

 

Las características propias de los weblogs hacen de esta herramienta un instrumento 

de gran valor para su uso educativo dentro de un modelo constructivista. Los blogs 

sirven de apoyo al e-learning, establecen un canal de comunicación informal entre 

profesor y alumno, promueven la interacción social, dotan al alumno con un medio 

personal para la experimentación de su propio aprendizaje y, por último, son fáciles de 

asimilar basándose en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital. 

 

Por ello se considera que los weblogs tienen un gran potencial como herramienta en 

el ámbito de la enseñanza, ya que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo 

y metodología docente. En este artículo se analizan las características propias del formato 

blog que favorecen su aprovechamiento en procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de 

una pedagogía constructivista y de acuerdo con las necesidades educativas de la Sociedad 

de la Información y la Comunicación (SIC).  
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2.5 Ventajas educativas del blog en la enseñanza de la historia. 

 
Los blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. Por ejemplo, para 

estimular a los alumnos en: escribir, intercambiar  ideas, trabajar en equipo, diseñar, 

visualizar de manera instantánea de lo que producen, Los docentes pueden utilizar los 

Blogs para 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 jóvenes la posibilidad de mejorar los contenidos académicos, 

enriqueciéndolos con elementos multimediales como: videos, sonidos, imágenes, 

animaciones u otro.  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.  

http://www.eduteka.org/Weblogs1.php
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Mapa conceptual de Felipe Zayas sobre el uso de Blogs en el aula, publicado en  

 http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-blogs/ 

 

   Los trabajos colaborativos se han venido posicionando como una buena estrategia 

educativa. Sin embargo, esta metodología tiene el inconveniente de requerir casi siempre la 

confluencia de los integrantes del grupo en un mismo espacio. Con los blogs se supera esa 

dificultad pues ofrecen un espacio virtual, independiente del sitio físico en el que se 

encuentren, donde pueden combinarse dependiendo de la actividad o proyecto de clase: 

Blogs generados entre docentes y alumnos. Esto posibilita al docente, actuando de 

facilitador del aprendizaje, guiar constantemente a los estudiantes. 

Para un docente o 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 

http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-blogs/
http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-blogs/
http://es.wordpress.com/
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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. Una 

recomendación a tener en cuenta por los docentes respecto al uso educativo de blogs, es la 

formulación clara de los objetivos de aprendizaje que pretenden alcanzar con actividades 

que involucren su utilización. Además deben planear en detalle las actividades que se van a 

realizar. En términos generales, existirían tres ventajas comparativas de los blogs frente a 

las páginas web convencionales, por lo que facilitan su adopción en el ámbito educativo: 

sencillez en el manejo de herramientas para la creación y publicación, facilidad del diseño 

gráfico mediante plantillas predefinidas, permitiendo a los estudiantes centrarse en los 

contenidos y en el proceso de comunicación y, ofrecen una serie de funciones como los 

comentarios, el sistema de archivos, los buscadores internos y los enlaces permanentes 

individuales de las historias publicadas. 

Por lo tanto, para los fines de este estudio se propone en el siguiente capítulo: crear 

una serie de blogs didáctico-pedagógicos, para la asignatura de Historia de México II, 

específicamente para la unidad 2, que le permita a los estudiantes desarrollar habilidades de 

aprendizaje junto con el docente, así como trabajar cada una de las actividades, existiendo 

una realimentación en la construcción de alternativas diversas de aprendizaje, a fin de 

alcanzar los objetivos planteados, mediante el trabajo áulico, necesario y fundamental para 

lograr que el uso de las tecnologías sea eficaz y pertinente para el proceso enseñanza-

aprendizaje, es decir que sea un recurso pedagógico pertinente y adecuado al ámbito 

educativo.  

http://www.eduteka.org/PeriodicoEscolarDigital.php
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En este contexto los blogs, se insertan perfectamente en esta construcción libre y 

reflexiva del conocimiento, pues son espacios que nos permiten desarrollar una 

comunicación docente-estudiante más estrecha y de mayor confianza, que provoca mayor 

apertura y mayor libertad para expresar pensamientos, sentimientos, dudas o inquietudes. 

El blog es un recurso muy valioso de apoyo a la clase presencial, porque internet es 

un medio de comunicación cotidiano para los jóvenes, ya que nacieron y siguen creciendo 

con él, y el blog es una de tantas herramientas de uso cotidiano como red social, lo que 

implica entender cómo desarrollan sus capacidades y/o habilidades en el manejo de una 

serie de recursos (imágenes, videos, enlaces temáticos o intercambio de ideas a través de 

comentarios) los cuales, con base en una estrategia didáctica pueden ser una excelente 

opción para lograr aprendizajes, para la asignatura de Historia de México o cualquier otra 

disciplina. 

El blog en la asignatura, permitirá publicar ideas, reflexiones, información actual, 

mediante un formato muy flexible en donde todo es posible, modificable y ejecutable; 

además, se va publicando de manera cronológica y temática, lo cual da sentido y 

organización al discurso, es interactivo, hipertextual22, facilita la exposición y el 

intercambio de ideas, es fácil de utilizar, es una guía de navegación, motiva la creatividad, 

permite la socialización, la colaboración y genera comunidades de aprendizaje, en donde 

todos aportan su punto de vista, enriquecen el tema de discusión para que cada uno 

construya sus propias conclusiones. 

                                                 

22 Hipertextual: Documento que reúne imágenes, textos, sonidos o vídeos relacionados entre sí por medio de 

enlaces, de tal modo que al señalar una palabra o gráfico se pasa de uno a otro. La world Wide Web es una 

forma de usar la Internet por medio de hipertextos conectados entre sí. 
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El estudiante “bloguero” dispone de un sin fin de herramientas para desarrollar y 

compartir sus publicaciones y sus piezas: etiquetas, videos, imágenes, gadgets23, diseño, 

plantillas en esta llamada “blogosfera”, en donde se lleva a cabo un esfuerzo de reflexión 

constante en y con los estudiantes mediante la búsqueda, la lectura, la selección y la 

interpretación de tópicos, ejercicio creativo que los volverá expertos en el tema tratado y 

muchas veces fuente indispensable para otros.  

Además al estar publicando en la red, los jóvenes adquieren una responsabilidad, 

pero también una motivación para seguir escribiendo, un sentimiento de identidad al ser 

diferenciado entre los participantes por el trabajo ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas 

proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets pueden ser útiles cuando estás en el trabajo (lista de 

tareas, conversó de moneda, calendario), en la escuela (calculadora, herramienta de traducción, noticias, 

blogs, juegos).  
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA METODOLÓGICA DESDE LA COGNICIÓN 

SITUADA PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA MESOAMERICANA. 

 
lo que ocurre con la enseñanza no se puede 
descubrir en lo abstracto, sino en la interacción 
misma de todos los elementos que intervienen 
en esa práctica. 
 

Patricia Covarrubias y Ma. Magdalena Piña  
 

(2004: p. 79) 
 

 

3.1. Intervención didáctica 

 

El proyecto que se desarrolla trata sobre la construcción de un blog como apoyo a la clase 

presencial: Historia de México, que es una de las materias que se imparte en el Colegio de 

Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), y precisamente se propone el uso del blog en esta asignatura como una 

estrategia creativa y didáctica para la construcción del conocimiento libre, reflexivo e 

interactivo. 

   En este caso los alumnos oscilan entre los 16-18 años de edad y pertenecen a la 

generación de la red, razón por la cual requieren que la educación se adapte a su medio 

ambiente cotidiano para facilitar su aprendizaje, al mismo tiempo satisfacer las exigencias 

de la nueva sociedad del aprendizaje; por ello hay que considerar que estamos hablando de 

un segmento que se caracteriza por pasar gran parte de su tiempo frente a una máquina con 

fines de entretenimiento (bajar música, videos, juegos, entre otros), información en general 
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y socialización entre iguales (facebook24, twiter25, chats, foros de discusión, entre otros), 

para lograr nuestros objetivos planeados. 

Cada  estudiante, tiene sus propios  intereses, su forma de aprender y de construir el 

conocimiento, por ello no podemos ceñirlos a un solo modelo de aprendizaje; por este 

motivo se puede decir que a lo largo de una experiencia como profesora en clase presencial 

he reflexionado sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde educandos, profesores 

e instituciones nos reunimos para llevar a cabo dichos procesos: aprender y enseñar, sin 

olvidar que estos conceptos parten de la demanda de una nueva sociedad del aprendizaje y 

de las necesidades de los mismos alumnos, en donde la reflexión, la proposición y la crítica 

juegan un papel esencial en la construcción del conocimiento, el cual se desarrollará 

siempre de acuerdo al alumno. 

En esta construcción los profesores debemos entender que el concepto de enseñar se 

relaciona directamente con un proceso continuo, planeado que inicia a partir de las 

necesidades de los jóvenes, donde los profesores actuamos como guías y dotamos de 

recursos a los alumnos con el firme propósito de motivarlos a que observen, analicen, 

                                                 
24 Facebook es un sitio web de redes sociales. Originalmente era un sitio para estudiantes, pero actualmente 

está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en 

una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Ha 

recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de comunicación al convertirse en una plataforma 

sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y hacer negocio a partir de la red social. 

25Twiter es una red social que permite para mandar mensajes de texto plano de bajo tamaño con un máximo 

de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden 

suscribirse a los tweets de otros usuarios  – a esto se le llama "seguir" y a los suscriptores se les llaman 

"seguidores”. Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente mostrándolos 

únicamente a seguidores. Los usuarios pueden twittear desde la web del servicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(tipo_de_dato)
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critiquen y construyan y reconstruyan su propia realidad, un proceso que está en constante 

transformación y adaptación, en donde los profesores deben garantizar un clima de 

confianza y comunicación para que los alumnos puedan enfrentar su realidad de una 

manera más propositiva y tengan la capacidad de desarrollar los proyectos que deseen. 

Además se debe comprender que el aprender es una actividad social y cultural en 

donde el alumno no es un ente pasivo y aislado, sino un ser cognitivo lleno de necesidades, 

las cuales irá satisfaciendo por medio de la socialización, el trabajo colaborativo y la 

constante realimentación; razón por la cual la construcción del conocimiento dependerá de 

la interpretación de cada alumno, de acuerdo a su contexto y a sus intereses; además tendrá 

la capacidad de decidir qué y cómo quiere aprender y además podrá evaluar su propio 

proceso de aprendizaje de acuerdo a sus objetivos. 

 

3.2. Diseño de la estrategia con base al programa del CCH.        

 

Este trabajo se enfoca en la elaboración de una propuesta didáctica que propicie la empatía 

histórica y la reflexión sobre el devenir histórico de la sociedad mexicana, pues partiendo 

de la experiencia que se adquirió durante las sesiones de la Materia de Práctica Docente en 

la MADEMS, se pretende rescatar y desarrollar mediante esta aplicación los conceptos de: 

totalidad y proceso dentro de la Historia que se sugiere en el programa de dicha asignatura. 

   De igual manera, se desarrollará el concepto de cambio social que propicia el 

análisis la valoración de las consecuencias de los hechos en el futuro de las sociedades. Así, 

los contenidos y las estrategias de aprendizaje diseñadas para la elaboración de esta 

propuesta, ayudan a señalar causas, cambios y consecuencias en el devenir histórico de 

manera más clara, ya que por medio de la elaboración de los blogs, la selección de textos, la 
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ubicación geográfica y el análisis e interpretación de diversas posturas, entre otras 

actividades, se logra integrar ese conjunto de acontecimientos y cambios en la sociedad que 

se interrelacionan, se combinan, se interactúan en múltiples relaciones en  un tiempo y 

espacio determinado. Todo ello permite a los alumnos entender las continuidades y rupturas 

en los procesos históricos. 

A continuación se presenta la secuencia didáctica de la aplicación de los blogs, así 

como las  estrategias de aprendizaje con los alumnos de 3º semestre  del Colegio de 

Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, para la materia de Historia de México I. 

Esta propuesta fue aplicada en el ciclo escolar 2011-1 y 2012-1 en el CCH plantel 

Naucalpan, con los grupos 337, 356 y 360 del turno vespertino. Para ello se recurrió a la 

aplicación metodología didáctica propuesta por la “Cognición Situada” y el “Aprendizaje 

Significativo”, ya que ofrecen a los docentes varias maneras de conducir los aprendizajes 

de los alumnos, permitiéndoles que descubran por ellos mismos en conocimiento, 

haciéndolo realmente “significativo”. Así mismo esta metodología nos permite cumplir con 

los objetivos del CCH que son aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a convivir. 

A continuación se describe los pasos fundamentales de la aplicación de dicha 

metodología: 

 

a) Justificación de la propuesta didáctica. 

Esta propuesta didáctica que se presenta como tesis de MADEMS, se enfoca en la 

elaboración de una estrategia que ayude al estudiante en la materia de Historia de 

México I, para desarrollar habilidades de aprendizaje en los alumnos de tercer 

semestre. Esto no solo con el objetivo de elevar el nivel de aprovechamiento, sino 



89 
 

que a la vez los alumnos se interesen por el estudio de esta materia, al desarrollar 

prácticas sociales y de trabajo colaborativo. 

De acuerdo a ello es que se busca que los alumnos puedan entender los problemas 

actuales de la sociedad mexicana considerando los siguientes contenidos temáticos: 

 

Unidad II. México Prehispánico 2500 a. C.- 1521 

 

Temas:  

 Regiones del México Prehispánico (Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica) 

 Periodización: horizontes culturales (preclásico, clásico y posclásico). 

 Características de la civilización mesoamericana. 

 Principales culturas. 

 

    Con la aplicación de la cognición situada y el aprendizaje significativo esta serie de 

temas generará en los alumnos la reflexión sobre los conceptos principales de la unidad. 

Así como la manera de ponerlos en práctica, usando estrategias novedosas y estructuradas, 

diseñadas para clases de dos horas con alumnos que nos están acostumbrados a salir de la 

dinámica de la lectura del libro de texto, ni trabajar en las aulas virtuales.  

Esta parte es de suma importancia para la comprensión de la Historia, puesto que 

llevará a los alumnos al logro de habilidades cognitivas, así como propiciar el trabajo 

colaborativo; además de promover valores y competencias sociales. 

Para lograr lo anterior, los docentes tienen que disponer de un conjunto de 

herramientas didácticas que nos permitan profundizar en el pensamiento del alumno, es 
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decir, que mediante la explicación y uso de conceptos clave, incidir de manera efectiva en 

el manejo, sistematización y organización de la información que posee el alumno, lo cual 

significa dar al estudiante el conjunto de herramientas para procesar, interpretar y manejar 

la información. 

Respecto al análisis y revisión de las actividades realizada en la aula virtual se 

partirá de una metodología de investigación social porque permite el estudio de las 

prácticas en su contexto. En ese sentido se trabajará con base al paradigma interpretativo 

que posibilita analizar la interacción de los sujetos desde distintos ámbitos: por ejemplo el 

estudiante y su dinámica de trabajo en las aulas virtuales, su trabajo en los blogs, su 

participación en foros,  trabajo en equipo,  su reflexión en la consulta de videos, textos, 

imágenes así como en sus conclusiones a partir de los productos elaborados. 

Esta metodología permitirá entonces adentrarse en la observación y análisis de 

procesos cognitivos. Igualmente será de gran valía retomar las propuestas planteados por 

los estudios cualitativos etnográficos que posibilitan observar interacciones y 

comportamientos con base en la diversidad de situaciones y experiencias que se presentan 

en el trabajo áulico de ahí la importancia de dimensionar la labor del docente como 

mediador del proceso enseñanza-aprendizaje que le permitirá de manera más eficaz 

comprender y proponer mejores alternativas educativas.26  

                                                 
26 Este tipo de planteamientos coinciden con la propuesta del post-positivismo que considera el conocimiento 

como resultado de una interacción o diálogo entre el conocedor y el objeto conocido. Cada conocimiento es 

resultado de dos factores (sujeto y objeto) donde cada uno tendrá un área de mayor influencia de acuerdo al 

campo de pertinencia de dicho conocimiento. Véase Cristófol A. Trepat y María Feliu Torruella (2007) “La 

enseñanza y el aprendizaje de la historia mediante estrategias didácticas presenciales con el uso de nuevas 

tecnologías. 
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Para el CCH, la planeación didáctica ha sido desde su creación una cuestión 

prioritaria para el ejercicio docente. Como mencionó en su momento Graciela Pérez “la 

planeación didáctica no es una pérdida de tiempo, simplifica el trabajo puesto que 

constituye en sí misma una guía que permite prever cuáles son los propósitos de una acción 

educativa, cómo realizarla y cómo evaluarla. No hay que olvidar que para que una 

planeación didáctica resulte eficaz, es necesario que sea: precisa y clara, realista, flexible. 

Sólo planeando de forma organizada y consciente podrá llevarse a cabo, con eficacia, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (Pérez, 1972). 

En primer lugar, al planear un curso, una unidad, una clase, según sea el caso, se 

debe contemplar los puntos temáticos esenciales correspondientes, delineando las 

estrategias que se consideren adecuadas y con mejores posibilidades de ser eficaces y 

tolerantes, con el fin de despertar el interés y la satisfacción de los estudiantes. Se 

consideran además los recursos disponibles y se calculan tiempos aproximados. La 

finalidad es siempre lograr la mejor combinación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Lo anterior es necesario; pero es importante considerar la pertinencia de adoptar un 

manejo flexible de las situaciones que se presentan. No se debe forzar al profesor, y menos 

a los estudiantes, a cubrir implacablemente los puntos previstos (del curso, unidad o clase), 

cancelando posibilidades de abordar asuntos conexos que surjan espontáneamente, tan sólo 

por cumplir con la obligación de cubrir puntualmente los incisos programados. 

Frecuentemente, en la dinámica de cada grupo surgen variantes, inquietudes, 

anécdotas y más que, adecuadamente tratadas, enriquecen la comprensión y despiertan el 

interés de los adolescentes. 

Cuando se trabaja con un programa abierto y lo suficientemente flexible para 

admitir diferentes posiciones y enfoques teóricos, se cuenta con un positivo instrumento en 
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la tarea de brindar una buena enseñanza y un mejor aprendizaje. La planeación de cada 

lección, al abrir espacios a la espontaneidad y al interés particular de los estudiantes, debe 

contener mecanismos de control que impidan rebajar con ocurrencias el nivel y la calidad 

de la clase. La planeación no implica la formulación de un esquema inamovible de lo se 

habrá de tratar en cada jornada.  

Dentro de la enseñanza de la Historia México I se dio a la tarea de instrumentar e 

implementar, mediante el uso y la aplicación del blog, una propuesta de corte 

constructivista llamada cognición situada, que facilitara, de manera importante, el logro de 

aprendizajes significativos en bachilleres del Colegio que estudian la Historia 

Mesoamericana.  

Como propósito se buscó  contribuir, de manera significativa, a mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Historia Mesoamericana enfocado al Altiplano Central, en 

el bachillerato, integrando para ello, de manera creativa, una propuesta didáctica eficiente y 

constructivista con el uso y aplicación del blog. 

Hoy en día no es posible concebir la cultura separada del conocimiento, pues éste, 

ha pasado a ocupar un lugar preponderante en la vida cotidiana de las personas. En la 

actualidad incluir las TIC dentro del currículum resulta más que una moda una necesidad, 

sobre todo si tomamos en cuenta que los estudiantes deben enfrentar un mundo globalizado 

que exige de ellos una mejor preparación, no solamente en contenidos, sino también en el 

desarrollo de habilidades y destrezas. En este sentido, la enseñanza de la Historia 

Mesoamericana con el apoyo del blog (simulaciones, animaciones, videos, etc.), resulta ser 

de un gran valor didáctico. 

Cabe señalar que el uso de los blog en el aula demanda de los profesores una mejor 

preparación en cuanto a su conocimiento y aplicación, ya que es él quien debe decidir cómo 
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serán utilizadas, es decir, si el alumno sólo aprenderá el uso del blog, aprenderá mediante el 

uso de éste o ambas cosas. 

Este contexto, se introduce el uso y aplicación del blog en el aula como estrategia 

pedagógica que, por un lado, ayude al estudiante a desarrollar una mejor comprensión de la 

Historia Mesoamericana y, por otro, facilita al docente su enseñanza. En este sentido, una 

de las razones por la que se decidió aplicar la cognición situada fue su flexibilidad para 

integrar el uso y aplicación del blog.  

Si se mira alrededor se observan muchos cambios en la forma de comunicarse, 

organizarse, incluso de trabajar o de divertirse. Se ha conformado una nueva sociedad 

llamada “Sociedad de la Información” también conocida como “sociedad del 

conocimiento” que se caracteriza por la posibilidad de acceder a volúmenes muy grandes 

de la información y de conectarse con ciudadanos o grupos de ciudadanos fuera de los 

límites del espacio y del tiempo. 

En la actualidad la educación debe, obligadamente, ligarse con la dinámica de 

cambio y adaptación constante de la llamada sociedad de la información. Al mismo tiempo, 

debe establecer una clara relación entre la cultura, el desarrollo tecnológico, las necesidades 

e intereses sociales e individuales y el mundo laboral. Debe, por tanto, dar respuesta a 

demanda y necesidades complejas y diversas, por lo que requiere la forma y planteamientos 

no tradicionales susceptibles de actuar con prontitud en esa amplia realidad. 

Por otro lado, no se puede olvidar que al asociar el blog a la intervención educativa, 

estamos estableciendo la necesidad de apoyar instrumentalmente los programas y procesos 

educativos con recursos que, dadas sus características, supone sostendrá de un modo 

evidente los objetivos pretendidos en la educación. 
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Es por ello que en la unidad dos llamada México Prehispánico se incluyeron 

actividades que involucran el uso del blog así como el uso de diversos elementos 

tecnológicos como procesador de textos, elaboración de presentaciones, imágenes digitales, 

videos, simuladores, etc. que sirvieron de apoyo a los estudiantes en actividades 

académicas como son: búsqueda de información, su procesamiento y sobre todo la 

presentación de ésta como forma de evidenciar lo aprendido. 

La estrategia didáctica está basada en la realización de diferentes actividades para la 

enseñanza de la asignatura de Historia de México I de la unidad dos, usando el recurso del 

blog que permite manipular objetos de aprendizajes específicos. El blog pedagógico porque 

tiene la ventaja de manejar las actividades calendarizadas como tareas, materiales, 

encuestas y consultas. Además tiene la flexibilidad de utilizar varias temáticas para todo 

tipo de asignatura, aunque el éxito de esta visión dependerá del diseño instruccional, el cual 

deberá de evitar las actividades meramente mecánicas y promover la participación activa 

del estudiante en los módulos del blog o para crear glosarios con la ventaja de ser un 

trabajo guiado por el propio docente, no dejándose como un recurso  aislado de la labor 

áulica.  

La estrategia que trabajé estuvo enmarcada como un apoyo en la enseñanza de la 

Historia de México I, mediante la elaboración de actividades de investigación y en aulas 

interactivas (Sala de cómputo). Esto no sustituirá las sesiones presenciales, sino que será un 

espacio de reflexión además que los alumnos adquieran, desarrollen y practiquen las 

habilidades para que su aprendizaje sea significativo y se adecue al perfil de egreso del 

estudiante universitario, esto es, que aprenda a aprender, a hacer, a ser y que sea un 

estudiante crítico.  
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El uso de objetos de aprendizaje no deberá ser exclusivo de una temática, sino que 

pueden adecuarse para ofrecer distintas formas de abordarla porque no todos los estudiantes 

aprenden igual. De esta manera, al tratar, por ejemplo, tres culturas prehispánicas, 

podríamos utilizar productos visuales, auditivos, mapas conceptuales, fragmentos de textos, 

por citar algunos, para que el alumno elija el que le parezca más adecuado para su 

comprensión de la temática. Podría parecer una labor considerable, sin embargo existen 

materiales en la red que podemos re-utilizar para lograr este objetivo y considerando las 

potencialidades de los jóvenes en este tipo de recursos.  

 

3.3. Propuesta curricular para el estudio de la unidad dos del programa de estudio de 

Historia de México I del CCH denominado México Prehispánico 2500 a.C. a 1521. 

 

De acuerdo con el plan de estudios, la asignatura de Historia de México I y II pertenece al 

área de Histórico- Social del CCH; es de carácter obligatorio y se imparte en los semestres 

de 3º y 4º. Tiene como antecedente la materia de Historia Universal, Moderna y 

Contemporánea I y II y precede a las materias de 5º y 6º semestres de la misma área. El 

objetivo de la asignatura, es el conocimiento del origen y desarrollo de México desde 2500 

a. C. hasta nuestra era.27 

                                                 
27 Se trata de un Plan de estudio en donde todo el año escolar hay 64 sesiones para abarcar este periodo 

histórico, es decir, hay 32 clases de la asignatura por semestre, lo que implica en delimitar objetivos y crear 

estrategias que se adecuen a los tiempos y necesidades que el programa especifique. 
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Particularmente para este trabajo nos enfocamos en la unidad II de México 

Prehispánico  (2500 a.C. -1521).28 Estudiar dicho período en doce horas, es todo un desafío; 

sin embargo, en el marco de un programa de estudio, la unidad sólo representa una parte de 

un complejo proceso que ha de contribuir al desarrollo de diversas habilidades, tanto las de 

pensamiento como las propiamente disciplinarias, así como a desarrollar, sobre todo, una 

actitud de comprensión, respeto y tolerancia ante las creaciones de diversas culturas. La 

unidad no está, por tanto, dirigida a estudiantes de licenciatura ni mucho menos a 

especialistas, sino a estudiantes de un bachillerato que busca desarrollar, esos sí, un 

conjunto de habilidades que contribuyan de manera poderosa a la autonomía de los 

alumnos en el complejo proceso de aprender a aprender.(Esquivel Miguel y Susana Huerta, 

2011: p. 2) 

Sin duda, las maneras de abordar la unidad pueden ser múltiples y diversas, pero en 

el caso concreto de esta propuesta, atendemos de manera puntual al “empleo de las 

tecnologías para la enseñanza de la historia mesoamericana en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH). Propuesta para la promoción de habilidades y aprendizajes desde la 

cognición situada” Para lo cual se ha diseñado por medio de las TIC, una propuesta 

interactuada denominada “Construye tu historia” que plantea el desarrollo de seis sesiones 

didácticas en el aula virtual, para estudiar el tema planteado para la unidad dos; México 

                                                 
28 Los temas que corresponden a la unidad dos son los siguientes: Regiones del México prehispánico 

(Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica), Periodización: horizontes culturales (preclásico, clásico y 

posclásico), Características de la civilización mesoamericana, Principales culturas  y Los mexicas y el 

contexto cultural del posclásico tardío. 
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Prehispánico 2500 a.C. a 1521. Pero bajo una nueva estrategia encaminada a lograr mejores 

aprendizajes en los estudiantes del plantel Naucalpan de CCH, por medio de la creación de 

una serie de cuatro blogs pedagógicos, denominada: Construye tú Historia, los cuales 

desarrollan las siguientes temáticas: 

 Horizontes y regiones culturales 

https://sites.google.com/site/construyetuhistoria/horizontes-y-regiones-

culturales 

 Historia Mesoamericana 

 Tlatilco 

https://sites.google.com/site/construyetuhistoria/historia-

mesoamericana/tlatilco. 

 Teotihuacan 

https://sites.google.com/site/construyetuhistoria/historia-

mesoamericana/teotihuacan 

 Mexicas 

https://sites.google.com/site/construyetuhistoria/historia-

mesoamericana/mexica 

 



98 
 

El programa de CCH plantea el estudio del desarrollo histórico de los pueblos 

prehispánicos en su diversidad temporal, con base en la distinción de las principales 

culturas, para determinar los rasgos significativos de la civilización en el México 

prehispánico y su incidencia en el acontecer histórico mexicano. Tales propósitos se 

plantean en la unidad II del programa y se especifica una temporalidad de 2500 a. C. a 

1521. 

 Si bien es adecuado el planteamiento acerca de lo que los estudiantes deben 

estudiar, es conveniente precisar que sería más adecuado titular a la unidad “Historia de 

Mesoamérica” y no “México Prehispánico 2500 a. C. a 1521”. Primeramente porque uno de 

los aspectos trascendentes que deben comprender los jóvenes es lo referente a la 

periodización histórica, y precisar adecuadamente los procesos históricos de México. 

Hablar de un México prehispánico conlleva a entender que México existe desde 2500 a. C. 

confundiéndose las nociones de tiempo y espacio de un proceso histórico determinado, en 

este caso de la nación mexicana.  

 Se debe explicar a los estudiantes que la época prehispánica tuvo su desarrollo 

propio con distintas culturas y temporalidades que abarcan aproximadamente 5000 años de 

historia, con lo cual existieron una infinidad de acontecimientos y situaciones que derivaron 

en una tradición histórica. Y que el hecho de mencionar acerca de todo este proceso como 

historia Mesoamericana, responde a una categoría asignada por los antropólogos e 

historiadores, para poder estudiarlos de una mejor manera.  

 Por lo tanto, no es conveniente hablar de un México Prehispánico, porque la idea de 

nación mexicana nace con la consumación de la independencia y no es idea de los olmecas, 

mayas o mexicas. Habrá que explicar entonces que indudablemente para la conformación 
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de la nación y su desarrollo histórico hasta nuestros días, existe una herencia cultural de la 

época prehispánica, así como de la época novohispana. En consecuencia, la historia de 

México ha sido el resultado de distintos procesos y situaciones históricas, que es importante 

estudiar para comprender nuestro modo de ser y recuperar aquello que es valioso y 

determinante para el propio presente. 

 Hablar de la historia mesoamericana permitirá un mejor aprendizaje de los 

conceptos, categorías y periodos de la historia. De esta manera, el primer tema que se 

abordaría se orientaría en el análisis y discusión de lo planteado previamente; precisando 

acerca de la idea y concepto de Mesoamérica, las regiones colindantes, así como la 

identificación espacio temporal de las culturas prehispánicas.    

 Es bien sabido que existen una infinidad de culturas que habitaron la región 

mesoamericana desde el año 3000 a. C. aproximadamente y que muchos de ellos tuvieron 

su decadencia mucho antes que otros pueblos iniciaran su propio desarrollo, por ejemplo la 

cultura Teotihuacana con relación a la Mexica. Así mismo hubo otros que perduraron hasta 

la llegada de los españoles y aún persisten dentro del México actual.  

Por eso, si se considera que el programa otorga 12 horas para el estudio de esta 

unidad, se conduce desde un curriculum oculto, hacia una historia generalizante en la cual 

existe una preocupación del docente, por mostrar a los estudiantes lo más importante de 

todas las culturas prehispánicas, lo que produce una historia descriptiva y sintética, 

contraría a la promoción de habilidades y aprendizajes cognitivos. Y que el mismo 

programa se encarga de ejemplificarlo al decir que los jóvenes hagan un friso cronológico, 

un esquema o una visita al museo, sólo como actividades propias de los educandos, donde 

no se menciona acciones procedimentales que lo orienten hacia acciones cognitivas que les 

permitan comprender aspectos fundamentales para la disciplina de la historia, como la 
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empatía histórica, las nociones de cambios y permanencias, el aprecio del patrimonio 

cultural, la indagación y/o discusión a partir del su entorno y lo que pervive del pasado.  

 Es así que lo anterior queda inscrito en el primer blog que se refiere a la idea de 

Mesoamérica y los Horizontes y Regiones Culturales y a partir de esto se ha considerado 

como lo más adecuado para los educandos del CCH, especialmente del plantel Naucalpan, 

a partir de su entorno, de su contexto y de los aspectos que todavía perviven en sus 

comunidades y que son parte de un proceso iniciado desde la época prehispánica.  

Entonces el segundo contenido que se propone para el estudio de la historia 

mesoamericana, considerando el contexto escolar de los estudiantes se ha diseñado con 

base  en el estudio de tres culturas: Tlatilca, Teotihuacana y Mexica que corresponden a la 

región del Altiplano, a partir de tres blogs, una para cada cultura. Esto permitirá que se 

logren mejores aprendizajes al delimitar el ámbito de estudio más propicio para el 

estudiante porque responde al ámbito regional donde se desenvuelve como sujeto histórico, 

lo cual favorece en ellos el logro de competencias más significativas y que son de gran 

utilidad para la comprensión de la historia, por ejemplo: valoración de la historia local, 

reconocimiento del entorno geográfico cultural, continuidades-discontinuidades con base al 

estudio de la vida cotidiana y lo que pervive, dimensionar las nociones de tiempo-espacio, 

empatía histórica; así como las habilidades en cuanto a la lectura de imágenes como 

documentos históricos. Además la revaloración del patrimonio tangible e intangible con 

base al reconocimiento de su comunidad y la pervivencia de elementos prehispánicos 

identificables. 

Estos son los aspectos que se ofrecen en las diversas herramientas que manejaran 

los blogs, aunque cada uno con sus especificidades de acuerdo con el tema de estudio. 
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Por ejemplo en el caso de Teotihuacan se enfatizan los aspectos de corta, mediana y 

larga duración a través del estudio de la historia de este pueblo y se acerca a los jóvenes 

hacia una metodología del historiador para que a través de diversos materiales logre 

argumentar y ejemplificar la decadencia de Teotihuacan. Logrando ser ellos mismo 

constructores de su propia historia en colaboración con el docente y diversos testimonios, 

por ejemplo de los investigadores. 

Y en el caso de la cultura mexica el blog ofrece el estudio de esta cultura, 

correlacionando las temáticas vistas en los anteriores blogs por ejemplo al identificar 

semejanzas o asimilaciones en los tipos de enterramiento, dioses, alimentación, estilos 

decorativos entre otros. Así mismo, desde el estudio de los aportes prehispánicos en nuestra 

sociedad se lleva a los estudiantes a una revisión de los procesos históricos que se fueron 

dando en la Cuenca de México desde la época prehispánica. Para lograr comprender la 

influencia y trascendencia de estos pueblos en la actualidad. 

Por lo tanto, la serie de actividades diseñadas en los blogs permite alcanzar los 

propósitos que indica el programa, pero desde una propuesta más adecuada y pertinente 

para los estudiantes del CCH Naucalpan, puesto que se logra la comprensión de conceptos, 

habilidades pedagógicas y propias de la disciplina así como la promoción de valores y 

actitudes. Aspecto que de manera constante se promueve en los blogs mediante un trabajo 

interactuado. 
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3.1Tl..tiko 

3.2. TootihuaGOn 

3.3. Mo~ic.o, 

4 .Videos 

'i .Preg .. n . .. s p a ra 
d e b a . e e n e l a .. la 

~ Aclividades 

S'.emap 

!i! 5uscrjb"se a las entradas 

Actividad 3. Ver presentación: Horizontes y Regiones Culturales. 
public~do ~ 101 ' ) 16 10 2011 19:15 por S.,.nic , "'uñoz ( ~<I .. ~lindo 01 16/ 10/2011 19:24] 

La siguiente presentación tiene la finalidad de identificar geográficamente los horizontes y regiones culturales de Mesoamerica para comprender 

las nocion~s d e riempo- espacioy r~crHr ~I contexto d~ las ~pocas u horizontes así como las wnrinuidades - diswnrinuidades. 

Para ver presentación dar c!ick en el siguiente enlace 
2 Horjrontes y !!J:Qlones Culturales 

Actividad 2. Contestar las siguientes preguntas. 
public~do ~IoI ,)IO 10 201120:50porS.,.nic , "'uñoz ( ~c . .. ~lindooI 28/ 1 0/20111 1 :0S] 

la ac tividad se realizará en equ ipos. Se entrará al bloque "Preguntas para debate", contestarán las siguientes 
preguntas y se enviarán 

l. ¿l os mexicas e ran mexicanos7 

2.¿l os mexicas llamaban a su terr itorio Mesoamérica7 

Actividad 1. Leer el texto de Rovira. Morgado Rossend. 
public~do ~IoI') 10 10 2011 20:48 por S.,.nico "'uñoz ( ~c . .. ~lindo 011 6/ 10/2011 20:19] 

la profesora ent regará copias del texto de 

Rovira, Morgado Rossend (2007)"Mesoamérica. Concepto y realidad de un espacio cultural" 
En: ArqueoWeb, Arqueología en Internet desde 1995. México. Número 2-S enero 2007. 

http://www.ucm.es /info/argueoweb/pdf/S-2/rovira.pdf 

l os estudiante, leerán la ledura para la sesión siguiente y se discutirá. 

Intomol I Modo p,otogid", " bv. do 

• B.,oni • ~ . 

• Hirto,i, 

2 .Ho,izon." s y 
R" gion"5 
C .. I.",al"5 

... 3 .His.o,ia 
M" soam" ,icana 

3 lTlatiko 

3.2 . To o'¡~ " aca" 

3 J Mox>Cll. 

4 .Vid"os 

'i _P,,,g .. n.as pua 
d " ba." "n ,,1 a .. la _ 

~ r\c.ividad u 

Si. " map 

~ I~ B"" ., - I Mis » 

f'j ¡PN3KMintIto15AI4O-lorl, .. 

Actividad 3. Ver presentadon: Horizontes V Regiones Culturales. 
p"bli<.ulo~ 11.1') 16 10,' 201 1 19:IS po' ¡¡u u i<:. ~"ñoz I . coWlliu d o ,,' 16/10/ 201 1 ' 9 :24 I 

LA ,Iguien.e presentación tiene la finalidad de identificar geográficamente lo, horizontes y regiones cul.urale, de "'esoamerica para comprender 

IdS n(){iones d e fiempo- t'spilcioy r~n~dr ~I ({)nt~Xl0 d~ IdS ~plXdS U h()rizontes ds f ({)mo IdS wnrinlJidades - dlswnrinlJidades. 

Para ""r presentación dar click en el ,iguiente enlace 
1 Hqnron.f'i y Remgn", c!!Itur.l", 

Actividad 2. Contestar las siguientes preguntas. 
p"bli<.ulo~IoI') lO 10.' 20 11 l ()'S Opo,k,ui<:. ~ " ñoz I . coWl'iu d o ,,' 211/ 10/ 201 1 ' I :OS I 

l a actividad se realizará en equipos. Se entrará al bloque "Preguntas para debate", contestarán las sjguientes 
preguntas y se enviarán: 

l . ¿Los mexicas e ran mexicanos7 

2.¿Los mex;cas llamaban a su te rri torio Mesoamérica7 

Actividad 1. leer el texto de Ravira. Margado Rassend. 
P"b!j,~~o ~ Iol') 10 1()'20 11 20 :4 8 po' k,.ni<~ ~" ñ<>z I .c . .... IiZolld o ~I 16 / 1 0 / 201 1 20:1 9 1 

La profesora entregará cop jas del lexlo de 

Rovira, Morgado Rossend (200n"MesOiJ.mérica_ Concepto y realidad de un espacio culturar 
En: ArqueoWe b, Arq ueología e n Inte rn et desd e 1995. México . Núm ero 2-8 enero 2007. 

http://www.ucm.es /info/.amueoweb/pdf/8-21rovira.OOf 

l os estudia ntes leerán la lectura para la ses ió n s ig ui e nte y se disc ut irá . 

I~tom<l l Modo P,oto9¡do: "tiv~do 

x Go gle l 

2 _Ho"ZDn.e~ y 
Reg,o n = 
C"'.",;ol",,, _ 

... 3 .H's. o"a 
N esoam';" c ;on a 

, I TIa,ilm 

>.2 T" otih ua can 

, . , Mox>Cll. 

4 .Videos_ 

'j _P reg"n.as p a , a 
deba. e e n e ' a .. la _ 

~ Ac . ..... dadu_ 

Si.emap 

Actividad 3. Ver presentadon: Horizontes V Regiones Culturales. 
publH:ado a ~I') 1 ti 10'2011 19:1'; por S..-.nic~ ~~ñoz 1 .n .... iu d o e ' l ti ll 0 / 20 1 1 19 :24 1 

LA s l'luienle presem"clón tlen. la finalidad de IdentlficM '1eo'lráflc ...... nte los horizo m.s y re giones culturales de Meso americ" par" comprender 

las nacianes d e riempo -es{liirloy rUre ar el mmex\() de las épa(as u horizo ntes dsf mma la5 conrinlJidades - dfswnrinlJidadeJ, 

Par" ver presentación dar [hü en el ,i'luieme enlac. 
1.MQfll'mlf5 V Rf g onu Cyltural ... 

Actividad 2. Contestar las sieuientes preeuntas. 
p"bl¡,a~o a ~I' I IO 10'2011 2lnO por S.r<nic. ~~ñoz I .c ... Aliu do " , 2111101201 1 .1:05 I 

l a actividad se realizará en equipos. Se entrará al bloque "Preguntas para debate", contestarán las sjguientes 
preguntas y se enviarán: 

1. ¡ l os mexlcas eran meXlcanos7 

2.¡ l os mexicas llamaban a su tenitorio Mesoamérica7 

Actividad 1. leer el texto de Rovira. Margado Rossend. 
publil:a~o a ~I') 10 lo 201 1 20:~ 8 por &",nH:e Munoz I a c ' u.oliZolldo el l ti / 10/20. I 20:1 9 1 

l a profesora entregará copias del texto de 

Rovira, Morgado Rossend (2007)" Mesoamérica Concepto y realidad de un espaci o culturar 

En: Arq ueoWeb, Arqueología e n Internet desde 1998 . Mexk o. Núm ero 2·8 ene ro 2007. 

http://www.ucm.es llnfo/iJt!lue ....... b/mlf{S-2/revlra .pdf 

l os e stud ia ntes leerán la I ~ "tura pa ra la ses ión s iguie nte V '" discutl"; . 

I Mooo prot"9¡do: . , w.do 

. 86.", ,,' " . 
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X GO< 81c c= ==--:J::t gln"' " ~ Ma. » 

Re g iones 
C .. I.ur .. les 

... 3.His . ori .. 
loIIe so .. m ';riu ,n .. 

3. I TI ... ilco 

3 .2 . T. otihu aCdn 

3 .3 . MHKa, 

4.Vide os 

"i .Pr e g .. n.iOS P"'iO 
d e ba. e e n e l .... 1 .. 

~ Ac . ..... d .. d es 

Si.e map 

Re g io nes 
C .. I. u, .. les 

... 3.His . o ,i .. 
loIIe so .. m ';, iciOna 

3 .lTlatik o 

" T e otih .. ac .. n 

3.3 . M '~Ka, 

4.Vide o s 

"i .Pr e g .. n.iOS pa, .. 
d e ba. e e n e l .... la 

~ Ac . ..... d .. d es 

Si.e map 

Partiendo de tú presente se usará la historia local para recooocer 
las continuidades -discontinuidades del entomo geográfico y 
cu~ural de la comUflidad escolar Esto te permitirá cooocer y 
apreciar el pasado prehispánico Desde el estudio de la vida 
cotidiana de la cu~ura Tlatilca y lo que pervive 

Asi mismo se te proveerán valores que te permitan apreciar el 
patrimonio tangible e imangiNe con base en el reconocimiento 
de tu comunidad y la pervivencia de elementos prehispánicos 
tomando conciencia de tú papel como su}eto histórico 

Da dick en el siguiente enlace para conocer más ,obre la cultura 

Tlatilca. 

hllp', , "wü.gQQ(!le com "We, culturjlllilulca 

Archivos adjuntos (O) 

I!l IPN5KMi~ulo15A14{)-loat 

Para el desarrollo de las cu~uras Mesoameriamas, 

específicamente para la teotihuacana se posibilitó la creación de 

un gran centro polflico- religioso. Asi mismo se precisará acerca 

de la permanencia de diversos rasgos cutturaJes del 

pueblo Tlatilca en la historia Teotihuacana, y que a su vez 

pervivieron en posteriores desarrollos. Estos aspectos permitirán 

comprender parte de los factores que provocaron la decadencia 

de Teotihuacan resa~ando la posible influencia que tlNÓ el 

deterioro ecológico 

Para conocer más ,,,bre Te<>t ihuacan da dick en e l s iguiente enlace 

hnp' sue, gQQ9le C9m sue 'culturille9uhuM~nil 

Imagen .. 

EJEMPLO EL DIOS DEL FUEGO 

DETERMINEN lAS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS 

IMAGENES DE TLATILCO FLORA, FAUNA, CREENCIAS, ENTIERROS. 

EQUIPO 

Que a'p"c(t", cree, que t"maron lo, te"uhucan", de la vida cotidiana 

...... cuf.NCA Die Me",co 

Precl~sko Temprano 
y Medio (2500- 400 a.e.) 

..... p<;_'.' _,eda><! ... _kOl~. 
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===-------
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Rellione s 
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1 . 1 Tla .'lco 
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3 3 MU KU 

4 _Vid e os 

'j _ P~ell .. n.&S piUA 
d e ba.e e n el a .. la 

~ Ac.""'dade s_ 

Si. e m ap 

Partiendo de tu presente se usará ¡¡¡ historia local para reconocer 
¡'¡S continuidades -disconti nlJidades del entomo geográfico y 

~~~~~~:II~i~~rnp~~~¡~~~ ~:: ~:;~focg~~;;r& 
cotidiana de la ctitura T¡'¡blca y lo que pervive 

Asi mismo se te proveerán valores que te permitan apreciar el 
patrimonio tangitJ~ e imar.glb!e con base en e l reconocimiento 
de tlJ comumdad y fa pelVlveooa de e~mentos prehispámcos 
tomaooo COflCJenaa de hi papel como su¡eto histórico 

Da di ck en el , Ig ui ente enl ace para m noce r m ás sobre la cultura 

Tl a lllca. 

hUp, - ,no g(}<X!l. CQm "ir cyltY"'II"lIlcA 

Archivos adj untos (O) 

http"'I,~ .. ,c¡oogl .. com/,~';(on""ruyoluh"lorio/h¡""orio- m=.m.nc~n.o/tt..t ¡lco¡¡m~16.jpg?rtl.rodi,ocU= O 

;ói 3:1.. TeobhLnc.n, Con<truyolu I-mto ... Won<low< lnt<mot Ex¡>1o,.,. 

@O .. @ httP<"I .. I.,. ,goo~on<truo¡rluMto"" ~""oM-m .. o.~¿no,'I '""ti-hta"n 

x Go Sic I 

Regiones 
C .. I • .,.ales 

... 1.Hi,. 0,iA 
Ne soam " , icAna 

3 I n a, iko 
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3 3 MO~Ka' 

4.Videos 

'j.P~"g .. n . &S p iUa 
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~ Ac .... idad" , 

S""m ap 

... l~ Bu". ," , M ... » 

~ IPN:5KMinu!o15A;W-root,. 

Para el desarrollo de fas ClJ~UraS Mesoamerlcanas, 

espedficamellle para la leotJhuacana se posibilitó la creaCión de 

lJn gran centro polftlcO-- religiOSO. Asi mismo se preCisará acerca 

de la pelTT\anern:la de diversos rasgos clJ~lJra~s del 

pueb!o Tlatllca en fa historia Teotlhuacana, y que a SlJ ve!. 

pelVlVlelOn en postenores desarrollos Estos aspectos permitirán 

comprender parte de los lactores que provocaron la decadellCj¡¡ 

de Teotihuacan resattando la poslb~ mf!uenCla que tlNÓ e l 

deterioro ecológico 

PAr. conocer más sobre Teotihua(An da di(k en e l , Iguiente enlace 

hum 'Il"' 90091. mm Slle (ullur,¡logubllac,JniJ. 

Im age ne s 

EJEM PLO El DIOS DU FU EG O 

DETERMINEN LAS DIFERENCIAS Y SEM EJANZAS 

IM AGENES DE TlATllCO flORA. f AUNA. C REENCIAS. ENTI ERROS. 

EQlJlPO 
Qu e as pe «(o, cree s qu e to m aron lo , teouhu(anos d e la vid a m tldiana 

LA <:U"-NU. D E NlI!x'<:O 

Preclá sico Temprano 
y M e d io (2500-400 a.e.) 

L.o .... , ........ .-, .... ..., ... -,,<01 •• 
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==-------
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'LVid e os 
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Silemap 

Partiendo. de tu presente se usará ~ histDria local para reconocer 
las continuidades -discontifllJldades del entDmo. geográfico y 

~:e~~1:11~=~~~!~~¡~~~ ~:J: ~~;:o.cg~;rJa 
cotidiana de la cultura Tta.b~ y lo que pervive 

As! mismo. se le proveefán valores que te pemlltan apreciar el 
palnmooiG larogibJe e ifltarl9ib~con base en el reconocimiento. 
de lu comurndad y ra peMvencla de elementDs prehispárllcos 
IDmandD conCleflCla de tIi papel como SUjeto. hlstóncD 

Dd di ck en ~ I s ig u iente ~ nl ac~ para conocu m", sobre Id CullU'd 

Tl dt ilcd. 

http< We< 9900'. 'cm '1'1' cylnmnl"uty 

Archivos adj untos (O) 

iIJ 32.T=tm¡nc>n. Cor>rtruy<TuH<>Io". W",<Iow<lrnom<l Ex¡>lo,.,. 

@O ... lEil Mtl"11"1 .. , g<><>gI.,<oml,¡t"' «lnrtru¡.~tI'I>i<l<ln.-m60.m<.r>C.""II~0ttt.u.o<",, 

X Go glc : ~ 1~ su<c~,. , Mas» 
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Para el desarrollo de ras cu~uras Mesoamencanas, 

espealicamente para la teol.lhuacana se posibi litó la creación de 

un gran centro político-- religlOSG. Asi mismo se preCisará acerca 

de la permanenCIa de diversos rasgDs clJttlJra~s del 

pueb!o Thtilca en la histDña TeDtlhuaama, y que a su vez. 

peMVleron en pDsteriores desarrollDs. Estos aspectos permitirán 

comprender parte de los factores que provocaron la decadencm 

de Teollhuacan resa~andD ~ pOSIOJe mfluenCla que tlNÓ el 

detenoro ecológico 

P",~ conoce, más ,obre n Oll hudcdn da diü en . 1 < I gui~nle enlace 

hqp' \u., googlo com $,t. pJllur4!eQuhuaqnij 

Im age n", 

EJEMPLO EL DIOS DU FUEGO 

DETERMINEN lAS DIFEREN CIAS Y SEMEJANZAS 

IMAGENES DE TlATlLCO flORA. FAUNA. CREENCIAS. ENTlERRO~. 

EQU IPO 

Que .'pecnos crees q ue tomaron lo, leoll h ucanos de la VIda cotid iana 

v.. CU EN u.. DE ME.><,CO 

Pre< l~sico Temp~ano 

y Medio (2500-400 a .c.) ........ , ....... _,""" ........ _01 .. 
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Act",,¡cIod .. - TJ.toco - Windowdnt. mol &plo,., 

@O. EiI htt¡wJl,~ ... googl • . ( om/'~'¡(U ~u,rt",tilc~~(tM d , d .. -l 

X GO< 8le j ~ j ~ B",m - Mi, » 

" n la " " n a ¡ 

~ Acoividad"s 

C. "a .. n a his . o " a ¡¡¡ 

L"c . ... as d " la 
R,,"'¡s. a d " 
Arq .. " o logía 
M" "'u .n a 

M .. s " o d " Tla . ' lco 

V"s" g ios 
a . q .. "ol6gicos 

!i! Suscribirse j 1M entr.Jd as 

Actividad 3. Crear una historia. 
publ,,~d<> ~ ~I') 1 7 10 20 11 19:32 por So,. n'" Muñoz ( ~c ... ~lindo ,,1 27 / 10 / 2011 17:23 1 

Este trabajo es por equipos para que revisen a detalle los aspectos de la vida cotidiana de la cufiura tlalilca que les permitirá 

desarrollar la siguiente actividad que es 

Crear una historia que explique la forma de vida de algún ser vivo u objeto representado en las diversas escenas 

presentadas en la sección Construye una historia 

Conoce más sobre la vida cotidiana de Tlatilco 

Márquez Morfln, Lourdes (2009). "La transición de la salud en TIatilco y el surgimiento del estado en Cuicui/co" En 

Márquez Morfln Lourdes y Patricia Hernández Espinoza Salud y Sociedad en el México Prehispánico y Colonial. México 

SEP.INAH, p.p. 151 -210 

Actividad 2. Reconoce el entorno natural que rodea al CCH, 
publ,,~do ~ ~I') 1 7 , 10 20 11 18'40 por &or.n". Muñoz I ~<I .. ~I'ndo e l 17/10 / 2011 18 -491 

Te puedes apoyar en la imagen satelital tomando de referencia los Remedios, San Bartolo, San Esteban, Molinito y San 

Antonio Zomeyucan 

Con estos links te puedes apoyar 

http, maps.goosk.com.1lllt 

hltD,··S·co maps·syb2. 

Actividad 1. leer los artículos de la revista de Arqueología Mexicana, Preclásico, 
publ,,~do ~~I') 17 , 102011 15'4 5 por&ortn,,< Muñoz I ~<I .. ~I¡ndo cl28/10 / 2011 10 ;41 1 

Careja MglI Bgbt:ug/lOO!) "f're<:1i5ico Temprano y Medio asQO- .f()() a. c.r En- Arqueología Mexiuna. Méxi~o' Julio- Agosto 2007, Vol.}N
Núm.86, p.p. 34-39. 

Pfrn campa Manp A /lOO!) "La Cuenca de MÚleo. Preclá5leo Tardlo NQO a. c.- 2QO d. C.) La5 prlmera5 el udade5. En. Arqueolog la Mex icana. 
Méxito Julio- Agosto 2007, Vol . }N- Núm. 40- 43. 

Da did; aquí para realizar la wividad LUtyras de la Reyjsta de Amyeplooja Mexjcana 

p . 

• B.,.o¡ • ~ . 

• lntornol I Modo prologiclo: oeb ..... do 4"a ~ if" lOO% 

Activid.<Ie> - Tlotiko - W>n<IóM Int.,,,,,, &plor. r 

x Go:'sle l 

e n la " e n a ; 

• Ac",,,idades 

C.e .. .. n a h is t oria;;; 

Le c .... a s d e la 
Re vis.a d e 
Arq .. e o logía 
Me",can a 

Muse o d e Tla. i!co 

Ve s.igios 
a,q .. e ológicos 

S'.e m ap 

~ 5!J smbnse a 1M .. ntr jld .. s 

Actividad 3. Crear una historia. 
pUDlicado l ~' I ¡ 7 1 Q-lO I \ 19:32 por St"nK< MuRo, I aCOualizado . 1 27/10 / 2011 17:23 1 

Este trabajo es por equipos para que revisen a detalle los aspectos de la vida cotidiana de la cufiura IIatilca que les pennitirá 

desarrollar la siguiente actiVidad que es 

Crear !J!\2 historia qlJe explique la IOITT\2 de VIda de algún ser VIVO u objeto representado en las diversas escenas 

presentadas en la sección Construye una histOria 

Coooce más sobre la Vida cotidiana de Tlatilco 

Márquez Momn, Lourdes (2009). "La u-anslc;ón de la salud en natJlco y el surgImiento del estado en CU/cU/lco" En 

Márquez Morfm Lourdes y Palncla Hemández EspmOla Salud y SOCiedad en el MélOCO Prehlspánlco y Colonial. MélOCO 

SEP. INAH, p.p 151 -210 

Actividad 2_ Reconoce el entorno natural que rodea al CCH. 
p"~lict.do III[.)! 7 10 101 ¡ 1 S 4Q por Stroni .. M"ñ.o. I ae'IM.judo . 1 17{ 1012011 18-~91 

Te puedes apoyar en la Imagen satelital tomando de referenCIa los RemediOS, San Bartolo, San Esteban, Molirlllo y San 

Antonio Zomeyucan 

Con estos links te puedes apoyar 

http maps.googkcom.mx. 

h!!pg co ruapHyb2z 

Actividad 1. Leer los articulas de la revista de Arqueología Mexicana. Preclásico. 

U profesora enlrag~r~ Wpil~ d~1 lex!O 

Carcja MRI! BobeaR (lQP7) "PreclJ5'co rempf'3110 y Medio (2500-400 4, CrEn' Arqueología Mexk.ma. MéXlto Juljo- Ago~lo 2007, Vol. xv_ 
Nu m.86, p.p. 34- ,9. 

Pfrfl qmpa Mario A {lOO!! "La CUe!lca d~ Mlxlro. PrPd.i5ICO Tardro (400 a. C- 200 d. C.) l45 prlmer45 {judade5. En Alqu~oICXJI;¡ M~xIClna. 

Méxito Julio-Agosto 2007, Vol. XV-Num. 40-43. 

Da ditk aquí para realizar la attlvldad uturas dr la Bell!Sla de Amueolpgjl MeXICana 

p .¡ 
• B .... ni,_ - ~ . 

e Inl.mol: J Modo p,el.giclo: ocwl de ./'¡ . 4l. 1OO% 

ActMd,<Ie> - TIobko -W~ Inl.,,,,,, fxp"'"' 

x Gu gil! 

" n la .,,,nai 

, Activid"d"s 

C."a u n a his.o.i" ili 

L" c.u.as d " la 
R,,~i5.a d " 
A.qu" o logía 
M" xican ;o 

Mus"o d" Tla.iko 

V" s . igi"" 
.. , qu" ológico5_ 

Si. " m ;op 

El IPN5KM¡~tsto15M40-I.H ... 

Actividad 3. Crear una historia. 
p"~Ii<ado . ~ " 17 10 l 011 1932 por S. ,.nK< ~"¡; o, I iIIc' .. a lizad o " , 27110120 1' 17:23 1 

Este trabajo es por equipos para que revisen a detalle los aspectos de la VIda cotidiana de ra cuttura tlatilca que les permitirá 

desarrollar la siguiente actividad que es 

Crear uoo historia que explique la forma de VIda de algún ser VlYO U objeto representado en las diyersas escenas 

presentadas en la sección Construye una historia 

Conoce más soble la vida cotidiana de Tlatllco 

Marquez Morfin, LOlJrdes (2009) "La fíansición da la salud en 1JatJlco y al surgImiento del estado en CUlcullco "_ En 

Márquez Morfm Louldes y Patnela Hernandez Esplnola Salud y Sociedad en el MéXICO Prehlspánlco y Colomal. MéXICO 

SEP INAH, P P 151 -210 

Actividad 2. Reconoce el entorno natural que rodea al CCH, 

Te puedes apoyar en ¡¡¡ imagen satehtallomando de referenaa los RemediOS, San Bartolo, San Esteban, Molinilo y San 

Antonio Zomeyucan 

Con estos links te puedes apoyar 

hnp 1lliW~_goo* ~Otl'-'ll\. 

uttp ·gcomap~·svb1z 

Actividad 1. Leer los articulas de la revista de Arqueologla Mexicana . Precl.isico, 
~"bl¡,ado~ 10;(.) \ 1 \0 2011 I S-4S po' S.,","k~ "'"1\0. I .cl u .. liudo e l 1 8 ( 10 / 201 1 10-~ I 1 

' .re;. Mo" BobeaO !loo?) 7'rec{Ú/Co Tempfill10 y Me¡Jio f7S00-.f00 4, C.rEn- Arqueología Mexkana. Mé xl,o J u llo- Ago~1() 2007, Yol . XV

Num.86, p.p. 34- 39. 

!'f rez (dmpa Ma do A (}QQ71 -id CUe!1{d de Mexlco. PrPd¡J5ICO Tdfd(o (40f) d. C- 200 d. C.) tdj prfmera5 cJUdade5. En_ Alqueolog la MeXIcana. 

Méxko Julio-Agasta 1007, Vol. XV- Nu mo 40 -~3. 

Da ¡:I lck aqu í para realizar la act ividad Luluras de IjI Re~IHa de Argueologl' MUlcjln¡. 

p • 

• S ... .,,¡ ... · ~ . 

e Inl ... n.t I Modo p,ol.~~ ocliv. do 1'. . IIl. l OO% 
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(, .. UfllI h""o, .. ;;; -n.ttlco - Window<lnt.mol &ploro, 

@O. e Jl'it .. , gOOg l ',( Om/'it'¡(U~U"tl.J til(~C''' -U fllI - hi<tO';'' 

x G<x gle l ~ 1 ~ B",m . Mj, » 

hi<to,", ;;; - lWiko 

i Tla l ilco _ 0<: .. 110 

" n la l i"nai 

~ Aclividad" s 

Crea una historia¡ ¡ ¡ 

C' ''iI. una hislo.iil. iii Puedes apoyane con la presentac ión : La transición de la salud den Tlatilco. 

L"Clu.as d " la 
Revisla d " 
Arqu" o logía 

M""icana 

Mus" o d " Tla l ilco 

V"sl igios 
a.qu"ol6gicos 

Sil" map 

[d1" 1M'" tI",. 1 

La t ransición de la salud en Tlalilco y 

TLATILCO 

LatranoicOón do la n l" den Tlatilooy e l o" rgim",nto do l E. tIdo e n e" ic"iloo. 

Lou,des UÓrqU.e, Y",m 
Po, ¡pr_ "oAntro¡><>logio fisu.E~ 

e ¡nt.mol I Modo prot. gió", oebv. do 

• B.,.ni • ~ . 

C, .. un. h¡rtoo.;,; - llotiko - Win<loWslnt. ",d Explo, .. 

li<lo 

~ I~ B"" ., - I Mis » 

; 1- Tloti lco 

; T la •• lco _ oc .. l.o Crea una historia¡ ¡ i 
" n la " " na; 

• Actividad"5 

C'''iI. .. na hi5.0,ialll Puedes apoyarte c<>n la pr~semaclón la transición de la salud den Tlatilc<>. 

lect .. , &>; d " la 
R""'¡s. a d " 
A, q .. " o logia 

N""'u.n a 

N .. s " o d " Tla. iko 

La transición <k la .alud e-n Tla tilco y 

TLATILCO 

Lo tra ns",¡OO de .. salud e n Tlatileoyel" u' II""" n.odelhUdoen euOc"ileo. 

lour<les Uo,q"U Mmrn 
Pt>.¡¡r_ en Ar!lropolo~ f;'ico-t~ 

e Inl.mol I Modo prologic!o: . , I". cio 

Croo un. Mtono,,; - Tlotiku - W,n<lowslnt",not Exp"', .. 

O.:LEiI h~~"~",,!Jot¡k&¡CfU-U""-h><lO'" 
X Co "gle j 

li<to 

; 1- Tlotilco 

i Tla . il<o _ 0<: .. 1,0 Crea una historia¡ ¡ i 
"n la .i""a i 

• Actividad" s 

C:." .. una h is.o,i" lIl Puedes apoyarte con la pr~sentación Lo. transición del. salud den Tlatilco. 

len .. ,.,; d" la 
R,,"'¡s.a d" 
Arqu" o logía 
M~iu"n .. 

M .. s",o d" Tla . ik o 

V"stillio s 
iuq .. " o lógicos _ 

Si." m ap 

fdlArau. IIlr'11 

La t ransición dr la salud e11 Tlatilco y 

TLATILCO 

Lotra n. "'ión de 101 uluden TIot iloo y e l " u'!lim "' ntodelhUdoenCu "' .iloo. 

Lourdes UOrqU.e, Morr .. 
Po'¡¡r_ en Antrnpo.logio f Í<ico_H i AJ1 

e Int. rnot I Modo p,otogic!o: " bvl do 

• Bor"";" " " . 
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M","" d. Thtik". - Tlotik" - Wmd"""lnt .. nd r.p~ .. 

@O .. EiI htt¡wJl,it ... g<><>gl • . <om/<it"'(u~rotlot¡k~mu'<o- de-tWiko p • 

X GO< 81c c= ==--:J::t g",m" ~ Ma. » • Sor..,i , " ~ -

iTla.'lco - oc .. I.o Museo de Tlatilco. 
" n la " " nai 

~ Ac. ""'dad" s 

C<" .. una h's. o <iaiii 

L" ctu<as d " la 
R"vis.a d " 
A<qu" o l""ia 
M" "icana 

Museo de la Cu ltura Tlati lco 
Ayunumle nto de Nau calpan d . Ju.írez 

Datos generales 

M .. s " o d" T .... ilco Este museo o frece al públi c(} vISitante los o rige nes prehlSpámcos de Naucalpan, al rec(}brar la historia de la cultura tlatilca. El Inmueble alberga más 

de 250 pieus e ncontradas en la zona y q ue dan muestra de las actividades que se llevaban a ubo hace cuatro mil a nos. Este museo se inauguró en 

abril de 1974, con el objetivo de brindar a la comunidad un espacio donde cada objeto representa un fragmento de historia de nu estros antepasados . 

Al visiur e l museo se puede apreciar có mo es que la cult ura tlatllu, después de ser un grupo nómada, se esublece en Nau calpan y deja co mo 

legado, su ane y sus costum bres . 

h""" n.do • htt""l"'t ... googl • . ( om/,~"'(u~u,.tI.t i k~mu,",,- d.-tl.t iko L 

@O .. J!!iIt¡>s"JI,~ ... <¡<><><¡I • . (Om/<it"'W~U'~Wik~Ve<l",",,-.,qt>eOl<>gi('" 

X GO< 81c c= ==--:J::t g",,,,, " ~ Ma. » 

" n la . i" nai 

~ Ac:. ""'dad" s 

C<"" .. n a his. o <ia iii 

L" ctU<iOS d " la 
R"vis.a d " 
Arqu " o l""ia 
M" ",ciOna 

M .. s " o d " Tla. ilco 

EL SHAMÁN DE TLAT!lCO. 

0","1 <' i ... . A'q'oóIooo po' lo f>WI. lco"';""fudo lo ''''''toA'q'oo'''¡' ....... " . 

' ''''" IIo, ;, do""." .. ko, 

http~II,~ ... g<>ogl • . « }m/,~"'(u~u,.tI.tik~~tig¡"'- I 'qu<ologic<><lCKAMAN.jpg?ott,odi ,ocu= O 

¡nt.mot l Modo p,ot'gido: ~(bv.do 

ENTIERROS 
Entie rros I<><:ali zados d~baj o de casas - habitac ión en Tlalll co, e stado de 

Méx ico. 

• S ... ..,i , " ~ . 

Izq uie rd a: Fig ura a ntropomo rfa con espejo de piri ta. Preclás ico med io. 

Tlat ilco. MNA. o..rec ha: Entie rros 154 Y 1 SS d~ Tlat il co, Estado d~ Méx ico. 

MM 
Foto" " . r<o A, ,,,",,, Poc"""" RAin, 1 ... "." do l . ..... ,,,. do A,q_..,i . ... .... "". ;,1",

Aqo"o '007""". XV- " .... 16 

,Tla.ilco - """"0 Museo de Tlatilco. 
e n la , ¡" rra; 

~ Ac ..... id .. d " . 

Cr" .. una hi,.o,iaiii Muse o de la Cul tura Tlatilco 
L" nu,as d e la A)'Unt.lmiento de Nauc,dpdn de JU.Hez 
Revis ... d e 
Arque o l"",a 
N " "iu.na. 

N us,"", d e TI ... ilc" 

OalOS genera les 

Este mus"" "freoe al público VIS'",-nt. los "rigen .. s preh"pánicos de Nau,,,'!, .. n, al ,~«}brar la hin""" de la ,ultu." ilaulca. El inmueble alb"'g .. más 
de 250 pleus encontradas en la zona y que dan mu"sUa d. I.s .. (,Ivid.d., que s. llevaban a uoo hace (uatro mil .. nos. Est. mus.o s. inauguró en 

abril de 1974, (on e l objetivo d. brindar ~ 1 .. comunidad un espacio donde ud. objeto "pro,.m .. un fragmento d. histona d. nu.,tr"s ;rntepa, .. d"s. 

Al vISitar el mu,ea s. puede apreciar cóma u que 1 .. (ultura tlaulca. despue. d" ,.r un grupo nómada, s •• stable(e en Nauulpan y d~J' (ome 
legado. su arte y .us [ostumllres . 

hp ... "do , htl""II<it ... googl • . «,m/,~eI( u~uril't l.ttik"'mu,,,,- d.-tl il't iko ... L 1"I. mot l Modo prot.g;oo, ~ctiv.oo 

@D . ~'!I,"I". 9<"'9~U .. tI .. ¡jk •• /ve<tlg ",,-. rqueolo<¡,«,. 

p . 

X Go Sic I • S ... .,,; . " ,, -

C, ,,a un .. his ' o,ia iii 

~ IPN:5KMinu!o15A;W-loot .. 

El SHAMÁN DE TLATll CO. 

0. " . 101.0 • . "'quo6lo¡¡o po' 1.0 """". I<oM.¡,.fo<lo l. ,~;.to. A,quoolooJi.o "OXD " L 
fot,,,",,,"<Io"',,boco. 

ENT!ERROS 
Enti e rros IDeali zados d~lIaJo de usas- habitac ión en Tlau lco. estado de 

Méx ico. 

I zq ule rd~: Fig ura a ntropomorfa (o n espejo de pirita. Preciá, ico med io. 

Tlat llco. MN A. o..recho: Ent ie rros 1 S4 y 155 d~ Tlat ll co. Estado d. M"x ico. 

"'A 
Foto .... . ,a. "" ton" p. d >KO RAic" _ .. " 60 l ....... " . <lo An¡uook.¡i • ... ox ........ "" .. -

"""<t"""" ...... XIl- " .... B6 

@O. [ lij;~:'p" lIo.rt .. , ,,oo~ ' O.<:om/<~~cu~,,,"'hlIIc.,¡mL><rO-d~tlatiko 

x Co: .glc • Befo";,. - "" . 

rTlat,leo - """ Ito Museo de Tlatilco. 
en la t,errAr 

C.e .. "nA his tor ial¡¡ 

Lenuras d e lA 
Re vista d e 
Arque ologia 
Me "ieana. 

Museo d e Tlatiko . 

Ye srig;o,. 
a<queológieos. 

Sit"ma p 

Museo de la Cultura Tlali!co 

OalOS genera les 

Este mus~o ofrece al p"bUco v"¡tant~ lo. or¡gen~, prehi s p.l.nlm, de Nducalpan , al r~(ab,ar la hislorla d~ l. ("IIUra !lalllc~. El inmuebl~ .. lb. l'l] ~ m;il 

de l~O pleu, ~ncom,..da, e n 1_ ~ono y que dan muestr .. d. las anlVldades que s~ lIev .. ban a cabo h .. ce c"iUro mil .<nos . Est~ museo 'e In .. uguró en 
~brll d. 1 ~]4 , con 01 abjN IVo de brlndlU ~ lA comunidad un espaCIo donde cad .. objeto ,epresem .. un rragmento de hlStorl .. de nu~stro5 amep .. s.das. 

A! VIS"'" el mus.., se puede ~rO("'r CDma os que 1 .. (ull"ra tI .. lI!c .. , despue. do su un grupo nomad .. , se e" .. blece en N.iI."calpan y deJO ( ome 

I~ado, su me y .u, (a'lumbr~s . 

ffitomol I Modo p,otogoo ~ct",odo 

ertigi"" orquoológtc<». · Tlotiko· mdowdntomot Ex¡>Io< ... 

@O ... JEiI hltJ"'lI"t ... goo<¡IM<><,,..rtelcull,,,otl.otik, • .i~·.,q~«>, ____________ ·~a I:§EiJ xJ! L""s.,ord! 
p ·1 

X Go glc l ~ 1~ Bu'w - l' Mas » • B .... "' . - ""-

en la .¡e rrA¡ 

~ Aco¡",dad e s 

Cre .. "na h is .oria¡¡¡ 

Lettur"" d e la 
Re vi .... d e 
Al"queolog;a 
M" xiu .n ... 

M,,~..,o d e Tla.'leo 

Y"'''gios 
.. rque.ol6gocos 

Sit"map 

El SHAMÁN DE TLATllCO. 

0.". 10i.0.. ""..->Joo<o PO' 1.0 "' ...... _"",.fu ... I. ,..,,,,, ... ,"""' ..... ..... OCO"L 
fo",,"",', "' '''." '' .oo, 

ENnERROS 
Enlierros loc .. lizados debajo de ' .. ,as- habitac ión en Tlallko, e"ado de 

M""[co. 

Ilq," erda. Figur .... nuopomorfa (On "'I"'Jo de p"Ho. Preclásico medIo. 

Tlatilco. MNA. o..recha Enti~rros 154 Y 1 SS de Tlalllco. Estada de MéXICO. 

"'A 
"'''' ..... . m'''"''''' .. Poc"-co ·...Jc .. ''''''OO" .!oI . ...... '' . .. '',q .... k>ol . ... ox'''' ... J'""'· 
.....,,,,, 200' ..... XV· " "","!6 
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Blog: Teotihuacan 
 
 

 
 

 
 
 

L"lo 

DioseSi 
~ Actividades 

Aye~ y Hoy de 
T eOl ihuau.n 

Lec. u<a d e la 
Re vis . .. 
Arq ueolovi .. 
Ne" iu .n .. 

Pre!lun.as p .. r .. 
deba .e 

iNo ' e p ie rdas los 
videos de 
Teol ihuac .. n i 

Si.e m a p 

En muchos sent idos, Teotihuacan es un sitio único. No sólo 

fue una de 1"" mayores aglomeraciones urban"" que conrn:ió el 

Né"ico antiguo, sino que, en su tiempo, llegó a ser la sexta 

ciudad más grande del mundo, sólo detrás de lugares como 

Constantinopla y Alejandr ía. Unas cuantas cifras dan cuenta de 

1"" dimensiones y la complej idad que hicieron de este 

asentamiento el más importante e influyente de su éprn:a, que 

lo convirtieron en una urbe cuya presencia se deja sentir 

prácticamente por toda la Nesoamérica del Clásico, y cuyo 

prestigio trascendió h""ta siglos poster iores a su caída. En su 

apogeo, entre 350 y 550 d.C., Teotihuacan tenía una población 

de cerca de 100 000 habitantes. Para ese entonces el área 

urbana alcanzaba 20 km2 y contaba con cerca de 2 000 
conjuntos de departamentos -en cada uno de los cuales vivían 

entre 20 y 100 individuos- de distintos tamaños, de acuerdo 

con la posición srn:ial de sus rn:upantes. 
, ,,", ,"'",,p' www.u q .................. ,,", " ' [o p' U,""1 

Pág ina principal Const ruye Tú Histori a. 
https. 'jite:; gQQ(Jle rom 'We mn'j1ruYtluhjslorjjl 

2.J 
• B ... ..,¡ .· ~ . 

Panó rami ca de l Te mplo de QuetzalcoatUNAH 

e 1"lomot l Modo p,ologido: ~(b .... do 

' :; - §' ~ r5~ ~~~~r:: Tocthu,( , n ~~~~ ES < r¡; ~ O '_' D ó! ~ '11S8pm 

Act;"'¡<Iod .. - lootih",,," - Wi"dow< 1"lomot hplo .. , 

@O .. JEiI h~I!,~ ... g oogI 0.(om/,~'¡( u~u"I<oI¡ hu"~ ra/,,b ... ¡d. d .. -3 

x G<x gle l ~ 1~ B",m ' Mó< » • Boro" i • ~ . 

~ Pj g¡"" ~ Sogu,id, d ~ 

i T eo. ihuac;on_ 
Ciudad de los 
Dioses i 

~ Ac.ividades 

A.,.,~ y Hoy d e 
T eolihuaciOn 

Lec. u, a de la 
Revis .a 
Arq ueolovia 
Ne" iciOna 

Pre!lun.as pa<a 
d e b ... e 

iNo ' e pie rdas los 
vide os de 
Teolihuacani 

Actividades 

~ 5IJscrjb"se .. las entradas 

Actividad 2. 
publ,,~do ~ ~I') 27. l O 20 11 22 :04 por s.,,",,< '-!uñoz (iOC'UiOIiZiOdo el hiOc e un minu'o 1 

Observa la presentación de power point títulado Ayer y Hoy de Teotihuacan para que puedas recoostruir la historia de esta 
cultura, apoyandote en el artículo "la Historia de Teotihuacan". 

Haz click para ver la presentación. 

AY"r y Hoy de Itill,hIJjlcjln 

Actividad 1. Patrimonio tangible e intangible. 
publ,,~do ~~I,)27 l O 20 11 22 :04por S. ,,"", '-!uñoz (iOC'UiOIiZiOdo el hiOc e un minu'o 1 

Actividad individual escribir en una cuanilla ..,bre la imponancia del patrimonio tangible e intangible Iforma de...,r de las persona). 

Entra a la ...,cción preguntas para debate y envia tus respuestas. 

¿Cómo..., puede recuperar o rescatar lo que pervive? 

¿Por qué ya no existe? 

Para responder las preguntas haz click Preguntas para debate. 

1"lomot l Modo p,ologido, ,," .... do 

DioseS i 
~ Ae ..... idades 

Aye~ r Hoy de 
T eOl ih"au.n 

Lee.",a de lA 
Revis ... 
Arq ueologlA 
NexicAna 

P,ey"n.as para 
deba.e 

videos de 
Teolih"acAni 

Si.emap 

i T eo. ih .. aeAn _ 
Ci .. dad de los 
Dioses i 

~ Acoivid"des 

A.,." y Hoy de 
T eolih .. acAn 

Lec ... , .. de la 
Revis.a 
Alqueologi" 
Nex icAna 

P,ey"n.as pa,,, 
deb .... e 

iNo ' e pierdas los 
videos d" 
Teolih"aeani 

Silemap 

Egwtrarrlbtl![.1 

~ 1::1 B""If ' ! Mi_» 

En muchos sentidos, TeOlihuacan es un sitio único. No sólo 

fue una de las mayores aglomeraciones urbanas que conoc ió el 

Néxico antiguo, sino que, en su liempo, llegó a ser la s""la 
ciudad mis grande del mundo, sólo den;!;s de lugares como 

Conslantinopla y Alejandría. Unas cuantas cifras dan cuenla de 

las dimensiones y la complejidad que hicieron de esle 

asentamiento el m;!;s Imponante e infiuyenle de su "pot:a, que 

lo convinieron en una urbe cuya presencia se deja sentir 

prácticamente por toda la N""oam"riu. del Clflsico, y cuyo 

presligio trascendió hasta siglos posleriores a su caida. En su 

apogeo, entre 350 y 550 d.C., Teotihuaca n lenia una población 
de cerca de 100 000 habitantes . Para ese entonces el ;!;rea 

urbana alcanzaba 20 km2 y contaba con cerca de 2 000 
conjuntos de depanamentos -en cada uno de los cuales vivian 

entre 20 y 100 indivlduos- de distintos tamaños, de acuerdo 

con la posición social de sus ocupantes . 
.... n'"'""p . .....,..~' ............. «Mn '''''''n,úp'".hml 

P.íglna principal Con't ruy. Tú Hi , toria. 
hnp' 'illf' ggoglr mm SUP cQnWWl'tuhl'iIOna 

Actividades 

Actividad 2. 
""blicado a Ial _l 27 10 ' 201 I n:04 por &tronic~ Muñoz I iOe . .... liz,odo 01 .... ee .. n minUlo J 

e lnt om<l: I Mooo p,otogiclo: K!;"'.oo 

Observa la pr" s"ntación de power poinl titulado Ayer y Hoy de T""lihuacan para que pu"das reconstruir la historia de "sta 
cultura, apoyandOle en el articulo "la Historia de Teotihuacan". 

Haz click para ver la pr" s"ntación. 

AYf' Y HoV dI' TeQllhuac~n 

Actividad 1. Patrimonio tangible e int angible. 
p"Dlicado a ~_I 27 10 ' 201 I 22 .04 por &t"nic . Muooz 1 iOe." .. liz¡odo e' .... ee un minu'o J 

Acoividad individual escribir en un a cuanill a ..,bre la imponancia del patrimonio tangible e intangible Ifonna de ser de las persona ). 

Entra a la sección preguntas para debate y envia tus respuestas. 

¿Cómo se puede recuperar o rescalar lo que pervi ve ? 

¿Por qué ya no existe? 

Para responder las preguntas haz dick Preguntas para debate. 

• Sor..,¡., ' ,, -

l isto 

Diosu ¡ 

~ Act .... idade s 

Aye~ y Hoy d e 
T e olih u ac;oo 

Le c .. " a d e la 
Re vis. a 
Arqueol",,;;o 

N e xican a 

P,ellun' a5 pa,a 
d" b ... e 

vide o s d" 
T e olihuaca oi 

Si. "rnap 

~ 1::1 B""If' I Mi.» 

En muc hos senlidos , TeOl lhuacan e" u n s ilio ún ico. No sólo 
fue una de 1"," m ayor .... aglomeraciones urbanas q ue conoció e l 

México anlig uo, s ino que, e n su liempo, ll eg ó a ser la s""la 

ciudad mlis gra nd e d el m undo, sólo deulis d e lugare" como 

Conslam inop la y Alejandría. Unas cuanlas cI fras dan cUenla de 

1"" di mensiones y la complejidad q ue h icieron d e .... te 

""emamie m o e l más Impon ame e In fl uyeme d e su "poca , que 

lo convirtieron en una urbe cuya pr .... encla Se deja semlr 

prlin icameme por toda la M .... oam"r lca de] Clás ico, y c u yo 
pr .... t igio u","cend ió hasla sig los pos t e riores a s u caída. En s u 

a pogeo, enlre 350 y 550 d.C., Teolihuacan tenia una población 

de ce rc a d e 1 00 000 habi lan tes. Para eSe emonces e l área 

u rbana alcanzaba 20 km2 V contaba con cerca de 2 000 

conjumos d e depanamemos - en cada uno d e los c ual es viv ían 

emre 20 V 100 Ind lvld uos- de dis tintos t amailos, de acuerdo 

con la posición socia l de sus ocupame" . 
.... "'."frtt. -· WWW.~'_X.<DOO SON'"'ú.,u,,,,,, 

Pág ina princ'pal Con ' lru\" ~ Tú His loria. 
httpS suu.gQ<>9le mm <]11' coo5!rU .. luhIHpn. 

P~nórami(a del Te mplo de QuelZalcoall.:INAH 

a lntemotl Modo protegi<lo: ut;"'~ 

@O ... JEiI htt¡><:ilsrt .. , ~oog""c"m/"'''''<uk", ... <Ot¡¡' ~.r;tMr:!.! de.·] 

• Go 8' C= ==-:lil '·"' ·1M
" " 

¡Teo. ih.,acan _ 
Ci.,dad d " los 

~ Activid a des 

Ayu y Hoy d e 
T",,"ihuaCil,n 

Le c • ." a d e la 
Re vis ... 
Arqu" o l",,;a 
N " xiu n a . 

P,ellun.il.s p a<;o 

d " ba .e 

Actividades 

Actividad 2. 
p"bli-cado a ko.l') 27 ' ' 0 ' 20!' 22 (l.4 por lIo,-.,nKe '1"~oz I aC'u.oliz;odo" ~e .. o m .nu.o] 

Observa la p resenlación de power poinl lítu lado AVer y Hoy de TeOl ihuacan para que puedas recons truir la historia de esla 
cultura, apoyandOle en e l a rtícu lo "la Hislori a de Teo l ihuacan". 

Haz c lick para ver la presenlación. 

Actividad l . Patrimonio tangible e intangible. 
p"blkaOo l '"l " H . ID 201' 22 .04 por &or~"k. Mulioz I ;oc • .,;olrz.odo e l hac ", .. n m.nu'o 1 

AClividad individual escribir en un a cuanilla sobre la imponancia del palrimonio langible e imangible tlonna de ser de las persona ). 

Enlra o la sección pregunta s para debale y envia lus respue5las. 

¿Cómo se puede recuperar o rescatar lo que pervi ve? 

¿Por qué ya no exisle? 

Para responder las preguntas haz dick Preguntas para debate. 

Inlomot l Modo p,ot'gido: ~ct",aoo 

• B.,eni.,· "'. 

p ~ ! 

• B.",ni,,· "' . 
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Ay., y Hoy d. T ootih.,."o [T ootih.,."o} - Wiodow< lnl.mol &ploro, 

l"lo 

Oioses¡ 

~ Ac. ""'dade s 

Aye~ y Hoy d e 
T e o.ih"ac;l.n 

Le c. " , a de la 
Re vis . .. 
Arq"e o logía 
Me "ic .. n a 

Pre""n.as p a r a 
d e b a . e 

¡No ' e pie rdas los 
videos de 
Te o lih"ac .. n¡ 

Si.e m a p 

Oioses¡ 

~ AcI ..... dades 

Aye~ y Hoy de 
T eol ih"ac .. n 

Le er"ra de 1 .. 
R""is . .. 
Arq"e ologí .. 
Me " ic .. n .. 

P ,e""n. as p .. ra 
deba . e 

¡No ' e p ierdas los 
videos de 
Teol ih"ac .. n¡ 

O;¡. e m ap 

i'l IPN5KM i nulo15A~O-I.ot 

Observa la presentación de power polnt títulado Ayer y Hoy de Teotihuacan para que puedas reconstruir la historia de esta cultura, apoyandot. en el 
artículo -La Historia de Teotihuacan-. 

Aytr y Hoy de T_til>uacan 

I!l IPN5KMioulo15A14O-loat 

Recuerda lee. el 'e,,1O adjunto 

l..A CUE N c;:..oo.. oe ""~ICO 
Cl ~sic.o ('50-600/650 d .C_") 

... __ .. ___ . _._ .. c.3-_____ _ ---------------------------------
--~-

Inl. mol I Modo p,ol'gido: ~(bv.do 

p • 

• B.,.oi • ~ . 

• B ... ..,i 

:: - ~~ 6W ~r::'""Go;;gie~~~ (': l octu"d e l, ~~I!;¡ Mtcro,oftPo- ES ( li "f O'_' D ó! ~ ' 1 .H4 , m 

Ay"y HoY d. TooIih uK.n (Te06h""" . n] - WiodoWs !nt",,,..¡ Explo,,, 

@o 'O' EiI http"II'~".900g 1 . ,< oml ,~ .. f<ultu,.toot,hta(on.;.y ... -y- fwy~ d.-t~,,~~. n 

X GO' gk! j ~ j ::l B",,,, " MiÓ<» 

Oio,."S i 

, Ac.i .. idad"s 

Ayu y Hoy d " 
T .,otih"Ae An 

L" e . "rA d " lA 
R,,"'¡s . .. 
Arqu" o logíA 
.. " .ie .... a 

Pr"!lI"n. a s para 
d"ba. " 

iNo . " pi"rd~ lo s 
"'d",os d" 
T",o . ih"aeAni 

Si. ",map 

Oio,.esi 

• Aclividades 

Aye~ y Hoy d e 
T e o l ih"aeAn 

Le o"r;,. d e 1 .. 

Arque ologíA 
" " .ie .. n A 

Pre !ll"n. as p a r A 
d e ba.e 

iNo ' e pie rdas los 
"'d",os d e 
Te o l ih"acan i 

o;¡,e m a p 

Ob,"rv~ la presentación de f>OW1'r point titulado AY"r y Hoy de Teouhuacan par .. que puedas reconsuuir 1 .. historia de est~ cultura, "P"y.mdote en ~I 
artículo "l a Hi s toria de Teotihuacan ' . 

• Bu,,~, " I MiÓ< » 

~ IP N:'iKMinulo15A;W-loot .. 

Recuerda leer e ' te" t o adjunto 

l...A C;UENc;o.. De N'I~. C;O 

ct~sico < '50- 600/ 650 d . C .) 

... __ .. ___ ._ . ... __ c ->--_____ _ ------------------------------------_ .. -

p • 

• B",.oi,. " ~ -

• 

=== ___ ' ~A 5ll ~t X 11 1"",S~ol<h /> ' 

X Go gil: ------=:J ~B"''"' - I MM» • B",.~¡._ - "" -

"'" ,,,,,,,rito, I.¡;:, ~ Sit"",uger;oo. ~ IU O •• á '9ot.l. nuev. v.. . I!l ¡PNSKMinulo15A14O·f .. t " . 

iEi! Ay..- y HO)'doTeotihu".n[Tootihu . " n) Si ~ !ilI - ~ it ~ P j~¡",, ~ <;"gurid.>d ~ 

OiOSU j 

• Ac.¡ .. idad"s 

A.,.,~ ~ Hoy d e 
T"o.ihuiOGl.n 

Le c ... ,a de 1 .. 
Revista 
A.qu",ologi .. 

"".'canA 
P'''!lI"n. ilS pa,a 
d e ba. " 

¡No ' r pie,das los 
"'deos d" 
T" o.ihu acan¡ 

Si'" m ;op 

O'O""SI 

~ Ac.iYidad"s 

Ay",. y Hoy de 
T"Ol ih .... c .. n 

L" ct ..... de la 
Rrv.s.a 
"'que olog;iI. 
".,.¡c~a _ 

P",gun' as para 
d e b .... " 

¡No ." pi",das los 
vid"os d" 
T"ol'h .. ac;on ¡ 

o¡¡,,,map 

Observa la pr~'" nta(16n d~ pow,r poinl titulAdo Ay<'-r y Hoy d. T""uhuacan par .. que puedas reconstruir 1" hi'l"na de ~'Ia cultura, apoyiUldole en el 
artículo "la H(nona d. Teotihuac;rn ". 

A~r y Hoy de T ... tihuacan 

. ¡¡"" , ,- MM » 

~ ~ IPN5KMinu!o15A>IO-loot ... 

Rl>cuerda 1"". ,,1 1"" 10 adjunto 

LA CUENCA De N'I !;xt CO 

C lás ico (-150- 600/650 d.C.) 

" __ "' ___ '_ '_"C ~ _ _ ___ _ ---------------------------------
--~-

• B .... ", ... -
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P.oguntn p'" dobrto. - Toot¡~.,." n - Windowdntornol Exploro, 

@O. EiI httl"'l!,¡t ... g""g l o.( om/,¡t'¡(U~u"t""t¡hu~"""¡progunt"'- p", - dob.to 

X Co. gJe I ~ 1 ~ B",m . Mj, » 

li<to 

Oioses¡ 

~ Ac,ividades 

A.,..,. y H.,.,. de 
T eo,ih .. aciOn 

Le c' ... a de la 
Revis' a 
Arq .. eología 
Me " ican a 

P.e g .. n'as p ,u a 
d e ba'e 

¡No ' e pie .das los 
videos de 
Teo'ih .. acan¡ 

<;¡' e m ap 

Pr.g .. nta. para deba~. T_til>uacan 

'Obl igatO<io 

Nombre: 

Grupo: • 

¿Cómo se puede recuperar o rescatar lo que pervive? 

?POr qué ya no e xiste? ' 

Coo la tec n<>ogia de ~ 

" fo,""'",t>r,*,"o' - C<,"dicion ... ",,IK'Yicio -~ 

¡ntornol I Modo p,otog id", octiv. do 

p . 

• Boron¡ • ~ . 

• :: . oS :;:¡¡¡ (5 W ~Rocbdo ~ ~ Proguntosp",d ~ r ¡a Cormruyotuhe;t - @¡ Mcrosoft- P"",,", ES < Ji 'f. O'_' f116! ~ ' 1115 . m 

@O ... J!?I httP"l'/ <" ... ,googlo.<o m <rt_.,.~"lIu,.toot l ~ulK.n'ipr~9"nL,,-p.r.- ~b"o 

X Go-'81c 1, 

Oios",s ¡ 

~ Ac"" idades 

A.,." r Hoy d e 
T eo. ih .. a u ,n 

len .. , .. d e la 
R""';s.a 
A<q .. e o logia 
Ne"iu ,n a 

P, ,,g .. n . .. s p"'" 
d e b ... " 

¡No ' e pie,diOS los 
vid e o s d " 
Teo. ih .. acan¡ 

o;;,,,m ap 

~ 1~ B"" ., - 1 Mis » 

f'j ¡PN3 KMintIto15AI4O-lool,., 

Prquntas para &tbat.. Teotihuacan 

Nombre: 

Grupo: • 

¿Cómo..., puede recuperar o rescatar lo que pervive? 

?POr qué ya no existe? ' 

Con la tec nologia de ~ 

p .¡ 
. ~.,,¡ -". 

Intom ot l Modo prologido: "b .... do 

- :: - .¡;;-~ r: W ~~'r-P,ogunt,p,r,d "'~"~-:m Mcr",oftPrYW'" ES < 1i !?' O" D& ~ ' ll:l~,m 

x Co gle ! 

Li<to 

Oiosu¡ 

~ Ac.""idad"s 

AY"'< y Hoy de 
T ",o.ihuaCil.n 

lec .... " de la 
Revis . .. 
..... qu"'ología 

N""ican a 

P.~ .. n • ..,. p;u " 

d"b .. " ,,_ 

¡No 'e p i" , d"" 105 
videos d" 
T"o. ihuacanl 

Sñ"map 

= ____ , ..:iI E) .,. x I:j L"",~rdl p , 

• Ser.." ,,' ~ . 

Pr"'luntas para &..bat<>. T_tihuacan 

' O bi'!I"tooo 

Nombra: 

Grupo: • 

¿Cómo se puede re<:uperar o rescatar lo que pervive? 

?Por que ya no exi~te? ' 

Coo la tecnol"!l'" de ~ 

a lnt omot l Modo protogido: ""I ..... d<> 
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@O . EiI httI""JI,~ .. , c¡<><>glo,( oml"¡¡"'(u~u"tootihu.>(~r.&/KtMd, d .. -l 

X GO< 81cC= ~~B",,,r. I MJ. » 

Dioses i 

~ Actividades 

Aye . y Hoy de 
T eo, ih .. acan 

Lec' ... a d e la 
Revis' a 
Arq .. eolovia 
Ne"iu .na 

P.eg .. n'as pa.a 
deba' e 

¡No ' e p ie.das los 
videos de 
Teotih .... cil.ni 

O;¡'emap 

Teollhuacan - 1 

T.,.,til>uacan-l 

Te01ihuacan- 2 

T.,.,til>uac.an 2 

p • 

• Sor..,i , " ~ -

lntomot l Modo protogid", ~(tiv~do 

@O ... Jª http"II'~"' 9<>0glo . (om ,~<I (U~&t_~u",.ne/",lMd. d .. -l 

X Got'8IeC= =-----:J :!I BU".,- ] MM» 
* fovofito, I 'iiJ fJ SitiM,ug";do< ~ !!!J D«á'gitlo ~ nt><V' vo.. ~ IPN5KMinu!o15M40-I .. I" . 

Dios"s¡ 

• Actividad"s 

AV". y Hoy d" 
T "o.ih .. acan 

L"c . ... a d" la 
R"vis . .. 
A,q .. "ologl .. 
N""ic .. n .. 

P,,,,,,,n . .... pa ... 

d"ba. " 

¡No 'r pi",du los 
vid"o~ d" 
Teot'hu .. c .. n¡ 

Sit" m ap 

Te<>t¡huaun - 1 

Teotihuacan-l 

Teollhuac.an - 2 

• S ... .,,¡._· ~ -

;No lo p .... do> 10>.,.;&0,; <1< T .otil"_&~1 - T.otil",.<:&~ -W~ "'lome! Exp"',or 

@ u . JEil l1tlp" .',rt=""oglo, (om ·,~.., (ultu,&lootll\u. ("'~'I(IMd~d .. -l 

X Go.. 'gk' c= =---:J ::I B",,,, . 1 M., » 

.¡;, fn orito, ' Ílf ~ S~iM,u9";oo, ~ r.., D=j '9iol:0 1o n "",,, v.... l"eJ IPN5KMinlIlo15M40-INI. 

!EiI ;Nolo p"'d .. l<>svideo< <1< TooI¡"~ocAn; - TooIi,. 

Dios"Si 

• ActividiOd"s 

A...." y Hoy d" 
T"".ih .. acan 

L"c .. "iO d" la 

Arq""ologliO 
N""iciOna 

P, ,,,,,,n • ..,. pa<a 

d"ba." 

iNo 'r pi",das los 
vid.,o~ d" 
Teotih"u ... n¡ 

Sit"map 

Teotihuacan - 1 

Teotihuacan- 2 

T.,.,tihuacan·l 

T ... tit.uacan 2 

= ___ ";'',.1-'11 I ~ I ~t Ix llo iN~ Seom, p , ] 

• S ... ..,¡,. · ~ . 
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Blog: Mexicas 
 
 

 

 
 
 
 

Acttvid ad 1 

Apr",n d amos a 
co m e r s a name n ' e 

Conl in" idades
Discon.inu'dade s 

Pa",mon,o c .. I . .. ral 

Un d ía e n la vida 
d e loIoc:. e z .. ma " 

... Ac.""'dade s 

Ac.""'dad 1 

Apr",ndamos a 

Bienven ido a conocer la cu ltu ra Mex icaii 

En este blog podrás determinar los rasgos significativos de 

la cultura mexica y su relación con las anteriores culturas 

del Altiplano con el propósito de determinar las semejanzas 

o asimilaciones y diferencias identificando los aspectos que 

subsisten hoy dia en el acontecer histórico mexicano. 

Actividad 1 . 
publ",~do ~ ~I') 28 10 20 11 10 :29 por So"",,,. Muñoz .... c . .. n m'n .. ' o 

co m e r san a m e n'e Se integrarán en equipos para que comenten que elementos recupero ó adopto Tenochtitlan para su propia cultura. 
Conl'n .. ' dades
D's c o n"n .. ' dade s 

Pa",monio c .. I . .. ra l 

Un d ía e n la vida 
d e loIoc:. e z .. m a " 

<;i. e m a p 

Asi mismo podrán construir una explicación propia de la historia que fundamente la existencia de una tradición 

Mesoamericana en cuanto a las formas de vida (costumbres e ideas) y que a pesar del proceso de Conquista siguen vivas 

hasta nuestros dias. 

Retomando el ejemplo de la alimentación con base a los materiales se presentan en la sección de Patrimonio Cultura l. 

Haz click aqui Patrimonio cultural 

Archivos adj untos (O) 

Comentarios 

loteme! I Modo P,ote9¡d", ~ct .... do 

• B.,eo¡. · ~ . 

@ ~ ... @ http"lI"t"'<J""9I. ,com!>it~"<u~U"maK'¡ ~ aliB x 11.(J V""s"ardl 

X Go-. glc l ~ 1~ B"'<.' . , Má' » 

p""blo d " I Sol ; 

.... rovid ad 1 

Ap,.,nd .. mos .. 

mm", sanam"n'" 

Conlin"id .. des
Oiscon.in"id .. des 

P;o"imonio cul.",al 

Un dia e n la vida 
d" 1oI000ez"ma 11 __ _ 

p"eblo d,,1 Sol ; 

.. Ac:.ividades 

AcIivid iOd 1_ 

Ap,.,ndamos .. 

Bienvenido a conocer la cultura Mexicaii 

En este blog podrás determinar los rasgos significativos de 

la cultura mexica y su relación con las anteriores culturas 

del Altiplano con el propósito de determinar las semejanzas 

o asimilaciones y diferencias identificando los aspectos que 

subsisten hoy dia en el acontecer histórico mexicano. 

Actividad 1. 
p-oblk iOdo iO l&(,) n 10 201 11 0: 29po, ~,.nk. '-I"ño. hiOceunmin,,' o 

come< nn .. men'e Se integrarán en equipos para que comenten que elementos recupero ó adopto Tenochtitlan para su propia cultura. 
Conlin"idades
Oiscon.in"idades 

Pa"imonio cul.u<al 

Un dia e n la vida 
de loIoc:.ez"ma 11 

Si. e ..... p 

Así mismo podrán construir una explicación propia de la historia que fundamente la existencia de una tradición 

Mesoamericana en cuanto a las formas de vida (costumbres e ideas) y que a pesar del proceso de Conquista siguen vivas 

hasta nuestros dias. 

Retomando el ejemplo de la alimentación con base a los materiales se presentan en la sección de Patrimonio Cultural. 

Haz click aqui Patrimonio cultura l 

Archivos ildjuntos (O) 

Com~ntilrios 

lnt ..-n<t I Modo ",ot.g¡do: Klivodo 

• Sor.,,¡ , . " . 

@() ... @_ httP"lI"t"'·900g 1" corrHit,'<u~ur~ ~ ji)¡ lliE!J x I I ~ l"",~rdl 

x Go- gle l ~ 1~B",(.r' , M"' » 

p""blo d,,1 Sol ; 

~ Ac. "'ida des 

IIctivKlad I 

Ap,end"m"" " 
com e, s"name n'" 

C:onlin" id"d"s
Oisconlin" id"d"s 

p".<imon io c .. I."ral 

Un d ía " n la vida 
d" loIoco"z"ma 11 __ _ 

SiI" m ap 

p"eblo d,,1 Sol] 

... Ac.ivid"d"s 

Aclivid .. d I 

Ap,endamos " 

Bienvenido a conocer la cultura Mexicaii 

En este blog podrás determinar los rasgos significativos de 

la cultura mexica y su relación con las anteriores culturas 

del Altiplano con el propósito de determinar las semejanzas 

o asimilaciones y diferencias identificando los aspectos que 

subsisten hoy día en el acontecer histórico mexicano. 

Actividad 1. 
P'"bll(~do . Io.(,) 28. 1 o 2011 1 O:l~ por Bu,nk, Muño< h~c, "n mjn,,'o 

co m ", n n"m"n'" Se integrarán en equipos para que comenten que elementos recupero ó adopto Tenochtitlan para su propia cultura. 
C:onljn"jd a d"s
Oiscon" n" idad"s 

Pa l< jmonio c"I.",al 

Un día " n la vida 
d" loIoc. "z" ma 11 __ _ 

Si. " m ap 

¡""'p.ww ... t 

Así mismo podrán construir una explicación propia de la historia que fundamente la existencia de una tradición 

Mesoamericana en cuanto a las formas de vida (costumbres e ideas) y que a pesar del proceso de Conquista siguen vivas 

hasta nuestros dias. 

Retomando el ejemplo de la alimentación con base a los materiales se presentan en la sección de Patrimonio Cultural. 

Haz click aqui Patrimonio cultural 

Archivos ildjuntos (O) 

Comentil rio~ 

Int,."rt I Modo prot'9ido: ~cbvodo 
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¡Mexicas- EI pueblo Aprendamos a comer sanamente. 
d elSol¡ 

~ Actividad es 

Aprendamos a 
comer sanamente . 

Cont inuidades
Discontinuidad es 

Patrimonio cultura l 

Un dfa en la v ida 
d e Moctez uma 11. . 

Sitemap 

Editar barra lateral 

Observa las imagenes y es importante leer e l 

liI hotil ~ COInef.l~ mlllt rtS coIoan tfI tl po!oO un par 
~ mokil~tOcon 9uiljoIote gu,.ado. y un par ~ thlqu¡huit~con algo 

q~ proNblemt11 tt $otln tam;oln. C6di«~nlrllG. 

• Sor..,¡." ~ . 

Intomo! I Modo p,otog¡~ oebv. do 

@o· LEiI hltp<JI>lI.,. ,goo9¡" ,< om/<Á~<u~U,amB:K.',¡>,""dl mo<-a-'<>m~-"''''m<f1I. 

X Co ·81c 1, " lilB",w " Mis » 

¡Mex icas- EJ pueblo Aprendamos a comer sanamente. 
del Sol¡ 

~ Actividades 

Aprendamos a 
comer sanamente . 

Continuidades
D iscontinu idades 

Patrimonio cu ltu ra l 

Un dra en la vida 
de Moctez uma 11. . 

Sitemap 

Observa las imagenes y es importante leer e l 

l.;I hora dt COIIttt. Trn mllJCITS toIociort rtI tl pi!,o un paf 
d~ ~l~lfi {'OfI ,~joIot~ ~w,.ado. y Urt par de (hoqu,huUH {'OfI algo 

qUt ~bltft'IffIlC ~a .. 1.~It5. C6d1C't Fl«MIU'IG. 

• B .... ni . · " . 

""-_ ............. _--_ .. -. .. _.,.... .... _, ......... -... -.,.. ........ ___ ......... __ .. _rwo.._ 

@Q . ~ hltJ><'l¡,.¡\ .. ,<¡<><>gI •. <oml<tl;;'~u"m..,(~I.l'r.oo' m<l<-a-<omer-<,m'm<f1j. ~ a [iJ 't] x] lo w~m, 
x Go-'8I~ 1 ~ 1 :'IB",m " 1 Mis » 

¡Mex kas- El pueblo Aprendamos a comer sanamente. 
del Sol¡ 

• Actividades 

Aprendamo~ a 
comer ~anamente . 

Continuidade~

O i ~contin u idade~ 

Patrimonio cultu ra l 

Un dfa en la vida 
de Moctez uma 11.. 

Sitemap 

Ed,tar bar", 1~!n.1 

Observa las image nes y es importante leer e l 

lAo hora ~ comtt, lru '",*,~ toIoQO'I rn tl p...o lIfI 111' 
d. /IIOIaI¡tIO o:on ,~joIo!~ ~woYdo, y un pi< de d'oqg,huUI'S "'" algo 

QIH" p,*bI~m~nl~ "'I~ I~ ..... II'S. ~FIotMIUIfI. 

• Bor. n; . " " . 
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(onliouicbd .. -D;,.conliouicbd .. (M<»CH ) - Wioc!oW< lnlomo! E.plo,., 

~ Actividades 

Ap,e ndamos a 
come . saname n'e 

Con.in"idades
Discon.in"id .. des 

Pal<imonio e"I." . .. 1 

Un d i .. e n la vida 
d e N oc. e z " ma 11 

Si.e m ap 

Tlatilca. 

• Sor.,,¡ . " ~ . 

Templo Teouhuacan 

Vasija Teouhuacan. 

--------,,-o'-o-m-O"~O~lít~"~O~de Tláloc. M~",~.o~,~.~,.~C~":"":":-AIi""¡-;r.",,,,,,,,OOl"''''':;;;C''''",,C-----
Tláloc Dios de la Lluvia. Teouhuacan. 

Tlaulca. Nauc.Ilpan de juárez, Estado de Vasija de cerámica policromada Tlaloc. Museo 

México. del Templo Mayor. 

[dolo monolítico de ChalchlUhtlicue. Museo de 

Cultura Tlaulca. Naucalpan de juárez. Est.Ido de 

México. 

jorobado que posiblemente ante cede al Dios 

del fuego Tlatilco. 

Chalchiuhtlicue Teouhu.Ican. 

Museo NacIonal de Antropología e Historia. 

Huehueteotl 

Dios del Fuego 

Figura Teotihuacana. 

Piedra de los tecomates Chalchluhtlicue 

Coatlinchan. Museo Nacional de Antropología e 

Historia. 

Huehueteotl 

Dios del Fuego 

Figura Mexica 

Posee anteojeras, una placa rectangular en la 
boc.I y colmillos semejantes a los de TI,j.loc, y en 

su maxtlatltienen grabado el numeral 11 caña. 

@o'O' 1151 http"IJo.rl"'<fOOg l .,(om '<~~cutru, .. naJ( "'com,n",d~d",-dL"ommutd.tdes 

X Co ·81c 1 " lilB",w " Mis » 

p .. eblo del ""Ii 

~ Actividades 

Ap re n d .. mos .. 
co"",,, s .. n .. men'e 

Con.;n .. id"d.,s
Discon.inu id .. dn 

Pal<imon io cul ... r .. I 

Un día e n 1 ...... da 
de N oc. ezuma 11. __ 

Si. e m ap 

Tlatilca. 

Vas ija Tlatilca. 

ídolo monolitico de Tláloc. Museo de la Cultura 

Tlaulca . Naucalp.an de Juáru, Estado de 

Müico. 

[dolo monolfuco de Ch¡¡Jchiuhtlicue. Museo de 

Cultura Tlatllc.I. Naucalpan de Juárez. Estado de 
Mú¡co. 

Jorobado que posiblemente amecede al Dios 
d.,1 fuego Tlatiko. 

Templo Teouhuacan 

Vasija Teouhuacan. 

Tláloc Dios de la Uuvia. Teouhuac.In. 

Chalchiuhtlicue TeouhuaciU1. 

Museo NaCIonal de Antropologfa e Historia. 

Huehueteotl 

Dios del FuegG 

Figura Te<>tihuacana. 

Vasija de cerámica polluomada Tlaloc. Museo 

del Templo MayGr. 

• B .... n; . " " . 

Piedra de los tecomates ChAlchluhtlicue 

CO.Itlinchan. Museo Nacional de Antropología e 

Historia. 

Huehueteotl 
D",s del FuegG 

Figura Mexic.I 

Posee .Imeojeras. una plac.I rectangular en la 

boc.I y colmillos semejantes a los d. Tl.íIGc. y en 

su maxtl.Itl Uenen grabadG el numer.I1 11 caña. 

Q O'O' EiI ~tt¡>"llo.rl"''.I00<J I <.<:om'<Jt~<uItur.m~('''c<>n!,"Ulhd ... d''<oJl!",utd.d~ ~ i §l ~t X "t;v~ SeoTdl p . 

X (ft'gll: ! ~ 1 :'IB",m " 1 Mis» 

~ Actividades 

Ap,e ndamos .. 
co""" sanamen'e 

Con . in" id a des
Discontinuidad", 

P""imonio cul.",al 

Un día e n la "';da 
de Moc.ez"ma IL. 

5i.emap 

Tlalilca. 

Va' iJa Tlatilca. 

[dolo monolitfco de Tláloc. Mu,"o M la Cultura 

T1aul« .. Nauca lpan de Juárez, Estado de 

MéxICO. 

[dolo monoliuco de Chalchiuhthcue. Museo de 

Cultura Tlatllca. Nau calpan de Juárez. ESlado de 

MéXICO. 

Jorobado que po~lblemenle amecede al DIOS 

del fuego Tl atllco. 

Vasija Teotlhuacan. 

Tló.loc DIOS de la Uull"ia. Teotlhuacan. 

Chalchluhtllcue Teolihuacan. 

Museo NaCIonal de Antropologia e Historia. 

Huehueteotl 

Dios del Fuego 

FIgura Teotihuauna. 

VaSIja d. (eramlca policromada Tlaloc. Museo 

del Templo Mayor. 

• BOfen; . " " . 

Piedra de lo, luomales Chalchluhtllcue 

Coatlinchan. Museo Nacional de Antropol"'lia e 

HI~loria. 

Huehueteotl 

DIOS del Fuega 

Figura MeKica 

Posee ameoJeras, una placa rectangular en la 

1>0<:01 y colmIllos '"""'Jam., a los d. Tl.íJoc. y en 

su m;uo:tlad llenen grabado el numeral 11 caña. 
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P.tnmon'" culturo] (M"Kn ) - Window< lnt. mol &plo,., 

@é) 'O' ~JI.~ .. , goog l .,( om"~¿(u~u"m"K~P"t,im<>n i <>-(u~u ,, 1 

x G<x gle l ~ 1 ~ B",m . Mj, » 

, (M .. ic~<) 

iM,,>tin .s_ EI 
p .. " blo d,,1 Soli 

~ Ac.ividad"s 

Ap r" ndamos a 
com" r sana m" n'" 

Con.in .. idad"s
Discon.in .. idad" s 

Pa"imonio c .. I ... ral 

Un día " n la vida 
d " Moc:." z .. ma " 

Si." ma p 

fd J.u lit". ~",J I 

Patrimonio cultural 

En esta sección podrán determinar que alimentos se consumen 

todavía en nuestros días y son pane de nuestro patrimonio 

cultural. 

IMPORTANTE: No se te olvide leer los documentos adjuntos. 

Chiles pasilla, güero, serrano, mirasol, jalapeño, de árbol, poblano, 
m~nnno, p,mionto morr6n, hb~nuo y piquín 

Fo'o< IIori. d~ ~w~n I r~ícu 

TnW, Ellli'lu~ V~ld 

LOS CHILES EN LA MESA. 

Foto: IgnacIo Urqulza 

Los chiles en nogada son uno de los platillos de México que mejor 

representan el mestlnje culinArio. la combinación de chIles poblanos 
(Capsicum annuum), la nuez de castilla Ouglans regia), base de la salsa o 

nogada, y los granos rojos de la granada (Punica granatum) así lo 

demuestran. 

Haz click en el enlace 
htrp- Ilwww elunjversal mm mx lanjpllos IS44]] html 

http'II....-..w,.lun .... =I,( om, m>:/~JtKuJoW54411 , html 

La ca labaza , e l tomate y e l fr ijol 

ENRIQUE VElA 

Euge n ia Marcos, CAlabaza y nor. Óleo. 2DDS. 

Foto: Jorge Véniz. 

En el siglo XVII las autoridades coloniales españolas decidieron que era 

momento de conocer su vasto imperio. Enviaron entonces a Francisco 

Hernández, quien te n ía el cargo de protomédico real, para que elaborara 
un tratado de las pl a nLils de la Nueva España. De los frijoles dijo: "de los 

cuales nacen innumerables especies entre los mexicanos". Arriba 

izquierda: nor de mayo y pinto, arriba derecha '. Frijoles vaquiu, abajo 

Negro americano. 

• B.,.n¡ • ~ . 

El maíz., la "peci" má> importan .. d. Müico; 'u dom."icación, haco 
miles de años. la convirtió en una planta apta para proporcionar a los 

grupos humanos cantidades de granos suficientes para alimentarse 

adecuadamente, a lo que mntribuye el descubrimiento, también milenario, 

de los dIferentes modos de prepararlos que sacan provecho de sus 

bondades nutritivas. Durante lA époCA prehispánica fue ul su Im ponancia 

en la dieta. que puede considerarse uno de los factores que propiciaron el 
tránsito de sociedades nómadas de cazadores - remlectores a otras de 

agricultores sedentarios ; de hecho, del maíz derivaron gran pane de las 

características emnómicas, sociales y religIosas de los pueblos 

mesomericanos. Hoy en día sigue siendo el principal alimento de los 

mexicanos, amén de utilizarse procesado por medios industriales para 

otros fines. El maíz ocupa, mn casi 7 millones de hectáreas, cerca de la 

mitad de la superfic ie cultivada, prácticamente toda dedicada al consumo 

interno. 

FUENTES Revista de Arqueología Mexicana. 

I>otnmon>o cultur. 1 (Me,,, ... , - Win<loW> lr!t em<l ExpIot .. 

r (M..xn) 

i ... " "ie .. s_ EI 
pue b lo d,,1 Soli 

• Ac. ividad"s 

Ap,,,ndamos a 
eom", sanam" n'" 

Con.;nuidad"s
Diseon.inuidad"s 

Pal<imonio e .. I'u, .. I 

Un di .. " n 1 .. vida 
d" "'oc:. " zuma " 

S;."ma p 

[ g il " btnA"m,,1 

~ I~ B"" ., - I Mh » 

f'j ¡PN3 KMintIto15AI4O-lerl, .. 

Patrimonio cultural 

En esta sección podr.ín determinar que alimentos se mnsumen 

todavla en nuestros días y son parte de nuestro pAtrimoni" 

cultural. 

IMPORTANTE_ N" se te olvide leer los d"cumemos adjuntos. 

ChIle, paSllla, gilero. serrano. mirasol. jAlape"", de árbol. poblano. 
m~nz.ono, p,m,.nto morrón. hb~n. ro y plquln 

Foto, Rori. d~ Swan I r~i<u 

LOS CHILES EN LA MESA. 

Foto' IgnaCIO Urqulza 
Los chile, en nogada ,an uno de los platillo, de MéxICO que mejor 

representan el mestizaje culinariO. La combInación de chIles poblanos 
\Capslcum annuum). la nuez de CAstilla OuglAn, regia), base de la salsa o 

nogada. y los grAnos rojos de la grAnada (Punica grAnatum) ,,,í lo 

demuestran. 

Haz click en el enlace 
ht rp- tt y.tWW elunjversal m m mx l arti clll os l 544 11 html 

http'~......-w . e lur>iv",,",I ., om. rm:/~rtK uJO>/54Ul ,html 

La calabaza, el tomate y el frij o l 

ENRI QUE VELA 

Eugenia Marms, CAlabaza y n"r. Óleo. 2005. 

Fot"- Jorge Wnlz. 

En el ,íglo XVII las Aut"rldades ml"niales españolas decidieron que era 

momenl<> de conocer su vast" Imperl". EnvIaron ent"nces a FrAncisc" 

Hern.índez. quien tenía el carg" de prot"m~dim real. para que elaborara 

un tratad" de las plamas de lA Nueva España. De I"s frij"les dijo. "de I"s 

cuales nacen Innumerables espedes entre los mexican"s". Arriba 

iz<¡uierda_ fI"r de may" y plm", arriba derecha. Frij"les VAqUitA. abaj" 

Negro americano. 

Fotos. Bmi, de Swan I RAíces 

El maíz., la "p"'ci" m';' Importante d e Mhlco; 'u d"m.,ticaclón, hace 
mIles de años. la convirtió en una plama apta para proporcionar a lo, 

grupo' humanos cantidad .. de grano, suficientes pAra alimentArse 

adecuadamente, a lo que contribul'" el descubrimiento, también mllenarío, 

de los diferentes modos de prepararlos qu~ saCAn pr"""cho de sus 

bondades nutritivas. Durame la épocA preh"p.ímca fue YI su ImportanciA 
en la dieta. que puede considerArse uno de lo, factores que propiciaron el 

tr.ínslto de sociedades nómada, de cazadores - recolectores a otras de 

agricultores sedentarios ; de hecho, del maíz deriVAron gran parte de las 

caracterí'ticas económIca" SOCiAl .. y religiosas de lo, pueblos 

mesomericAr"'s. Hoy en día sigue SIendo el principal alimento de los 

mexicanos. am~n de utilizarse procesado por med",s Industriales para 
otros fine,. El maíz ocupa, con c.ni 7 millones de hen.ireas, cerca d. la 

mitAd de la superfiue cultivada, pránicamente toda dedicada al mnsumo 

interno. 

FUENTES Revi , Y de Arqurología MexicanA. 

».rtrimon., mil",.) (M...x..,) - Win<low< Int..-nol hpIo< .. 

@~. IEiI hltp>jl.n"" <J'O<'c¡f~,<om. <it¿cu~~,.m..K ./FoI~mon¡~·<u~oI 

X Go -gle j 

iMexicas _ EI 

pueblo del Soli 

• Ac.ividad"" 

Aprendamos a 
com e, san a m e n 'e. 

Con hnuidades

Disc:on.inuidades 

Pil.lTimon'o culuoral 

Un dia en IiI. vidil. 
de Moc:.ezuma 11.. 

Si.emap 

Patrimonio cultural 

En . sta sec~ión podr;in determinar que. ~lImentos se consumen 

uxl~via en nuenros dias y son p"rte de nu .. tro patnmonlO 
eultuTal. 

IMPORTANTE: No se te olvide lee< I"s documentos ~djunto •. 

L -~ .---

Ch,l .. paSllla, güero, "'-rrano. mirasol, jalapeñ", "" 1rbol. poblano, 
man",,"o, p,m,.ma momSn. hbanom y Plqu{n 

~o'o' RoTi. d~ Swan I T~icu 

LOS CHILES EN LA MESA. 

~~i~~~ V~I~. 

F"t": IgnacIO UrquiLl 

Los ~hlles en n"gada s"n uno de los platill"s de México que meJ"r 

representan el mestiuje culinario. La combInación de chIles poblanos 

(Caps]eum annuum). la nuez de (~slllla Uugl"ns regia), bASe de la sals" o 

nogada. y los gr"nos rojos de la granAda (Puni[a gr~""tum ) as r lo 

domuestran. 

Haz diek en el enlace 
hllP' t/WWVi eluniye"al m m mx !artjculos t S4411 hlml 

~ttP:I! ........... ,oIunivorul.<:~m , m>:/~JticulorJ';4411,html 

P.) 
• Ser.",,,' " . 

La calabaza, el tomate y el frij o l 

ENRIQUE VELA 

Eugenia Marcos, Cal"b.ua y nor. Óleo. 200S. 

Foto. Jorge Vemz. 

En el SIglo XVlI las autoridades colomales espa~alas de<:ldleron que er~ 
moment<> de ~,,",x:er su vasto Imperio. Envi~ron entonces" Fr~neiS(o 

Hernandez. qUIen tenía el [argo de prolOm~dieo roal. p.ara quo elaborara 

un trat"d" de las planus de 1" Nueva Esp.Iñ ... De los (rijoles dijo. "de los 
(uales na~en Innumerables espe~ie s entr~ los mexicanos", Arriba 

izqulerd" flor de mayo y pinto, "rrlba dere~ha, Frijoles v"qUIt", abajo 
Negro am. ricano, 

1.1 

El maiz H l. "p"'cle mó., Imponan .. d~ M'~ico; ,y dom.,"caci6n, hac~ 
mIles de años, la convimó en una planta apta para proporcionar a I"s 

grupos humanos c"ntidad~s de granos ~ufíeientes para ;¡J1""'nt~"e 

adecuadamente, ~ lo qu~ contribuye el descubriml~nto, tambIén milenario, 

de los diferentes modos de prepararios qu~ sae"" provecho de su. 

bondades nutritivas. Durante la "1''''''' preh"pamca rue tal su ImporLilnela 

en la dIeta, quo puede considerMse uno de I"s (actores que propIciaron el 

tr.nslm de socIedades nomadas de uLldor.s-recolenor~s a olfas de 

agrlcuhoru sed.mMios , de hecho, del maíz deri\'Mon gran parte de 1"" 
earacter¡sueas económIcas, sociales y religIOsas"" los pueblos 

meso"",ri(""os, Hoy en d¡~ sigue slenda 01 prinCIpal alImento d~ I"s 

mexicanos, am~n de utilizarse procesado p"r medIO' Industriales par~ 
otros fines, El marz ocupa, con us¡ 7 millones de hectáreas, corea de la 

mlt"d d. la 5uperfine culuvada, pr.ictle"mente toda dedicada al mnsumo 
int",no, 

FUENTIS Revista de ArqueologJa Mu¡can ... 
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3. 4. Programación y planeación de las sesiones didácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anteriormente expuesto se desarrollaron las planeaciones didácticas de la asignatura 

Historia de México I, unidad dos en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 

Naucalpan, grupo  337, 360 y 365, turno vespertino, horario 16:00 a 18:00 hrs. los días 

martes y jueves el ciclo escolar 2011/1-2012/1 con aproximadamente 35 estudiantes. El 

propósito planteado fue: 

 

Promover el aprendizaje de la historia mesoamericana que les permita adquirir 

habilidades  propicias para el conocimiento histórico con base en el manejo de 

diversos recursos didácticos  (imagen, video, textos, mapas) a través de blogs. 

 

Los contenidos a trabajar para la unidad serán: 

 

Unidad II. Historia Mesoamericana 2500 a. C. -1521 

1. La idea de Mesoamérica. 

2. Ubicación espacio temporal de las regiones, períodos y culturas prehispánicas. 
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3. Las culturas prehispánicas del Altiplano (Tlatilco, Teotihuacán y Mexica) 

a) El entorno geográfico de la cultura Tlatilca y su influencia en el desarrollo de su 

vida cotidiana. 

b) Trascendencia del entorno geográfico en Teotihuacán y la pervivencia de rasgos 

culturales del preclásico base para la conformación de su gran ciudad-estado. 

c)  Rasgos significativos de la cultura mexica y su relación con las anteriores 

culturas del Altiplano. Así como identificar  los aspectos que subsisten hoy día 

en el acontecer histórico mexicano. 

 

La hipótesis por demostrar fue: 

 

Se logrará que los estudiantes adquieran habilidades y conocimientos  para el 

estudio de la historia, a partir de la cognición situada logrando aprendizajes 

acordes al modelo educativo del CCH por medio del uso de las tecnologías.  

 

A continuación se presentan las planeaciones didácticas aplicadas para lo cual fue 

necesario: 

 

 Seleccionar los materiales. 

 Diseño y estructura de los blogs. 

 Realización de presentaciones (PowerPoint) 

 Edición de video. 

 Edición de imágenes. 
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 Selección de links (enlaces) para los estudiantes y docentes.  

 Adecuación del aula interactiva. (Sala de cómputo) 

 Programación de las clases. 

 Intervención en el aula. 

 Evaluación de las sesiones. 

 

3.5.  Las sesiones didácticas en el CCH. 

 

A continuación se presentan las planeaciones realizadas para las sesiones didácticas dentro 

del CCH Naucalpan 

 
 

I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Berenice Muñoz Ramírez 

ASIGNATURA Historia de México I 

SEMESTRE 
ESCOLAR 

Tercer Semestre 

PLANTEL Naucalpan 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

Marzo-Mayo 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

 
 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD 

TEMÁTICA 

UNIDAD II México Prehispánico 2500 a. C. - 1521 
 

PROPÓSITO(S) DE 
LA UNIDAD 

El alumno analizará el desarrollo histórico de los pueblos prehispánicos en su 
diversidad espacial y temporal, con base en la distinción de las principales culturas, 
para determinar los rasgos significativos de la civilización en el México 
prehispánico y su incidencia en el acontecer histórico mexicano. 
 

APRENDIZAJE(S) El alumno: 
 

 Utiliza algunos instrumentos para la identificación espacio temporal de las 
regiones, periodos y culturas prehispánicas. 

 Aprecia los rasgos distintivos de la civilización mesoamericana y su 
continuidad histórica. 

 Reconoce a los mexicas como la cultura hegemónica en Mesoamérica, a la 
llegada de los españoles 
 
 
 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Tema: Historia Mesoamericana. 
 
Propósito particular: Valorar los aportes prehispánicos en nuestra sociedad y que perviven en el 
presente reconociendo nuestras raíces e identidad nacional. 
 
Estrategia: Con base en el análisis de fuentes documentales y la discusión grupal se buscará que los 
estudiantes comprendan el por qué y para qué se habla de una historia mesoamericana así como 
determinar su temporalidad y espacialidad como una parte importante de los diversos procesos 
históricos que han conformado a nuestro  país. Todo ello a partir del uso de las tecnologías que 
coadyuvaran al manejo de las nociones de tiempo-espacio y de continuidad - discontinuidad. 
 
 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO 
DIDÁCTICO 

1 sesión (2 horas) 
40 min. Discusión intercalada. 
80 min.  Sesión didáctica en sala de cómputo. 
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DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 
(ORGANIZACIÓN) 

1. Se inicia con la situación problema planteada previamente (tarea):  

 ¿Los mexicas eran mexicanos? 
 ¿Los mexicas llamaban a su territorio Mesoamérica? 

La situación problema se trabajará en equipos y se retomará la lectura 
asignada para enriquecer y ampliar la discusión esto llevará a reconocer 
que los pueblos prehispánicos tuvieron su propio desarrollo.  

Esto llevará a reconocer que los pueblos prehispánicos tuvieron su propio 
desarrollo histórico y que parte de él forma a la nación mexicana (mas no 
eran propiamente un país) de lo anterior se desprenderá el porqué le 
llamamos Historia Mesoamericana y no México Prehispánico. 
(Conclusiones en blog). 

En la segunda parte de esta sesión se trabajará con los estudiantes los 
Horizontes y regiones en que organizan los pueblos mesoamericanos, para 
ello se usa una presentación de power-point donde se muestran imágenes, 
una línea de tiempo y un friso cronológico recreado con imágenes que será 
de utilidad para comprender las nociones de tiempo- espacio y recrear el 
contexto de la épocas u horizontes así como las continuidades- 
discontinuidades. 

Se va a precisar que para las siguientes sesiones estudiaremos tres culturas 
del Altiplano que son Tlatilco, Teotihuacan y Mexica, no solamente 
porque responden al área geográfica donde nos ubicamos  actualmente 
sino porque son trascendentes para entender una parte de nuestras 
costumbres y tradiciones. 

 

TAREAS  Lectura Preclásico. Revista arqueología. 

 Reconocer el entorno natural que rodea al CCH, (parques, cerros) te 
puedes apoyar en la imagen satelital tomando de referencia los 
Remedios, San Bartolo, San Esteban, Molinito y San Antonio 
Zomeyucan.  

 

MATERIALES Y 
RECURSOS DE 
APOYO 

Lectura “Mesoamérica: concepto y realidad de un espacio cultural” de 
Rossend Rovira Morgado. 
Mapas, imágenes de la época, línea del tiempo, friso. 
Recursos: 
PC, cañón, power point, pizarrón blanco, plumones, pizarrón electrónico, 
borrador.  
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EVALUACIÓN   
Desarrollo de las habilidades propias del conocimiento histórico:  

 Participación grupal 
 Ordenamiento y procesamiento de información, y su expresión oral 
 Lectura y utilización de mapas 
 Interpretación de fuentes históricas 

 
Valores y actitudes:  

 Integración y socialización 
 Reconocimiento de la permanencia de elementos culturales prehispánicos 

en el desarrollo histórico de la nación mexicana 
 
  

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA 
LOS ALUMNOS. 

Revista de arqueología 
Pérez, Mario A. (2007). La cuenca de México. Preclásico Tardío (400 a.C.- 200 a. 
C.) Las primeras sociedades agrícolas. Arqueología Mexicana,     40- 43 
Página de internet: www.mapasgoogle.com 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA 
EL PROFESOR 

 
López, Alfredo y López Leonardo (1996). El pasado indígena. México: COLMEX  
 
Ochoa Castillo, Patricia (2004). Preclásico. Barcelona: Lunwerg Editores, 5-16 
 
Pérez, Mario A. (2007). La cuenca de México. Preclásico Tardío (400 a.C.- 200 a. 
C.) Las primeras sociedades agrícolas. Arqueología Mexicana,     40- 43 
 

  
 
VI. ANEXO 
 
El anexo se considera como referencias de apoyo, para que el estudiante pueda ampliar las 
sesiones.  
 
En el blog se incluyen referencias de apoyo para que el estudiante pueda ampliar su información 

acerca del tema trabajado. 

Recomendaciones: 

Videos de Mesoamérica. 

Visitar el Museo de Nacional de Antropología. 

 

 

 

 

http://www.mapasgoogle.com/
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I.DATOS GENERALES 

 

PROFESOR(A) Berenice Muñoz Ramírez 

ASIGNATURA Historia de México I 

SEMESTRE 
ESCOLAR 

Tercer Semestre 

PLANTEL Naucalpan 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

Marzo-Mayo 2011 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD 

TEMÁTICA 

UNIDAD II México Prehispánico 2500 a. C. - 1521 
 

PROPÓSITO(S) DE 
LA UNIDAD 

El alumno analizará el desarrollo histórico de los pueblos prehispánicos en su 
diversidad espacial y temporal, con base en la distinción de las principales culturas, 
para determinar los rasgos significativos de la civilización en el México 
prehispánico y su incidencia en el acontecer histórico mexicano. 
 

APRENDIZAJE(S) El alumno: 
 

 Utiliza algunos instrumentos para la identificación espacio temporal de las 
regiones, periodos y culturas prehispánicas. 

 Aprecia los rasgos distintivos de la civilización mesoamericana y su 
continuidad histórica. 

 Reconoce a los mexicas como la cultura hegemónica en Mesoamérica, a la 
llegada de los españoles 

 
 
III. ESTRATEGIA  
 
Tema: Cultura Tlatilca. 
Propósito particular: Recrear el entorno geográfico de la cultura Tlatilca y su influencia en el 
desarrollo de su vida cotidiana, identificando las características propias de dicho pueblo por medio 
de sus entierros, el papel de la mujer y las actividades cotidianas y que fueron una base fundamental 
para el posterior desarrollo de las costumbres e ideas de las culturas Mesoamericanas y 
específicamente del Altiplano. 
 

Estrategia: Partiendo del presente de los jóvenes se usará la historia local para reconocer las 
continuidades - discontinuidades del entorno geográfico y cultural  de la comunidad escolar. Esto 
permitirá conocer y apreciar el pasado prehispánico. Desde el estudio de la vida cotidiana de la cultura 
Tlatilca y lo que pervive se trabajaran las nociones de tiempo-espacio, empatía histórica y las 
habilidades en cuanto a  la lectura de imágenes como documento histórico. 
Así mismo se proveerán valores que le permitan apreciar el patrimonio tangible e intangible con base 
en el reconocimiento de su comunidad y la pervivencia de elementos prehispánicos tomando conciencia 
de su papel como sujeto histórico. 
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IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO 
DIDÁCTICO 

2da. sesión (2 horas) 
 

DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 
(ORGANIZACIÓN) 

30 min. Reconstruir el entorno geográfico. 

 Con base a la tarea solicitada se comenta en clase acerca de los 
recursos que rodeaba a la comunidad y su posible importancia en 
el desarrollo de los pueblos cercanos a la comunidad estudiantil de 
CCH y el papel que jugó esto en los pueblos prehispánicos para 
ello se trabajará con una imagen que les facilitará este propósito. 

 Imagen del estado, después google. 

Referencias. colonia jardines del molinito, amapola. Naucalpan 

 Una vez que se ubican estos aspectos se caracteriza como el 
entorno geográfico influía en las costumbres e ideas de la cultura 
Tlatilca siendo parte de su sustento diario. 

 

 Para lo cual se trabajará en la sala de cómputo en grupo donde a través del 
blog se ejemplificara costumbres e ideas a través de los vestigios 
arqueológicos que se conocen hasta el momento (entierros, vasijas, 
figurillas). 
 
Posteriormente se dividirá el trabajo en equipos para que revisen en detalle 
los aspectos de la vida cotidiana de la cultura Tlatilca que les permitirá 
desarrollar la siguiente actividad que es: 

 
 Crear una historia que explique la forma de vida de algún ser vivo u 

objeto representado en las diversas escenas presentadas  en el blog.  
 
Lo cual permite trabajar la empatía histórica  y la imagen como 
documento histórico, así como identificar el sentido de las creaciones 
artísticas expresadas por la cultura Tlatilca.  
 
La presentación de dicho trabajo será bajo cualquier formato de 
presentación: texto, dibujo, historieta, power-point (entregar), monologo 
sobre el personaje o alguna otra propuesta de los jóvenes. 

 

MATERIALES Y 
RECURSOS DE 
APOYO 

López Wario, Luis Alberto y Francisco Javier Ortuño Cos (2005). “Una vida en 
el Preclásico”. En: Arqueología Mexicana. Otomíes. Un pueblo olvidado. Vol. 
13 Núm. 73 Mayo-Junio p.p. 52-55. 
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Márquez Morfin, Lourdes (2009). “La transición de la salud en Tlatilco y el 
surgimiento del Estado en Cuicuilco”. En: Márquez Morfin Lourdes y Patricia 
Hernández Espinoza. Salud y sociedad en el México Prehispánico y Colonial. 
México: SEP. INAH. pp. 151-210 
 
Las imágenes fueron tomadas: Revista Arqueología. 
 
Blog “Reconstruyendo el pasado Prehispánico” 
Tema: Tlatilco 
La recopilación de  imágenes fueron retomadas de: 
Libro:  
Página we0b de búsqueda: google mapas 
Recursos: 
PC, cañón, power point, pizarrón blanco, plumones, pizarrón electrónico, 
borrador.  
 

EVALUACIÓN   
Entrega y presentación del producto de reconstruir la historia de un ser vivo u 
objeto. 
Participación grupal. 
 
ANEXO:  
PDF TLATILCO 
Libro. 
 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA 
LOS ALUMNOS. 

Revista de arqueología. 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA 
EL PROFESOR 

 
 Especial Arqueologia Mexicana. Fauna. Imágenes de ayer y hoy 4 (1999), 

México, CNCA, Raíces. 

 

 Arqueologia Mexicana. (2001), Primeros pobladores de México, México: 

CNCA, Raíces, vol. IX, Noviembre-Diciembre, núm. 52.  

 

 Luc, Jean-Noel (1983), La enseñanza de la historia a través del medio, 

México, CINCEL-Kapelusz. 
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 Martínez Muriel, Alejandro (1996) “El patrimonio arqueológico de 

México” en Arqueología Mexicana, México, México CNCA, Raíces. vol 

IV, núm. 21, septiembre-octubre, pp. 6-13. 

 
 Ochoa Castillo, Patricia (2004), Preclásico, México, CONACULTA, 

INAH, Lunwerg. 

 
 Prats, Joaquín (2001), “Valorar el patrimonio histórico desde la educación: 

factores para una mejor utilización de los bienes patrimoniales” En J. 

Morales, et. al., Aspectos didácticos de las ciencias sociales.15, Zaragoza, 

ICE de la Universidad de Zaragoza.  

 

TAREA  Escrito de una cuartilla sobre la importancia del patrimonio tangible e intangible 
(forma de ser de las persona):   
¿Cómo se puede recuperar o rescatar lo que  pervive? 
¿Por qué ya no existe? 
Lectura de López Austin, Alfredo (1989). “La historia de Teotihuacan” en 
Alfredo López Austin, et. al.  Teotihuacan. México, Madrid, El Equilibrista 
Turner Libros, p. 13-35. 
 

 
 

I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Berenice Muñoz Ramírez 

ASIGNATURA Historia de México I 

SEMESTRE 
ESCOLAR 

Tercer Semestre 

PLANTEL Naucalpan 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

Marzo-Mayo 2011 
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II.PROGRAMA   
 

UNIDAD 

TEMÁTICA 

UNIDAD II México Prehispánico 2500 a. C. - 1521 
 

PROPÓSITO(S) DE 
LA UNIDAD 

El alumno analizará el desarrollo histórico de los pueblos prehispánicos en su 
diversidad espacial y temporal, con base en la distinción de las principales culturas, 
para determinar los rasgos significativos de la civilización en el México 
prehispánico y su incidencia en el acontecer histórico mexicano. 
 

APRENDIZAJE(S) El alumno: 
 

 Utiliza algunos instrumentos para la identificación espacio temporal de las 
regiones, periodos y culturas prehispánicas. 

 Aprecia los rasgos distintivos de la civilización mesoamericana y su 
continuidad histórica. 

 Reconoce a los mexicas como la cultura hegemónica en Mesoamérica, a la 
llegada de los españoles 

 
 
III. ESTRATEGIA  
 
Tema: Cultura Teotihuacana.  
Propósito particular: Resaltar la importancia que mantuvo  el entorno geográfico para el desarrollo 
de las culturas Mesoamericanas, específicamente para la  teotihuacana que posibilitó la creación de 
un gran centro político- religioso. Así mismo se precisará acerca de la permanencia de diversos 
rasgos culturales de la cultura Tlatilca en la historia Teotihuacana, y que a su vez pervivieron en 
posteriores desarrollos. Estos aspectos permitirán comprender parte de los factores que provocaron 
la decadencia de Teotihuacan resaltando la influencia que tuvo el deterioro ecológico. 
 

Estrategia: Sala de Cómputo. Se iniciará con una recreación del escenario teotihuacano en diferentes 
tiempos y cómo es aprovechado el entorno del desarrollo de la cultura, lo cual permitirá trabajar los 
tiempos diversos como la mediana y corta duración, y con base al uso del blog que presentará 
imágenes, textos y video se podrá lograr que los estudiantes logren pensar históricamente con base al 
análisis de texto, la interpretación de mapas, planos y croquis, así como la imagen con sentido 
didáctico. Trabajando contenidos referentes al ambiente natural que componía el paisaje teotihuacano 
con el cual se puede entender parte de su vida cotidiana (alimentación, flora y fauna), así como las 
tradiciones que retomaron de la cultura tlatilca. (entierros, dios del fuego, máscaras, personajes 
(chaman) y vasijas. 
Con base a lo anterior y la actividad grupal se inicia una discusión que nos lleve a explicar las posibles 
causas de la decadencia teotihuacana, teniendo como apoyo las opiniones vertidas en el texto y en 
documental. “Documental llamado Teotihuacan. “City of the Gods” En: The Archacological Institute 
of América, (1993). The Learning Channel Arqueología, Discover Communitations, Inc. Video. 
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IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO 
DIDÁCTICO 

3a. sesión (2 horas) 
 

DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 
(ORGANIZACIÓN) 

20 min. Reconocimiento de los diferentes paisajes de Teotihuacán a través 
del tiempo. Power point. 

 Se formaran equipos para que los estudiantes logren caracterizar los 
elementos que componían el paisaje Teotihuacano con base a los recursos 
del blog. Con el cual podrán explicar cómo sería la vida cotidiana 
teotihuacana y que elementos retomaron de Tlatilco. Los resultados serán 
compartidos grupalmente para que de la misma manera se logré concluir 
acerca de estos aspectos y su influencia en la caída de Teotihuacan.  
 

 Posteriormente se discutirá acerca de la decadencia Teotihuacana 
explicando que factores fueron determinantes para este hecho. Con base a 
la lectura que hicieron y al video. 
 

 Con base al seminario cada equipo construirá una conclusión que se 
compartirá en el blog. 

 

MATERIALES Y 
RECURSOS DE 
APOYO 

Blog “Power-point Teotihuacán” 
 
Lectura de López Austin, Alfredo (1989). “La historia de Teotihuacan” en 
Alfredo López Austin, et. al.  Teotihuacan. México, Madrid, El Equilibrista 
Turner Libros, p. 13-35. 
 
The Archacological Institute of América, (1993) Teotihuacan. “City of the 
Gods”The Learning Channel Arqueología, Discover Communitations, Inc. 
Video. 
 
Recursos: 
PC, cañón, power point, pizarrón blanco, plumones, pizarrón electrónico, 
borrador.  
 

EVALUACIÓN   
 La participación grupal. 
 Lo que se va a considerar en la participación de los equipos va hacer la 

argumentación y la ejemplificación de lo que se comenta y en qué medida 
logran construir su propia historia. 
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V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA 
LOS ALUMNOS. 

López Austin, Alfredo (1989). “La historia de Teotihuacan” en Alfredo López 
Austin, et. al.  Teotihuacan. México, Madrid, El Equilibrista Turner Libros, p. 
13-35. 
 
The Archacological Institute of América, (1993) Teotihuacan. “City of the 
Gods”The Learning Channel Arqueología, Discover Communitations, Inc. 
Video. 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA 
EL PROFESOR 

Matos, Eduardo y Florencia Muller (1975) “La cultura teotihuacana” En: Los 

pueblos y señoríos teocráticos. Primera parte: el periodo de las ciudades urbanas. 

México: SEP, INAH, Departamento de Investigaciones Históricas, pp. 7-54. 

Manzanilla, Linda (2001) “La zona del Altiplano central en el Clásico” En: 

Historia Antigua de México, vol. II: El horizonte clásico. México: INAH, UNAM. 

 

Trepat Cristofol A. y Pilar Comes (2002). El tiempo y el espacio en la didáctica de 

las ciencias sociales. España, Grao. Ice. 

 

Arqueología Mexicana. (2003), Teotihuacan. Ciudad de misterios. México: 
CNCA, Raíces, vol. XI, Noviembre-Diciembre, núm. 64.  
 
Arqueología Mexicana. (1999), La muerte en el México Prehispánico. México: 
CNCA, Raíces, vol. VII, Noviembre-Diciembre, núm. 40.  
  
Winter, Marcus, et. al. (2002) “Monte Albán y Teotihuacan: política e ideología” 
En: Ideología y política a través de materiales, imágenes y símbolos. Memoria de 
la Primera Mesa Redonda de Teotihuacan. México: INAH, UNAM. 
 

TAREA   Observar las imágenes que se presenten en el blog Mexicas e identificar 
si existen semejanzas o asimilaciones (entierros, máscaras, dioses, 
alimentación, cerámica), diferencias (templos, estilos decorativos).  

 ¿Por qué crees que los mexicas retomaron costumbres e ideas de 
culturas anteriores a su época (Tlatilco, Teotihuacan)? 

 Identificar en tú comunidad que elementos subsisten como parte de la 
historia prehispánica y por qué crees que aún se mantengan. (Realizar 
un listado) 
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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Berenice Muñoz Ramírez 

ASIGNATURA Historia de México I 

SEMESTRE 
ESCOLAR 

Tercer Semestre 

PLANTEL Naucalpan 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

Marzo-Mayo 2011 

 
 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD 

TEMÁTICA 

UNIDAD II México Prehispánico 2500 a. C. - 1521 
 

PROPÓSITO(S) DE 
LA UNIDAD 

El alumno analizará el desarrollo histórico de los pueblos prehispánicos en su 
diversidad espacial y temporal, con base en la distinción de las principales culturas, 
para determinar los rasgos significativos de la civilización en el México 
prehispánico y su incidencia en el acontecer histórico mexicano. 
 

APRENDIZAJE(S) El alumno: 
 

 Utiliza algunos instrumentos para la identificación espacio temporal de las 
regiones, periodos y culturas prehispánicas. 

 
 Aprecia los rasgos distintivos de la civilización mesoamericana y su 

continuidad histórica. 
 

 Reconoce a los mexicas como la cultura hegemónica en Mesoamérica, a la 
llegada de los españoles 

 
III. ESTRATEGIA  
 
Tema: Cultura  Mexica.  
Propósito particular: Determinar los rasgos significativos de la cultura mexica y su relación con las 
anteriores culturas del Altiplano con el propósito de determinar las  semejanzas o asimilaciones y 
diferencias identificando los aspectos que subsisten hoy día en el acontecer histórico mexicano. 
 
 

Estrategia: Sala Telmex. Con base a la tarea asignada previamente se comentará acerca de la 
importancia de la cultura mexica y cómo su hegemonía fue resultado de tradiciones anteriores 
específicamente de la región del Altiplano eso permitirá el estudio de tiempo-espacio, las continuidades 
y discontinuidades. 
Finalmente se logrará reconocer los aportes prehispánicos en nuestra sociedad desde la revisión de los 
procesos históricos que se dieron en la Cuenca de México desde la época prehispánica. 
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IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO 
DIDÁCTICO 

4a. sesión (2 horas) 
 

DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 
(ORGANIZACIÓN) 

30 min. Se inicia la sesión con una explicación por parte del docente 
acerca de la trascendencia de la cultura mexica y su hegemonía en 
Mesoamérica. (Imágenes). 

Para posteriormente lograr nuestro objetivo en el aula, se integraran en 
equipos para que comenten que elementos recupero o adaptó Tenochtitlán 
para su propia cultura.  

Se irá construyendo una explicación propia de la historia que fundamente 
la existencia de una tradición Mesoamericana en cuanto a las formas de 
vida (costumbres e ideas) y que a pesar del proceso de Conquista siguen 
vivas hasta nuestros días. Retomando el ejemplo de la alimentación con 
base a los siguientes materiales. (Imagen de verduras). 

Para que los estudiantes determinen que alimentos se consumen todavía en 
nuestros días y son parte de nuestro patrimonio cultural. 

http://www.elportaldemexico.com/cultura/culinaria/prehispanica.htm (articulo de 
comida) 
comida 234-238 
Alimentación de Moctezuma Pág. 281-283 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol2/20/htm/sec_6.html 
http://www.eluniversal.com.mx/articulos/54411.html (molcajete) 
 

Finalmente con todas las sesiones anteriores los estudiantes reconocerán la 
importancia de las nociones de tiempo-espacio,  la interpretación de documentos e 
imágenes, así como la expresión de sus puntos de vista para crear explicaciones de 
acontecimientos pasados o presentes. Así como, valorar la herencia de los pueblos 
prehispánicos en nuestro tiempo y promover su preservación al ser parte de nuestra 
vida cotidiana (mostrando imágenes que ejemplifiquen esto último)  imágenes –
Naucalpan, tacos, molcajete, verduras, rasgos de personas indígenas, comida –
tamales, maíz, verduras, objetos que usamos, vestimenta, danzantes) 

El estudiante aportará su propia imagen comentándola en el blog. 

---- videos Tenochtitlán. 

 

 

 

http://www.elportaldemexico.com/cultura/culinaria/prehispanica.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol2/20/htm/sec_6.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulos/54411.html
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MATERIALES Y 
RECURSOS DE 
APOYO 

Blog Mexicas 
Recreación, imágenes.  
Recursos: 
PC, cañón, power point, pizarrón blanco, plumones, pizarrón electrónico, 
borrador.  
 

EVALUACIÓN   
 La participación grupal. 

 
Conclusión blog:  
 ¿Por qué es más adecuado llamar Historia Mesoamericana a los temas de 

esta unidad y no Historia de México Prehispánico? 
 ¿Qué vinculación tenían las culturas Tlatilca, Teotihuacana y Mexica? 
 ¿Existirá alguna tradición o  herencia prehispánica en donde vives que 

deba rescatarse? 
 
Evaluación: ¿qué aprendizajes tuviste con estas sesiones? 
-Materiales, propuesta del maestro. 

 
 
 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA 
LOS ALUMNOS. 

Escalante Gonzalbo, Pablo (1995). “Sociedad y costumbres nahuas antes de la 
conquista” En Arqueología Mexicana. Los Mexicas. México. CNCA, Raíces, vol. 
III. Septiembre-Octubre. núm. 15. pp. 14-19.  
 
López Austin, Alfredo (1981). Tarascos y Mexicas. México. FCE.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA 
EL PROFESOR 

Castillo Farreras, Víctor (1984). Estructura económica de la sociedad mexica. 
Según las fuentes documentales. México: UNAM. Instituto de Investigaciones 
Históricas. 
 
Carrasco, Pedro (1981). “La sociedad mexica antes de la conquista” En, Historia 
General de México. Coord. Daniel Cosío Villegas. 2 vol. México. El Colegio de 
México Centro de Estudios Históricos. Vol. 1. pp. 165-288. 
López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján (2001). El pasado indígena. 
México: El Colegio de México. Fideicomiso Historia de las Américas.FCE. 
 
Rojas, José Luis de (1988). México Tenochtitlán. Economía y Sociedad en el Siglo 
XVI. México: Fondo de Cultura Económica. El Colegio de Michoacán.  

 
Sahagún, Bernardino de (1985). Historia General de las Cosas de la Nueva 
España. México: Porrúa.  
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3.6. Informe y análisis crítico de resultados. 

 
La enseñanza de la historia mesoamericana  mediante el uso de las tecnologías se 

caracterizó por el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 Revisión de material especializado, actualizado para complementar la clase 

presencial. 

 Trabajo colaborativo. 

 Ver, analizar, criticar y bajar videos, anuncios de todo tipo para entender su función 

y su impacto. 

 Realización de ejercicios a partir del análisis de la información presentada 

 Desarrollo de la creatividad y al mismo tiempo de competencias a partir de las 

discusiones sobre sus trabajos presentados. 

 Comprender las temáticas en cuestión mediante los materiales presentados en el 

medio, para que posteriormente lleven a cabo sus propuestas. 

 Interactuar con mayor libertad, sobre todo en el caso de los alumnos introvertidos o 

tímidos, pues el profesor se convierte en un par y se encuentra en la misma posición 

que los demás participantes, y no tienen temor a ser juzgados o criticados. 

 Motivar la participación de los alumnos en la realización continua de comentarios 

sobre las temáticas tratadas. 

 

 

 

 



137 
 

Las cuales al ser analizadas se pudo apreciar la importancia de este recurso en el 

proceso enseñanza-aprendizaje puesto que enriquece el trabajo que se desarrolla de manera 

cotidiana en los salones de clase además de que se involucra más a los jóvenes hacia la 

interacción y a poner en práctica habilidades cognitivas en beneficio de un mejor 

conocimiento de los contenidos temáticos. 
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El manejo de los blogs resulto eficaz al ser una herramienta propicia para el 

aprendizaje de la historia de México aspecto que se puede percibir a través de sus 

comentarios (Cuadro 1)29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Parrilla de vaciado.  

Opiniones acerca del blog en el aprendizaje de la historia. Noviembre de 2011. 

Mayra Lizbeth Gómez 

Flores. 

Las imágenes porque me ayudaron, digamos a 

caracterizar un poco como era la vida en esos tiempos. 

Me pareció una forma interesante, para aprender, y 

realizar los trabajos, creo que es algo que muchos 

maestros deben tener en cuenta. 

 

                                                 
29 Véase anexo 1, pp. 170-178. 
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Mariella Guadalupe 

Herrera García. 

Imágenes y un poco de texto, porque fue fácil porque 

tenía información clara y precisa. 

Jessica Hernández 

Rivera. 

El dibujo y la vida que nos pusieron como un resumen en 

el blog y los materiales que se utilizo ya que tenía 

información e imágenes acerca del tema. 

Daniela Ángeles 

Moreno 

La imagen y la información de la cultura Tlatilca, pero 

principalmente la imagen; porque me pude dar cuenta de 

cómo era la cultura Tlatilca y además vienen más cosas 

para consultar como mapas, entre otras cosas. 

Vanessa Herrera 

Beltrán. 

En primer lugar la imagen y la información de la cultura 

(tlatilca). Porque para realizar el trabajo no necesite 

buscar información en otras páginas, con la del blog me 

fue suficiente. 

Rebeca Velázquez 

Mejía 

Las imágenes y el contenido porque hacen que vuele tu 

imaginación y nos hace adentrarnos al tema. 

Carolina Flores 

Perusquía 

Es importante porque los alumnos estamos acostumbrados 

a usar tecnología, entonces sería más interesante 

aprender por esos medios. Los videos los colores e 

imágenes porque con solo ver palabras de algún color 

llamativo se nos queda grabado. 
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Ivonne Isabel 

Velázquez Carrasco  

Con las tecnologías se hace más didáctico, las imágenes 

porque te describen y transmiten cosas que tal vez con la 

lectura no. 

 
 

De las prácticas realizadas en el CCH se busco que lo jóvenes lograran comprender 

los contenidos de los diversos recursos mediante estrategias encaminadas hacia una viable 

lectura, una adecuada apreciación de los videos con base en preguntas generadoras, saber 

visualizar y entender la imagen como documento histórico dando significado a aspectos 

como la vida cotidiana: espacios, paisajes, contextos, continuidad-discontinuidad, sentido 

de orientación entre otros. Aspectos que se lograron mediante las planeaciones didácticas y 

sus adecuaciones a lo largo de las sesiones con los grupos. 

Sobre este último punto es importante señalar que el trabajo en las aulas virtuales 

debe ser diseñado a partir de experiencias previas porque ayudan a contemplar situaciones 

no previstas por ejemplo: la inadecuada reproducción de los videos por las características 

de las computadoras, el que los jóvenes escucharan al mismo tiempo los videos generando 

distorsión y confusión acerca del contenido, que la visualización de los recursos requieren 

de la apertura de una cuenta de correo específicamente de gmail.com. 

Para estas situaciones se pueden platear propuestas como las que se hicieron en el 

transcurso de las sesiones en las cuales algunos videos se vieron grupalmente y otros se 

dejaron como actividad afuera del aula, así como solicitar que trajeran sus propios 

audífonos para la revisión de otros recursos ofrecidos en los blogs.  
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Con relación a los contenidos se logro que los estudiantes comprendieran mejor el 

desarrollo de los pueblos prehispánicos específicamente los que se establecieron en la 

Cuenca de México: Tlatilco, Teotihuacan y Mexica, puesto que más allá de una revisión 

cronológica pudieron comprender los aspectos fundamentales que dieron vida y auge a las 

civilizaciones mesoamericanas por ejemplo: el entorno geográfico (flora y fauna), tipos de 

alimentación, ideas y modos de ser, así como tradiciones que influyeron de manera 

determinante en otros áreas de la región. También fue posible que construyeran de manera 

conjunta y a partir de los diversos materiales y documentos ofrecidos los factores de 

continuidad y cambio que dieron forma a la historia mesoamericana. 
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Así mismo, se logró el manejo de categorías históricas fundamentales para 

comprender la historia por ejemplo: noción de tiempo-espacio, la empatía histórica, la 

multicausalidad y el uso de la imaginación lo que permitió construir una historia a partir de 

su presente comprendiendo las acciones pasadas estás acciones llevaron a que los jóvenes 

se reconocieran como sujetos históricos y valoraron el patrimonio tangible e intangible que 

les rodea y que los condujo a realizar sus propias investigaciones buscando dar sentido y 

explicación acerca de los aspectos históricos que le rodean o de lo cual tiene conocimiento 

a través del relato o tradición oral.30 

 

 

 

 

 
                                                 
30 Véase anexo 2 al 5, pp. 179-196. 
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Cuadro 2. Parrilla de vaciado.  

Aprendizajes de los estudiantes acerca de la influencia Tlatilca en Teotihuacan. 

Noviembre de 2011. 

 

¿Qué aspectos retomó Teotihuacan de la cultura Tlatilca? 

 

Ana Karen Herrera 

Robledo y Jessica 

Hernández Rivera. 

Unas tradiciones y como amaban a sus Dioses, también la 

forma de enterrar a sus muertos, también las figuras que 

hacían de barro representando la economía y la política. 

 

Mariella Herrera García 

y Andrea Flores 

Paniagua. 

Ambas culturas se encontraban en el Estado de México. 

Los teotihuacanos retomaron la cultura de enterrar a sus 

muertos al igual que los de tlatilco y en que ambos eran 

campo antes de empezar a desarrollarse. 

Víctor Manuel González 

Hernández y Alexis E. 

Gascón Isasaga. 

Todas sus formas de arquitectura y diseños de sus artes 

como vasijas o figurillas de hombres. 
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Cuadro 3. Parrilla de vaciado.  
 

Aprendizajes de los estudiantes acerca de la decadencia de Teotihuacan.  
Noviembre de 2011. 

 
¿Crees que el entorno geográfico sería uno de los problemas que provocó su 

decadencia? ¿Qué otros factores pudieron haber afectado?  

 

 

Mayra Lizbeth Gómez 

Flores 

No totalmente afectaría solo en parte, porque se tenía 

una buena organización y repartición, influyó que 

dependían de la metrópoli y también una forma de vida 

muy similar.  

Lizbeth García Demasiada porque gracias a que ya conocían su territorio 

pudieron establecer diversas aldeas, y centros 

comunitarios, y así su población estaba mucho mas 

organizada.  

Ana Karen Herrera 

Robledo y Jessica 

Hernández Rivera 

En nuestra opinión fueron las dos cuestiones, además sin 

dudar fue la religión teotihuacana la cual pudo provocar 

la decadencia de esta cultura.  
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Cuadro 4. Parrilla de vaciado. Aprendizajes acerca de la vida cotidiana:  

Alimentación del pueblo mexica. 

Mónica González 

Dueñas, Diana Ingrid 

Vázquez Medina y 

Abigail  Arrequín Díaz. 

 

Tiene mucha importancia, ya que a lo largo del tiempo se 

han perdido las tradiciones alimenticias por diferentes 

razones. La primera y la más importante es la influencia 

tan grande que tienen las culturas extranjeras. Debemos 

reconsiderar el comer saludable, pues todos los alimentos 

tienen un alto contenido energético y se pueden comer 

sin ninguna restricción. 

Andrea Estefanía 

Moreno Correa y Areli 

Ramírez Jaimes. 

Es importante porque gran parte de la cultura del país 

tiene que ver con la comida y de esta manera podemos 

saber más de nuestro pasado. 

Daniel Hernández 

González, Adrián 

Sánchez y Dillan 

Contreras Arenas. 

Porque es una tradición que se tiene desde la época pre-

colonial, que tiene un alto valor nutricional y porque es 

patrimonio cultural de la humanidad y los ingredientes 

mexicanos son la base de muchas comidas 

contemporáneas. 

Mónica Andrea Aguilera 

Hernández y Clara Iris 

Coyon Herrera. 

Hay muchas pero tal vez las más importantes son el 

comer en familia, aparte ya que los alimentos de antes 

eran más sanos y nutritivos para el ser humano, antes se 

comía con mucho respeto y agrado. 
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Cuadro 5. Parrilla de vaciado. Aprendizajes acerca de la vida cotidiana:  

 
Un día en la vida de Moctezuma II. 

 
 

Montserrat Ramos 

García y Montserrat 

Velázquez Martínez.  

Sin hora exacta hacia oraciones y se sacrificaba al 

finalizar purificaba y limpiaba su cuerpo con un baño, se 

arreglaba el pelo y se vestía con sandalias, calzoncillos, 

una manta y complementos. 

No almorzaba carne, tomaba un alimento ligero. Antes de 

comer se lavaba las manos. 

Daniel Hernández 

González, Adrián 

Sánchez y Dillan 

Contreras Arenas. 

Al ser Moctezuma el gobernante del imperio mas 

poderoso de Mesoamérica se necesitaba una gran 

capacidad y orden, físico, mental y espiritual. Que 

implicaba ciertos sacrificios personales y para los dioses. 

Su rutina estaba llana de quehaceres rituales. 

Su comida era pura y no incluía carne y multicolor. 

Su limpieza personal e imperial era impecable, propios 

del tlatoani. 

Su ornamenta y su espiritualidad eran de la altura de 

semidiós que representaba. 
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Juan Manuel Cepeda 

Godínez y Esmeralda 

Vázquez Flores. 

Se podría decir que era un ser único ya que impartía 

justicia, imperaba culto religioso y guiaba a sus hombres 

a la guerra. Era visto como un ser divino ya que no se le 

podía ver a los ojos, ni hablarle en tono alto. Antes de 

realizar una tarea se preparaba, capacitaba, necesitaba 

valentía y destreza por eso se decía que era un ser único. 

También comía solo debido a que no le gustaba ser 

observado, cuando terminaba fumaba su pipa con tabaco 

y con el humo conciliaba el sueño y después de dormir 

daba audiencia. 

Carolina Flores, 

Alejandro Benavides y 

Rebeca Mejía. 

Sin una hora exacta cumplía con varios rituales 

cotidianos. No almorzaba carne, tomaba un alimento 

ligero. Antes de comer, el tlatoani se lavaba las manos, y 

aunque estaba acompañado de ancianos, consejeros, 

músicos y señoras que lo atendían solo él comía.  

 

La enseñanza y el aprendizaje con y sobre el blog responden a las distintas 

necesidades de los jóvenes, a una comunicación directa, de respeto y motivación mutua 

entre profesores y estudiantes. Además, la construcción del conocimiento se va 

desarrollando en conjunto; a las posibilidades que posee por sí mismo como una 

herramienta de publicación e interacción social en la red. Fomenta el debate y es un 

llamado constante al diálogo, en otras palabras es “una conversación interactiva durante 
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un viaje por el conocimiento” (Sáez. 2005: p. 17), donde se logran aspectos como los 

siguientes:  

 

 Fusión de la práctica y la teoría: El blog le proporciona materiales actuales 

sobre el tema Historia Mesoamericana, elementos e información adicionales, 

para que posteriormente pueda llevar a cabo su ejecución publicitaria en 

cuestión, mostrarla en clase, en donde se presenta una ronda de preguntas y 

respuestas, aportaciones y comentarios, para finalmente plasmarlos en el 

blogs y todos puedan verlas, analizarlas, guardarlas o simplemente 

compartirlas. Estas actividades son muy importantes para su formación y 

muchas veces no se pueden llevar a cabo en el aula, pero con estos recursos 

las podemos explotar y realimentar. 

 Motivación a la libertad de expresión: Los alumnos lograron externar sus 

inquietudes, dudas, cometarios o críticas constructivas sin sentir temor, ni 

limitación por parte de sus demás compañeros o por el profesor sobre sus 

trabajos presentados, lo cual les motiva para seguir desarrollando trabajos 

más creativos, con un objetivo más claro y contundente. 

 Desarrollo de la creatividad: Es un medio tan completo por la variedad de 

soportes e interfaces que maneja que se vuelve muy creativo y motiva el 

aprendizaje, pues se incluyen anuncios comerciales o sociales de radio, cine, 

televisión, prensa, medios exteriores, alternativos, virtuales, entre otros, para 

que los alumnos puedan analizar cómo funcionan los distintos medios de 

comunicación, cómo deben plasmar los anuncios en sus soportes y cómo 
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llevarlos de la mano para que los ejecuten; de esta manera el aprendizaje es 

más rico y completo para el alumno, pues desarrolla todo el proceso 

creativo: analiza, planea, ejecuta y controla el proceso publicitario. 

 Promoción del aprendizaje colectivo o la formación de comunidades de 

aprendizaje: Durante todo el proceso de aprendizaje trabajamos en equipo 

(estudiantes – maestros), pues sus piezas creativas y cualquier ejercicio 

dentro y fuera del aula las podemos observar y analizar con fines 

constructivos y de crecimiento profesional. 

 La enseñanza de la historia mediante el uso de tecnologías: La diversidad 

de recursos que ofrecen estos medios y muy especialmente los blogs 

posibilita una historia que cobra sentido en los estudiantes al ser participes 

en su construcción a través de la puesta en práctica de habilidades cognitivas 

donde se expresan, opinan, sugieren y recrean escenarios acercándolos a las 

distintas etapas históricas y sobre todo comprender su propio contexto y su 

persona que es finalmente resultado de una historicidad la cual puede 

visualizar desde la relación de su presente con su pasado y que le ayuda a 

reconocerse como sujeto histórico así como el valorar su historia personal y 

social. 

 

Por todo lo anterior, se logró el propósito planteado para este estudio que fue: 

promover el desarrollo de habilidades cognitivas y aprendizajes significativos en los 

estudiantes a partir del uso de tecnologías para la comprensión de la historia 

Mesoamericana. Fortaleciendo los planes y programas de historia en el CCH, mejorando la 
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práctica educativa, en mutua correlación con las innovaciones que promueve el Colegio. 

Sobresaliendo tres elementos: la participación conjunta docente-estudiante, la interacción 

con los recursos didácticos y la valoración del sentido de la historia.31 

Y finalmente, con base en el análisis propio de las prácticas y lo comentado por los 

estudiantes se logró verificar la hipótesis planteada: Demostrar que los estudiantes  

adquieren habilidades y conocimientos para el estudio de la historia, a partir de la cognición 

situada, logrando aprendizajes acordes al modelo educativo del CCH mediante el uso de 

tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 Del anexo 6 al 10 se ofrecen algunos ejemplos de los recursos diseñados para los blogs, pp. 197-239.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La propuesta de trabajo de esta tesis se generó a partir  de la situación actual de la docencia 

y la enseñanza de la historia en el nivel bachillerato, específicamente en el estudio de la 

Historia Mesoamericana en el CCH. Y se desarrolló con base en la representación de los 

estudiantes y docentes, en cuanto a su interacción y sus formas de concebir el aprendizaje. 

Para ello se hizo la recopilación de material bibliográfico, y el estudio y selección de 

fuentes que pudieran ofrecer una comprensión de los acontecimientos históricos, desde los 

múltiples factores que determinan dicho conocimiento: la participación de los sujetos, la 

sociedad, el entorno, y la individualidad y, por último, la creación de los blogs.  

Esto permitió la construcción de una alternativa didáctica que logró hacer una 

reconstrucción, lo más objetivamente posible, de los hechos históricos significativos que 

caracterizaron a los pueblos del Altiplano, específicamente el Tlatilca, el Teotihuacano y el  

Mexica,  a través de planteamientos o enunciados explicativos por medio de los diversos 

blogs y el trabajo interactuado, destacando el manejo de diversos recursos didácticos que 

promovieran el estudio de la literatura, textos y testimonios como vía para la apropiación de 

saberes, así como el manejo de otros medios audiovisuales y auditivos, con base en 

aspectos como la imaginación, la empatía histórica y la comprensión de las nociones de 

tiempo y espacio.  

De esta manera, a partir de las planeaciones didácticas, se ha realizando una 

aportación a la práctica educativa de la Historia a nivel bachillerato, la cual 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 a la que pertenece el educando. 
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Por ello se consideró pertinente el uso de uno de los principales retos que se 

presentan y que necesariamente habrá que ir asumiendo: el uso de las tecnologías y la 

atención efectiva y adecuada a estudiantes de diversos contextos y situaciones. Por medio 

de la apropiación de los recursos que ofrece la modernidad, como vía para la promoción de 

aprendizajes y habilidades propicias para el mundo globalizado en el cual habrán de vivir y 

desarrollarse los estudiantes. Contrario al conocimiento memorístico, los educandos 

requieren de instrumentos apropiados para seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento 

adquirido con el fin de hacer frente a los modelos cambiantes de empleo, ocio y familia en 

los que se encuentran inmersos y que son elementos que le dan sentido a la promoción de 

las competencias para la vida, es decir, a la capacidad general basada en los conocimiento, 

experiencias, valores, y disposiciones que una persona ha desarrollado mediante su 

compromiso con el ejercicio docente. 

De aquí se desprende la necesidad de construir, adquirir y desarrollar en el joven 

con base en el trabajo colaborativo, la reflexión y la expresión mediante la adquisición de 

habilidades y aprendizajes significativos que puedan 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. Si no se desarrolla este trabajo, se estará fuera de la internacionalización, de 

la rapidez de los progresos científicos y tecnológicos, y en particular, de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

En este sentido, con el presente trabajo se logró crear una alternativa didáctica que 

promovió el desarrollo de dichas habilidades de aprendizaje en los estudiantes de 

bachillerato, específicamente del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Todo 

esto con el fin de que exista un mayor interés para el estudio de la materia y motive a la 
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investigación, así como a la comprensión del devenir histórico entendiendo conceptos, 

categorías históricas, la multicausalidad y mecanismos de empatía, entre otros elementos 

que son fundamentales tanto para el conocimiento o enseñanza de la historia, como para el 

bachillerato universitario. 

Por otro lado, desde el ámbito pedagógico, la cognición situada aplicada a la 

enseñanza de la historia, resultó ser un apropiado referente para la acción educativa, donde 

el docente es un guía y orientador para que el estudiante pueda construir, adquirir, y 

desarrollar conocimientos. Por medio del trabajo colaborativo en los blogs, se les 

proporcionó información por medio de mapas, imágenes, documentos, videos, y webs, 

logrando que los estudiantes expresaran sus opiniones y puntos de vista cerca del tema y 

que explicaran los procesos históricos de tres de las principales culturas del Altiplano 

Mesoamericano. 

Con lo cual, además de promover el aprendizaje por medio de este recurso 

tecnológico, se fue enriqueciendo la propuesta didáctica, generando mejores resultados en 

la enseñanza de la Historia de México, al crear alternativas adecuadas a través de las cuales 

se motivó a la reflexión e investigación, llevando a los jóvenes a descubrir más allá de un 

simple 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 del 

Programa. 

Este trabajo de tesis para la obtención de la maestría en Docencia para la Educación 

Media Superior (MADEMS-HISTORIA) titulado: Empleo de las tecnologías para la 

enseñanza de la historia mesoamericana en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). 

Propuesta para la promoción de habilidades y aprendizajes desde la cognición situada, al 

ser llevado a la práctica en el aula ha logrado propiciar el desarrollo de habilidades 
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cognitivas y aprendizajes significativos en los estudiantes a partir del uso de tecnologías 

para la comprensión de la Historia Mesoamericana, como lo refieren los reportes anexos.  

Los jóvenes adquirieron habilidades cognitivas propicias, fortaleciendo los planes y 

programas de historia en el CCH, así como la práctica educativa de la historia, en mutua 

correlación con las innovaciones que promueve el Colegio. 

           Toda estrategia didáctica, y particularmente la relativa a los blogs, es útil en la 

medida que cada docente logre aplicarla con base a las características propias de los grupos, 

siempre buscando la interpretación y la comprensión de los hechos históricos a través de 

todos los recursos que se ocuparán en una clase, y éstos a su vez, habrán de corresponder a 

la búsqueda de un fin determinado. Así, debe ser prioritario que los educandos comprendan 

los procesos históricos, se formen como individuos conscientes, y logren la capacidad de 

reflexionar y analizar, vinculando los contenidos del Programa con base a la relación 

pasado-presente y viceversa.  

A medida que se identifique la labor docente como una actividad que debe ofrecer 

una serie de planteamientos que lleven a la reflexión y el análisis, contextualizándolo en un 

tiempo y espacio, se estará dando pauta a que el propio estudiante interiorice el 

conocimiento y logre darle un sentido. Y podrá también 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, y que precisamente es una de las tareas de la historia en las aulas.  

En ese sentido, es fundamental llevar a la práctica nuestro quehacer educativo a 

partir de las características propias de nuestra sociedad, y específicamente de acuerdo al 

contexto social y cultural de los educandos.  
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En términos propios de los objetivos de la materia, objeto de este trabajo, es resaltar 

que somos sujetos históricos, que debemos buscar comprender el pasado en la medida de lo 

posible, desde la visión del otro, con base en el sentido de una conciencia histórica. Y que 

ante el problema de los diversos discursos que acerca del pasado que se han percibido hasta 

hoy, la labor que como docentes tenemos está en que los jóvenes tomen conciencia de 

cómo se ha estudiado el hecho, cómo se ha entendido, y a partir de qué elementos pueden 

reinterpretarlo desde una conciencia histórica; que les lleve a crear argumentos más 

plausibles: hacia una comprensión del devenir de la humanidad, y el significado que 

adquieren estos sucesos dentro de nuestro propio contexto, donde los diversos 

acontecimientos son resultado de su momento y circunstancia; no de cómo queremos que se 

aprecien hoy día. Y que aún nuestros propios argumentos, son parte de un momento, por lo 

cual serán reinterpretados en un futuro. Todo esto se traduciría en términos generales, en  

brindarles elementos propios del historiador en su quehacer profesional. 

El que los jóvenes fueran partícipes del conocimiento y lograran expresar sus puntos 

de vista en esta práctica en el aula, posibilitó un desarrollo del pensamiento crítico 

fundamental para la comprensión histórica. Por lo tanto, a través de la propuesta didáctica 

planteada se logró que los jóvenes se ubicaran como sujetos históricos, fueran conscientes 

de su realidad y asumieran una postura crítica ante lo que les rodea fomentando una 

personalidad autónoma. 

Respecto a los contenidos del Programa trabajados en esta propuesta, se logró que 

los educandos comprendieran que la época prehispánica tuvo su desarrollo propio con 

distintas culturas y temporalidades que abarcan aproximadamente 5000 años de historia, 

existiendo una infinidad de acontecimientos, situaciones y aportaciones que derivaron en 

una tradición histórica. Y que el hecho de que todo este proceso se conociera  como 
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Historia Mesoamericana responde a una definición asignada por los arqueólogos, 

antropólogos e historiadores, a fin de poder estudiar este pasado en nuestro país de una 

mejor manera. Ya que la historia de México ha sido el resultado de distintos procesos y 

situaciones históricas, es importante estudiarla para comprender nuestro modo de ser y 

recuperar aquello que es valioso y determinante para entender nuestro propio presente, 

delimitando adecuadamente las nociones de tiempo y espacio que dan razón a los diversos 

contenidos del Programa.  

 Hablar de la Historia Mesoamericana permitió un mejor aprendizaje de los 

conceptos, categorías y periodos de la historia general de México, partiendo del entorno de 

los jóvenes del CCH Naucalpan, así como de su contexto y de los aspectos prehispánicos 

que todavía perviven en sus comunidades y que son parte de un proceso iniciado desde la 

época antigua y tomando en consideración el contexto geográfico, se  diseñaron los blogs 

con base  en el estudio de tres culturas: Tlatilca, Teotihuacana y Mexica que corresponden a 

la región del Altiplano. Esto permitió mejores aprendizajes al delimitar el ámbito de estudio 

más propicio para el estudiantado, porque responde al ámbito regional donde se 

desenvuelven como sujetos históricos, lo cual favorece en ellos el logro de competencias 

más significativas y que son de gran utilidad para la comprensión de la historiador. Por 

ejemplo: la valoración de la historia local, el reconocimiento del entorno geográfico 

cultural, la identificación y comprensión de continuidades-discontinuidades con base en el 

estudio de la vida cotidiana, y lo que pervive, dimensionar las nociones de tiempo-espacio, 

empatía histórica; así como las habilidades en cuanto a la lectura de imágenes como 

documentos históricos. Además la revaloración del patrimonio tangible e intangible con 

base al reconocimiento de su comunidad, y la pervivencia de elementos prehispánicos 

identificables, fueron aspectos que se ofrecieron en las diversas herramientas que 
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manejaron los blogs, aunque cada uno de ellos con sus especificidades de acuerdo con el 

tema de estudio. 

Por lo tanto, la serie de actividades diseñadas en los blogs permitió alcanzar los 

propósitos que indica el programa, pero desde una propuesta más adecuada y pertinente 

para los estudiantes del CCH Naucalpan, y así se logró la comprensión de conceptos y 

habilidades pedagógicas propias de la disciplina, así como la promoción de valores y 

actitudes mediante un trabajo interactuado. Así mismo se cumplió con la hipótesis 

inicialmente planteada al lograr los estudiantes la adquisición de habilidades y 

conocimientos para el estudio de la historia, a partir de la cognición situada, logrando 

aprendizajes acordes al modelo educativo del CCH por medio del uso y aplicación de las 

tecnologías. 

Los blogs, como herramienta tecnológica, posibilitaron el trabajo en el aula virtual, 

siendo un espacio educativo donde docente y estudiantes negociaron, discutieron, 

compartieron, y contribuyeron en la reconstrucción de los códigos y contenidos curriculares 

en su sentido más amplio, estimulando en los jóvenes habilidades propicias para alcanzar 

un conocimiento, por ejemplo; escribir, intercambiar  ideas, trabajar en equipo, diseñar 

propuestas de aprendizaje, y valorar sus aportaciones.  

Tal apropiación de saberes por parte de los educandos, gracias al uso de las 

tecnologías, fue una actividad creativa, innovadora y original que permitirá, tarde o 

temprano, ampliar el uso de las tecnologías en el bachillerato universitario, con un sentido 

pedagógico, y con base en una situación interactuada. 

Si se logra trabajar de esta manera, podrán enriquecerse los programas de Historia 

del CCH, al laborar docentes y estudiantes como lo haría un historiador, comprendiendo las 

acciones significativas del ser humano en un tiempo y espacio determinado a partir de la 

http://www.eduteka.org/Weblogs1.php
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búsqueda de información y el estudio de fuentes, lo que implica una serie de actividades 

propicias para la adquisición de habilidades como: la lectura, la comparación, la 

clasificación y la construcción de explicaciones, así como la capacidad de comunicar todo 

esto con base en el análisis y la reflexión de lo estudiado. 

Así, a través de un trabajo colaborativo, con plena participación de los sujetos en la 

construcción de conocimientos, se fue implementado, adecuando, y valorando, pero sobre 

todo, reconociendo en las tecnologías  su potencial como una eficaz herramienta didáctica 

para el aprendizaje a nivel bachillerato. Y se logró diseñar una alternativa didáctica que 

permitiera hacer una reconstrucción de los hechos históricos, impulsando un trabajo 

creativo, dinámico e interrelacionado, por medio del análisis crítico y el manejo de 

categorías propias de la disciplina. De esta manera en el presente trabajo, se aporta 

significativamente en la educación actual del bachillerato universitario que requiere de una 

adecuación constante, acorde a las necesidades de un mundo dinámico y en transformación, 

caracterizado por el uso de las tecnologías.  
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Anexo 1. Opiniones acerca del blog en el aprendizaje de la 

historia. Noviembre 2011 
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UN IVERSIDAD NAC IONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCI AS Y IIU MANIDADES 

Plantel Naucalpan 

C ompleta la s iguient e fichll co n datos personales y alg unas c uestiones sobre 
preferencias, inquietudes. 
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Contesta las siguientes preguntas. 

l . ¿Qué personaje , animal u objeto e legiste y porqué usaste esa forma de presentac ión? 
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3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en e l estudio de algunos temas de historia? 
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COLEC IO DE C I ENC I AS Y IIUMAN I DADES 

P lant e l Na uca lpa n 
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C UEST IONES 

Contesta las s ig uie ntes p r egunta s. 

l . ¿Qué personaje. ani mal u objeto e legiste y po rqué usaste esa forma de p resentac ió n? 

" \ I \ 1(1, ,\ .... 0 c.eg' n.n':)uno en ~!>pCCI ~ I CO, ~ pc:.t'CC 10 t'Y''J0r 

I'\ú. r ro ~ LO",",D ara lo. v .. '\o. d e an6, ~I'n ub,I:~c:.r' 
o.\~ón pcrsoOúy. 

2. ¿Qué materia les del blog te fueron más útil es para construir la historia y po rqué? 

l có \t'Y)o~c.ncs porqvc fYlC a~od.aron. d,tgúrYiOS ~ 
Cc.\f·ü.c.\ c.t"~'(.C.d- Uo pOC O c.o rno er-o lú u 'dCt en.c5ll5 

~~e\'Y\r~ • 

3. ¿Qué ventajas se pued e n o btener de un b log e n e l estud io de algunos temas de histo ria? 

Oee. ~~ se n05 puede hacer me, (óc"¡ !:I dru< rLdo O 

e"\"'\~"~c\o e. ln~erC5c,n~c \0. h:~bor¡(QIPOlqur 
¡x.tC 1Y\l>ch05 no \0 cs. 

4. ¿El b log q ue consultaste te fue úlil exp lica po rqué? 

S\ YV"C pc~rcc\6 \.)'nc, forrnú tnt{t"c5únL~ I poro 
a. prc" Óc,- ,~ rc",I .' ,<c .... \DS lrObajos , C'-CO que l'~ dgo 

1:(U< "",-,c'nos rnc..c~~ ros deben le",",.. cnc=n~a_ 

UNIVERSIDAD NAC IONAL AUTO ÓMA DE 1\1ÉXICO 
COLECIO DE C IENCIAS Y II U~I ANIOADES 

Plan,,-I Naucalpun 

Onlpletll la síg uH~'flte tich:1 co n dltlOS persfln :l les y :llgunas cuestiones sobre 
preferencias. inquiclude.. .. . 

DATOS PERSONALE 

Nombre: ____ ~C~O~'.~~~l_-LI ~II~)lrCr~~l~ID6~~~[~c~,~I~I~7~b~c~IDhL-----------__________________ __ 

Grupo: ____ 3IoD=-L-_________________ Tumo: dQ$p< rf.:,'oo Edad,_-'1.L1 ___ _ 

CUESTIONES 

Contesta hu sigu ieotes preguntas. 

l . ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

" \ , \ Ir, \.' 
!>J O C\l'g\ n.n':)uno ('n ~5pCcl~ I CO, ~ pC .... CC · O m<J0 t" 

núrror CONlO ero lo. v,· Ao.. d e 0,,6 I ~ .. " Ub' \:LDr' 

o.\<.\ón personúJ' . 

2. ¿Qué materiales del blag te fueron más útiles para construir la historia y porqué? 

l o..~ (rn 6. ~C nc!) por que tYlC o':;!urla ron · d IgclrYlOS l:t 

cúrc..c.\ c.r~"Lc...,.. un poco cornO ('ro lú u·do. encSlU 

~tc."" rO'> • 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de historia? 

Ou:. ~~ se noS pu ede hour m¿ (áúl .!,\ di...,.. r~;do o 
e,,~ y< \cn:c\o c. l,,~cre50c.n~c \u h ;~bcro'aIPOlq u(' 
¡:o ~C\ h'\uChOS n.o lo ~s. 

4. ¿El blog que consultaste te fue tui! explica porqué? 

Si l'Y'( pC\rcc\6 llnc. rorrnú /""\c,cseonLc I po r o 

ú. prc", Ócr' I ~ rCCI\,''[CIC'' \os lt"oba.)osl (l"'CO que {'So cllgD 

C\LH I"Y\UC\..O~ rYlL>CS~ ros deben ~c""r cncocn~a 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
COLEG IO DE C IENCI AS V II UMANIDADES 

Plantel NaucalJlan 

Completa la siguiente licha con dalos personales y algunas cues ti ones sobre 
preferencias. inquietudes. 

DATOS PERSONALES 

Nombre: ¡-=rúrtQ,\ b Gcg, 
Grupo: -:4.,Ü: p Turno: \JQjQb \1(\0 Edad: 

CUESTIONES 

Contesta las s igui entes preguntas. 

1. ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

0\'\ polsqQ. ~O'q.;t O'eD q,e es rr65 Inte.t.6A\,\1e 

cl e.;LV I bl y a eJ!CA COI'\(xCl Coy) uYlOl \ rY10 SW 
vY\6'J y'Q(H~.HYT'Ot l~. 

2. ¿Qué materiales del blog le fueron más útiles para construir la hi storia y porqué? 

\rndgQjrlQ.) , '1 Ú'\ ¡xxo de¿ -lQ.)l'1o/ FDYCf-!e
RJQ. íÓC ' 1, 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de historia? 

~ U (' ro f"I1Q CI!:x.Jrr ( do IQQ ( 

\o Y--IS\Ov' \ (JI Qjn It bvQ.) o QJlc...Chor urO clor.e 
de., '2 'nV$. '( UVI 

c::l I cl6cT \ cO . 
0109 b vYÜj 

4. ¿El blog que consultaste te fue útil exp lica porqué? 

s; ,~Y<1ce.. íRh!:Q \ 1" f Ó ( rnOCJ 6n ~ la vo. y pv-(~ e l

::0.-

UNIVERS IDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
COLEG IO DE C IENCIAS Y II U 'IAN IDADES 

Plantel Na uc:a lpan 

Completa la siguie nte lic:ha con datos personales y algu nas cues tion es sobre 
preferencias. inqu iet udes. 

DATOS PERSONALES 

Nombre; ¡=rpttQ,\ b Seg, 
Grupo; A./"Ü- P Tumo; \JQjQb \11'10 Edad; 

CUESTIONES 

Conlesla las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué personaje, an imal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

0h ¡;OISqQ, pa~ O'eD que es 1'YÓ5 InteJ.e..KAn1(; 

cl e-LV \ blY q e>\ÚI col1or Cl COn unOl \ rY1Q9W 
VY\0':J y'Q(\'O~tlvCA. 

2. ¿Qué m:ueriales del blog le fueron mds útiles para construir la historia y porqué? 

\~Qx'lU , '1 lX\ ¡:XXO dQ. -lQ.)I'101 ~yq..¡e 

M íÓC '\ ' 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de histori a? 

Q.fJ.- CI \.J Q.(Q j 

\o 'r-\ SIO y' 1 (JI 

de.. '2 'r-V$. 'i 
e:l \ cl6c " \ e O . 

~ U t" rO n10 O!x.JYr / do IQ.Q. ( 

Q¡n h bvo.s o QXc...ChQf uro clor.e 
UVI b \Dg Q;:, vvOj a~otlw I rv-9J 

4. ¿El blog que consultaste te fue útil explica porqué? 

S;, (XlYC4t..e íQ,¡-,l::\ \rofó u"nCK.lbn ~ ¡OVC\. y pyeCI-
50-. 

UNIVERSII>AO NAC IONAL A TONÓMA OE MÉXICO 
COLEG IO DE C I E CI AS y II UMANIDADES 

Plantel Naucalllan 

Completa la sigulcnu.' lichfl con da tos perso ll:lles y algurHtS cues ti ones sobre! 
preferencias, inquietudes. 

OATOS PERSONALES 

Nombre: ¡=rPtlQ,1 b GQ2, 

Grupo: A.f.,O- P Tumo: \)QjQeN \'(lO Edad: 

CUESTIONES 

Conlesta las siguien tes preguntas. 

l . ¿Qué personaj e. animal u o bj eto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

VI" palsq , ~aq..;t eren q,e es I'Y'Ó~ ) nté'¡ .eJ(Anie 
d es...V ¡[oIY C1 eJfOI cohu r Cl COn uYlO\ IrYlQ9W 

fY\6'J Ye~e)enot 'vQ, . 

2. ¿Qué m ~lIeriales del blog le fueron m:is útiles para construir 1 .. historia y porqué? 

\~Qx"le. 5, '1 Ur\ p::xo dQ. -lQ)I'10, (=úrq..¡e., 

RJQ. íÓC ' \, 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de histori a? 

\D h\~~\(¡\ 

de- Z hV<; . 'f 
e:l Icld'c ~I cO . 

UVI 

~ 1.)1'" rOn1O otxJY(ldG leQ ( 

11 bY(P O üec..:Chor uro clor.e 
b log Q::, vvúJ ClQ,Ot'w I rv9J 

4. ¿El blog que consultaste te fue útil exp lica porqué? 

S;, ¡::DY~L,Q, 1m,{:\ InforrnCK1&1 c:IOvCAy pl"eC I -

50.-
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

Plantel Naucalpan 

Completa la siguiente ficha con datos personales y algunas cuestiones sobre 
preferencias, inquietudes. 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Her í\C\úan 1S\V€ía \8')5; CCI 

Grupo: ,3fD -n Tumo: ~\ft -boo Edad:_.L\ T--=----_ _ _ 

CUESTIONES 

Contesta las siguientes preguntas. 

l. ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

:l~ +V(A~ 'oCA de roVV"<?(' 

o 

2. ¿Qué materiales del blog te fueron más útiles para construir la historia y porqué? 

Jl~O 

lJf'. 'fe'sv VV'f'-n é'V' 

9-ve. u-\ \ \; LO \('0"' 

pv$ ,e,QV""\ CO<"'O 

VV"cA:-t ,'a \ eS 

3, ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de historia? 

?Ocj' ",as, ~ve pJ€. ce-"- ("CX\~ l+c. r porC1 

Y'Ae'Jo{' 

4, ¿El blog que consultaste te fue útil explica porqué? 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

Plantel Naucalpan 

Completa la siguiente ficha con datos personales y algunas cuestiones sobre 
preferencias, inquietudes. 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Hefo{\C\ÚOe7 1S\\JE1o \6'\5; e C\ 

Grupo: 3ffi -n Tumo: ~\fi boo Edad:_-,-\ ---'T'-----_ _ _ 

CUESTIONES 

Contesta las siguientes preguntas. 

l. ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

f\e~í ",r\ V',-Y\O ~~ +1[c.~C\..'oo... de. (OVV'E"(" 

o 

2. ¿Qué materiales del blog te fueron más útiles para construir la historia y porqué? 

Jl~O 

lY' re~v V'I'f''rI é'V\. f' \ 

S-ve. u-\ \ \ ¡ ce. \fO" 

V\~ f'vS ¡ero., Co.'-"o 

lill VV'C! -h \'0 \ e..s 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de historia? 

\...e '"" ) e cle~ rO<\~ l+c.. r Dn ( CI t'o:\' "as. ~ ,- 1---

""'e JO' 

4. ¿El blog que consultaste te fue útil explica porqué? 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

PI.ntel N'De.lp.n 

Completa la siguiente ficha con datos personales y algunas cuestiones sobre 
preferencias, inquietudes. 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Heri\C\Úae7 R \\J€'fa \6'\<.:,; en 

Grupo: 3m -'n Tumo: \fj{0 -bAo Edad:_ LI1-=--' _ _ _ 

CUESTIONES 

Contesta las siguientes preguntas. 

l. ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

ne~í '-J." V\\Y\O i~ +ve.-\ 4. 'oo... de. eo,<V'€"y-

o 

2. ¿Qué materiales del blog te fueron más útiles para construir la historia y porqué? 

JI~O 

(JI"- res,0 'f'I'f''n e>\f\. 

9l1é. LA \ \; C.úIfO" 

fv5 ;e (O>" Co.'V\ O 

VV'Cl-t:-, \ a \ e..s 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de historia? 
, 

ts.>....e. e>"'(\.etrtY= 'oA. fon·",C\.c IcJY'\ ,'Y"'"\C\ 3 <,,,e5> "\ 

pC"j' I"\,~ ~I.-e pJe,-le~ lOl\~ \.+c-r (=>a ( el 

""-ejO{' 

4. ¿El blog que consultaste te fue útil explica porqué? 

S" '-'\ (1 ~\I.-e 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

Plantel Naucalpan 

Co mpleta la siguiente ficha con datos personales y algunas cuestiones sobre 
preferencias, inquietudes . 

DATOS PERSONALES 

Nombre: ~ü¡e\o 
Grupo: 360 A 

CUESTI ONES 

Contesta las siguientes p regun tas. 

Hcxem 
Tumo i~+¡í1Q Edad:---,1~1L-.:a""-1.!Q,,-,Q!:;,.5_ 

1. ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

t.\~í ho6\o'l' ~ +cdc. la cofYl;Jr')¡dad 
que -h-o tnJ0t:X)f) eíl e9u,'po. 

2 . ¿Qué materiales del blog te fueron más útiles para construir la historia y porqué? 

La IN10(.P') y lo ,'i)~Olm~c¡O() "*' lo col+Qío I Io-\-lIco¡ 
pero P'¡üc'polYY)ente \0 ,n--03(Y) 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de historia? 

Q~ ~¡e~ i~ o'(m(lCi&n 

sitio ~Je 5ólo \JO O 

5 ~ I esO, es t a ~l'l+qJO , 

y qpOf+e es cCXno en 

1()~oímac\6 n oe ~ \5+0r¡O\1 eY) 

4. ¿E l blog que consultaste te fue útil explica porqué? 

s; ( PO(C\CJt me perle cb, c.::c,e.-¡-tO á: C:OVV"O eW \0 e u( +0(0. 

\ lottl leo "/ odem05 VI .enel"l 'MaS CO':;05 ?Q'(o (OróU H-or caro 

Yrú5los, entre ohos c:o~aó . 

lJNIVERSIDAD NACIONAL AlJTONÓMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y H lJMAN IDADES 

Plante l Naucalpan 

Co mple ta la siguiente ficha con datos personales y algunas cues tiones sobre 
preferencias, inquietudes. 

DATOS P ERSONALES 

Nombre: ~()¡do 
Grupo: 360 A 

ClJESTIONES 

Contesta las siguientes preguntas. 

Hoo=m 
Turno: 'Í~+¡()Q Edad:-----'1~1'--'O"'--l..!.Ou;Q5_ 

1. ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

[\~, ~o6\o'( c1 +cdo la co(Y'l;)t);dad 
que *,0. bjoboo e() e90\'po. 

~orqce 

2. ¿Qué materiales del blog te fueron más úti les para construir la historia y porqué? 

La \N10':J'O y lo ,' '()b(m~c¡o() Ó:' \0. Ce! I+UíO ,lo-tllco I 
peíO P'¡y)c\po\\'Y)ente \0 iYrO.S«) 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de histori a? 

Qce -\¡e~ \~o'(m(wén 

sitio ~Je 5Ó \O \lO O 

:; ~ I eJe>, es t o. ~",tcÚo, 

y qpof+e es coo>o en 

\()~Oírno.c,¿ n ot:- ~\.s+or¡ 0\ I e:30 

4. ¿E l blog que consultaste le fue úti l explica porqué? 

S\'PO<<1CJ\: me pode do, á..6'l-tO á: COIY'O eW \0 Cu(hJfo. 

\ \ort,\Co. \f Odem05 V\{'nel'\ 'MeS CO.:;O", rQ,o conW\-\-or (\::lYO 

'YYú~as , en+r-e otros C:0,50ó, 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
COLEG IO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

Plan.el Naucalpan 

C ompleta la siguien te ficha co n datos personales y algunas cuestiones sobre 
prererencias, inquietudes. 

DATOS PERSONALES 

Nombre : ~o¡do 
Grupo: 360 A 

CUESTIONES 

Contesta las siguientes preguntas. 

Hexem 
Turno: i~tií1Q Edad:---.l1c..J1,--,o ..... -J...LY1u;OS_ 

l . ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

[\~í \¡J,IOf ~ +o:b la co~1)idod 
gve -\--(0 tcJoboY1 en e9u,'po. 

"orqc.e 

2. ¿Qué materiales del blog te fueron más útiles para construir la historia y porqué? 

La IN-,o<jto y lo ,' ()~o'(mc;¡c¡O() '*' \0 ccJI+uro l' la+dcoJ 
peíO p'(lnclpol'('()ente \0 in--o,3cn 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en e l estudio de algunos temas de histori a? 

Qu: ~¡~~ I~()'(m(wón 

:Aio ~de 5Ó\O \)0 O 

5 r I eJo, es t a ~voI-qJO, 

bvtna 

haber 
y qpOfte .es CCn-lO (j) 

1 o~OírnaC\ Ó n el\:- ~ b+or i 0\ I e:311 

4 . ¿E l blog que consultaste te fue útil explica porqué? 

Si I p~~ut me pc.Jc c:b, <:(.e<)-\-a ~ COIY'O ero \0 e u( hro. 

l' \orl-' leo 'i Oi~Oj VI ~nen 'MaS CO.)Q,:; ?O,O C'Or6U' ~Of (QYO 

yYO~OS, enh-e al-ros COSQÓ. 
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UN IVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉX ICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

Plantel Naucalpan 

Completa la siguiente ficha con dalos personales y algunas cuestio nes sob re 
preferencias, inquietudes. 

DATOS PERSONALES 

Nombre Heírf Ü fu (Xl ~ 
Grupo: 7:JW A Tumo:\ltqrdvlO Edad: 1(, aro:-

CUESTIONES 

Contesta las siguientes preguntas. 

l . ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

t=,\C<? í o. -\-odú lo CDrYlUlIGbCI fY?r 1"t: 
m e, 1\'Y\C\«>\lit Cj'-'G colo.\::OVCtton itcH:, 
e.n (0n\v'\+o, 

2. ¿Qué materiales del blog te fueron más útiles para construir la historia y porqué? 

""[" pn\'Y1t{ 'l~l( l el IIYCIge(l y l CA 

II''\to:fV\.CGc5(I dt lo. (JI \-V r-C: (1Io,+\lcc\). 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de histori a? 

6>?úecb en+enóv (V'\f[0r' ,J1V'\ nrx Clcbc\ c1'G 
-tOmO \rt()(¡Y'\OCIÓ()¡l{ [o 9""( t:CJto. tY1 el 
b lo f' o. vrcr..::; e.:::, \::)y'(,~ e- '-1 r"V l{ uh. 

@LLA \ntofMG\C \0'\ leA (A'\+ I (ndo M u'1 

bren. 
4. ¿El blog que consultaste te fue útil explica porqué? 

Sí'l pOI' q-Je POYo. {(O\I?C\Y e,I hÚbO¡O 
c..¡CI n.() tI'C.XCl-k- CGxar lnfo(Wl(il.(IC", 

mJ(6\J pO~)iVI(DI COn lo dEl blOf 
Me 9 u 50 ~ 1 C\ t .. ll i t'. 

UN IVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 
COLEGIO DE CIENCI AS Y HUMAN IDADES 

Plantel Nau calpan 

Completa la siguiente ficha con dalos personales y algunas cuestiones sobre 
preferencias, inquietudes. 

DATOS PERSONALES 

Nombre: t1ó'rfO ft, m ~ 
Grupo: 7i:l) A Tumo:~ihoo Edad : l(? are:; 

CUESTIONES 

Contesta las siguientes preguntas. 

l. ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

é,\-c.<;? í o. -\-oClú lo cOrv1LnlCbcl ~t 1"f
m e, ll'Y)O,y \ nt Cj'-L e 01 0.\::01'(1 ro n -\ td::lJ 
0'\ con \V'I+C . 

2. ¿Qué materiales del blog le fueron más útiles para construir la historia y porqué? 

E" pn\'Yltí ~' ll.~"O( 1 el lt'Y'o9t'(i I Lj I c~ 
\\,tcvl'V\CC\O\"\ d{ lu (ult-Vr-o. (11C'+\lCLI) 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de historia? 

6 -¡:L~dc en1-e.nÓer (V"\'é:lOV 3lV'l nrx Clcbcl dc 
-\ 0.'1\0 \'rtCx IY'OC lO(l/ y. [c\ 9<--(. c: JI o.. \dl el 
b lo t- CA vrc.w e-.:; by'-(.,~ e- '-1 ("1U t.t cAL. 

@Lc\ \iltovIY\G\C 10'\ lo. el '\-t 1 (ndo M u"l 
bren 

4. ¿El blog que consultaste te fue útil explica porqué? 

Sí¡porope PQIO {(a\i"ZnV el {IClbOlO 
4 Ct n. () riC;X: Cl-l {, 1::00(' ay l n f om' 1 CI.C. 1 C- y"\ 

tY\ ck~\~ po.91V'CÓ¡ e 01'1 lo dtl Glcf 
me ~L,,{ JV ~l C\'Lt'\.i L. 

UN IVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉX ICO 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMAN IDADES 

Plantel Naucnlpan 

Completa la siguiente ficha con datos personales y algunas cuesliones sobre 
preferencias, inquietudes. 

DATOS PERSONALES 

Nombre t-le(yr e fr, '00 'hoc;;.o 
Grupo: ;,¡C::C A Tumo:\Je:trihnc Edad: 1(-. clrc-

CUESTIONES 

Contesta las siguientes preguntas. 

l. ¿Qué personaje, animal u objeto elegiste y porqué usaste esa forma de presentación? 

eJe? í 01 -\-ocle. lo con\~nlcbcl ~ I cl'
I'Y\ e.. 1\'Y\CI«\f\t: C¡I.-G Colo.\:D'lIa..\1'l -ltc.b:, 
en con \",~'\tc, 

2. ¿Qué materiales del blog te fueron más ütiles para construir la historia y porqué? 

E" jJnn1t.\ _ k,~CI( 1 L.\ 1I"f'(l9t'(\ J L.¡ C. \ 

\\'\k>.rfV\CClCiI\ dt b Ce I \-Vr'"o (110t 1k<l) 

3. ¿Qué ventajas se pueden obtener de un blog en el estudio de algunos temas de historia? 

6 H .... t:c.\c e.n1-cn do Me p 3lVl r1t-:t" (1 ebe \ d t 
~(l{Jk\ \\1:"0' (\,,\OCl0(\ I '-1 k~ 9"'( culo.. ¡en el 
blq: o.\I(CW e-.J 'óf-G\lc, '-\ t"'l:.. '1 LAI. 

~Lc.\ \II(o(I""\O(\(V\ lo. (1 \-t \ (licio M v") 

b\ü), 
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ANEXO 2. Aprendizajes de los estudiantes acerca de la 

influencia Tlatilca en Teotihuacan. Noviembre de 2011. 
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¿Qué aspectos retomó Teotihuacan de la cultura Tlatilca? 
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ANEXO 3. Aprendizajes de los estudiantes acerca de la 

decadencia de Teotihuacan. Noviembre de 2011. 
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¿Crees que el entorno geográfico sería uno de los problemas que provocó                     

su decadencia? ¿Qué otros factores pudieron haber afectado? 
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Anexo 4  Aprendizajes acerca de la vida cotidiana Mexica: 

Alimentación  
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Anexo 5. Aprendizajes acerca de la vida cotidiana 

Mexica: Un día en la vida de Moctezuma II. 
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GrupO 531 
COYOIInO flOYLS R,2.¡ NO\JleMbreb .. o\J 
A léJOf)cho (3eno\J\dd 
r2t'bCCO MéJ í a 

CQ0~ cl, V\'1C.l~\Oj aC:>lv,\l~r1 do~d9 le Q~OLq 
~ IQ hl~pGÍVlICQ y ~4QIé'j caV'Gc.es. 

::: la 10f1il\~ (Lb 10\"fC\~ 1C1:J etoT~, et ~1)O \ 
el ropJl,el qjUXa1e, () thl~ \0 CO\OoQtq 

-
[Cuál Cj lo lVY1porlQv(IO de \lClloror jO¡str~\tloY)e¿ 

GllMffirO( o en MbJco 7 
::. po~CI no \XxoEY \OolvOOíC\0-6 

b rlQ hs elcW'Cvi1os Y\'_~s lWi¡:D(1nn1d 
aexco efe loS COsi0mvEJ 

, f1 .JlVl LAVlQ VcfO t:Xctcio cuYV)plío a:Yl VO!.Y\OS 
ntu O\IC~ coiloh 01(\05, 

i No ClIW'OrZClbo comL ,tOYYlo'oo lAVI oliYYir'\+o 
'8c1'0 

• AVI-lLj de.. cOV1'1Cv'¡ el +\a..toOlV11 SE- Io..vOOq Ia~ 
M Oi.V\O.5 ,4 C\VlI1",!uec.'Bto.bl ~Ccv--flPClVlcdoCk 
ólI'lCiOYlOS¡ COn se) eros I YY1t.ÁSICO.:J \-j üeY1CYQ5 
qJe lo me:nd< Qri-' óGlo d (bm\O. 

GrupO 53'1 
Corollno floyt S R,z¡ NO\lleMbre!.¿01J 
A \é()Oncho lÓenQ\Jldd 
r2ebcco Mé'.jÍO 

c'QuQ. cl \VY1(.\,~\C0 aC:IVIV~1'1 do~d9 le G~o'-q 
~ lQ. n'')pdYllcq y ~4Qle.s ca¡f'{:,c.~· 

:= la 10f-\¡l\~ (O) \O\"f(\fS¡ l(b OO~, et ~1 )O \. 
el ropJ\ ,el qjcoca1e, () cnl~ \0 COIOOQtq 

-
[Cuál c') lo lVV1pOrlQv(IO de volomr Iqs lro:::hQIOYlt',¿ 

OllMffirO( o en MbJco 7 
:::.- po~Ci f\O pGrOev \OolvOOíci0-6 

brlo. hs eICW'LV\-tQS V\I_as iM¡:GrWrl1eJ 
a¿yCCt efe lOS cosiUmuYé1 

, fI SIVl lAVlQ roro ~XD cio cUYV'\p\ía Q::Y\ VD.YloS 
rltuo.lCS co-tldlÜ\f\QS, 

i No alW'OrZClba Co.mC ,tOrY1o'oo lAV'I oliYYir'\+o 
'[JCr-o 

• Avd LJ ck- 0ovy l l , ti +\Q.tOC1V\! 5E- \o.vobq Ia~ 
Mo..VlOj,4 C\V\I1"lueco+o.t:a o.CCVY1Po¡nrooCk 
OIVlCloVlos,COrlse¡(/OS ¡WltÁS ICOJ \.j oÓ1CYQ5 
q~ lo o..1eV1d(Qri' 6Glo ti (bY'Y\\Q. 

GrupO 53"1 
Corollno noYt~~S ;QZ! NO\jleMbreb . .ot) 
A lé'JOlicho lZeno\.Jldd 
r2ebcw MtJía 

cQuG. cl\vn(O,~\O'.:l o~lt..lllll~1') do~d(.l le Qr0c.q 
~ lQ. "'1~pdVlICQ y ~L:lQ t'j cav"tGce:s7 

:::. la 10~1í\\G\ (O) lCf('«\~ l~ etO~1 ~ ~1)O \ 
el ropJ\ ,el Ofjcxxalel () (h\e, \0 CO\oOQtq 

-
[Cuó I L') la lW1pOrlOviIO de valom( Iqstr~\Q) OYlt'¿ 

OllMúlíor o en 1'Jí~(Q 7 
::. po~a no pG(CI.e.y \001VOICho0"6 

b rlQ hs elé'I'V"LVI-tos Y\1_0S lI'Y1¡:G(tontd 
ClCtxCQ efe laS cosi0YYluvé:l 

, fI.51V\ uV\Q roYO LXClCio CUVV\p\ío CtY\ vo.Y\oS 
ntu o.lCS co-tloll CIriOS, 

i No alvrorZClbQ Co.rnt: ,torYlo'oo lAVI ohl'Y!er'\+o 
\ [jCI'O 

• Av11LJ ck.co"1,·tl,d i\Q.t0C1V11 xlo.vo\:)q la~ 
M Ot.V10.s ,4 VlV\\'¡"lvtec.c+ctt:a o,CGYYlPOiVlrooCk 
o.V1CIOVl()s, CCH1se)Cf OS I W1tÁSICOJ \{ 8Cv1CYQ5 
q~ lo cl:te.V1d( QYÍ' 6010 d Cbm\Q. 
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Anexo 6. Ejemplos de recursos diseñados para el blog. 

Horizontes y Regiones Culturales. 
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POWER POINT: HORIZONTES Y REGIONES CULTURALES 

 

HORIZONTES Y REGIONES CULTURALES

 Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica.

Preclásico, Clásico y Posclásico.

Elaboró:  Profesora Berenice Muñoz Ramírez 

 

Ubicación geográfica

Mesoamérica
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Desarrollo de un botellón con diseños esgrafiados. 

Preclásico Medio. Tlatilco, Estado de México.

Foto y desarrollo: Marco Antonio Pacheco / Raíces

Preclásico

 

Período Clásico

De acuerdo con Esther Pasztory, Teotihuacan representó un 

verdadero experimento de vida social en el contexto de la 

historia mesoamericana.

Foto: CARLOS BLANCO / Raíces
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Posclásico.

Para la época anterior a la conquista, la 

Cuenca de México contaba con una 

enorme población, albergaba a una de 

las grandes ciudades de la antigüedad –

México-Tenochtitlan, capital de los 

mexicas– y era sede de una poderosa 

confederación que dominaba buena 

parte de Mesoamérica: la Triple Alianza, 

formada por Tenochtitlan, Tacuba y 

Texcoco.

Fundación de Tenochtitlan. 

Códice Mendocino, f. 2r. 

Reprografía: Carlos Blanco / Raíces
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CRONOGRAMAS 
 

 
 
 

Tlatilco Teotihuacan Mexica
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Como argumentaba ya hace algunos años Claude Lévi-Strauss, el hombre suele utilizar 
herramientas conceptuales para comprender y analizar la realidad tangible que le rodea. De 
esta manera, la investigación de un mecanismo mental tan primario con el que aprehender 
la realidad se convierte en un reto muy importante para el desarrollo de las ciencias 
sociales.  
 
Un buen ejemplo para entender la evolución conceptual en torno a un atractivo espacio 
cultural lo constituye Mesoamérica. Muy diversas generaciones de antropólogos, 
arqueólogos, etnohistoriadores y sociólogos han utilizado este término para entender la 
amplia gama de desarrollos culturales que tuvieron lugar en buena parte de México y 
América Central durante la época prehispánica.  
 
En consecuencia, los límites territoriales y parámetros culturales que definen Mesoamérica 
han ido fluctuando a lo largo de los años en función de la evolución acontecida en su 
historia conceptual.  
 
La breve síntesis que presentamos en este artículo pretende proporcionar una aproximación 
al mundo de la Mesoamérica prehispánica, focalizando nuestro interés en diferentes tópicos 
o categorías de análisis. La conceptualización de este espacio cultural desde una mirada 
ajena a la de sus antiguos habitantes, su sistematización en áreas culturales y periodos 
cronológicos, así como los diversos retos y problemáticas que asume su investigación en la 
actualidad constituyen los principales núcleos argumentativos de nuestro trabajo.  
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IDENTIDAD CULTURAL Y TERRITORIO EN LA MENTALIDAD PREHISPÁNICA  
 
Cuando los primeros europeos pisaron el suelo de la que en un futuro se convertiría en la 
República Mexicana poco sabían del presente y del pasado de las complejas culturas que 
allí hallaron a inicios del siglo XVI. Sus ojos toparon con una realidad asombrosa. Entraron 
en contacto con sociedades altamente desarrolladas, donde la intensa vida urbana, el 
floreciente comercio, las complejas relaciones que definían las esferas sociales y políticas y 
el particular carácter espiritual de sus gentes caracterizaban la cotidianidad de sus vidas 
(Smith, Masson 2000). No obstante, ante tal asombro, supieron captar la singularidad de 
cada grupo humano que encontraron. Las propias elites indígenas ayudaron a este hecho, 
puesto que mostraron un importante interés (desde el primer momento del Contacto) por 
transmitir una ideología oficial forjada en concepciones marcadamente etnocentristas a los 
recién llegados. De este modo, en el complejo y traumático escenario que caracterizó el 
juego de alianzas y lealtades entre europeos e indígenas en la Conquista, las diversas 
filiaciones étnicas y culturales tuvieron un papel preponderante (Hassig 1989, Gibson 2003: 
13-28, 35).  
 
Hacia 1519, un amplio mosaico de grupos culturales ocupaba el espacio que, siglos más 
tarde, definiríamos bajo el concepto unitario de Mesoamérica.  
En aquel tiempo, como indudablemente lo fue en la anterior época prehispánica, las 
personas poseían cierto conocimiento de las entidades a las que debían respeto y 
obediencia, así como adscripción. La familia en la que se había nacido, el grupo social de 
parentesco o linaje -del cual se obtenían los principales valores y el acceso a los bienes 
materiales- y el señor -con cuya benevolencia, protección y respeto se podían cultivar las 
tierras que daban sustento a la comunidad- eran importantes “personas morales” que 
articulaban el complejo tejido social en las culturas prehispánicas (, Ávila 2004: 289-292, 
Tous, Moragas 2004: 121).  
 
En consecuencia, el carácter clientelar que definía las relaciones sociales limitaba cualquier 
tipo de vinculación entre las personas y las fronteras político-territoriales (Gillespie 2000: 
476, Ouweneel y Hoekstra 2003: 5-9). Las sociedades mesoamericanas concebían el 
territorio como un escenario psicológico y no como un espacio físico. La “casa” (calpulli, 
en las fuentes nahuas, o chinamit en las fuentes mayas), el señorío (tlahtocáyotl) y el Estado 
(huey tlahtocáyotl), más allá de su simple ubicación geográfica, representaban categorías 
mentales muy flexibles. Por lo tanto, la territorialidad era entendida bajo un punto de vista 
muy diferente al occidental. Podemos decir que, bajo estas premisas, se desarrolló la 
identidad de cada grupo cultural en el mundo prehispánico.  
Estas características diagnósticas que hemos definido para las relaciones de identidad en las 
sociedades asentadas en México y Centroamérica, unidas a los diferentes movimientos 
poblacionales que hallamos en su historia y al establecimiento de unas profundas redes de 
intercambio a larga distancia desde muy antiguo, forjaron una serie de rasgos comunes a 
todas sus culturas. Este fue el motor por el que, a lo largo de 3.000 años, se desarrolló un 
territorio cultural en el área geográfica que el pensamiento occidental definiría como 
Mesoamérica.  
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HISTORIOGRAFÍA EN TORNO AL CONCEPTO DE MESOAMÉRICA  
 
El antropólogo Paul Kirchhoff (1943 1967) fue el primer investigador que acuñó el término 
de Mesoamérica. Bajo esta denominación, reconoció a una extensa área geográfica limitada 
al norte por las fronteras naturales de los ríos Pánuco y Sinaloa en México y al sur por una 
difusa línea fronteriza entre Guatemala y El Salvador. Desde el momento en el que se 
consolida la agricultura como medio de subsistencia fundamental (2500 aC.) en esta zona 
hasta la llegada de los primeros europeos en 1512-1519, las diferentes culturas que se 
desarrollaron en Mesoamérica compartieron diversas características comunes. Según P. 
Kirchhoff, éstas se pueden sintetizar en: un excelente manejo de los recursos agrícolas 
(principalmente, del cultivo del maíz) mediante diversas técnicas intensivas que 
posibilitaron la aparición de un excedente productivo, el uso de un instrumental agrario 
común, la importancia de las diferentes formas procesadas de maíz en la dieta prehispánica, 
vida sedentaria, patrón de asentamiento en vastos centros urbanos, alta especialización 
artesanal, importancia del mercado y del comercio local y a larga distancia, la edificación 
de grandes complejos rituales en los cuales las pirámides escalonadas sobresalen, una 
compleja cosmovisión e ideología –importancia del sacrificio humano y del llamado juego 
de pelota- y ciertos logros intelectuales, de los cuales la escritura, la astronomía y el 
calendario son los más importantes.  
 
 
 

 
Figura 1: Mapa de Mesoamérica (Fuente: Arqueología Mexicana. Especial 5, 2000: 
16).  
 
 



206 
 

No obstante, Kirchhoff tan solo tuvo en consideración en su sistematización del concepto 
de Mesoamérica aquellas culturas que las fuentes documentales del siglo XVI mencionaban 
para el área nuclear (México y Guatemala) y, de manera paralela, el uso de un criterio etno-
lingüístico. Por otra parte, su visión materialista de lo que había constituido Mesoamérica 
fue continuada por varios autores (Wolf 1967, Palerm 1972). Éstos focalizaron su atención 
en la agricultura hidráulica como elemento estructural en la civilización mesoamericana, a 
tenor de que en muchas de sus áreas culturales no se documentaban este tipo de prácticas 
agrarias intensivas.  
 
Con posterioridad, ciertos investigadores han primado el carácter singular de cada área 
cultural mesoamericana, criticando la validez del término Mesoamérica como una categoría 
de análisis global (Coe 1996). No obstante, Robert Carmack (1996), Alfredo López Austin 
y Leonardo López Luján (1996) y Christian Duverger (1999) aluden a la importancia que 
tuvo la difusión de ciertos aspectos tecnológicos e ideológicos como ejes de cohesión en las 
diferentes áreas culturales de Mesoamérica.  
 
De esta manera, lo que en la actualidad entendemos por Mesoamérica es una dilatada área 
cultural prehispánica que discurre entre la zona norte-centro de México hasta la costa del 
Océano Pacífico en Costa Rica. En un ambiente constituido por una compleja multiplicidad 
de culturas regionales, los avances en la tecnología agrícola y artesanal, así como la 
expansión de ciertas redes de ideología y poder político, fueron los motores que, en esencia, 
caracterizaron el devenir común de todos sus pueblos.  
 
 
MESOAMÉRICA: ÁREAS CULTURALES Y PERIODIZACIÓN CRONOLÓGICA  
 
Como hemos argumentado hasta el momento, Mesoamérica englobó muy diversas culturas 
que se desarrollaron en espacios físicos muy distintos, así como en una vasta franja 
cronológica que abarcó cerca de 3.000 años de historia. Tal diversidad se ha sistematizado 
en función de los criterios del espacio y la temporalidad.  
 
En consecuencia, podemos dividir la historia prehispánica de Mesoamérica en seis sub-
áreas culturales y en tres grandes periodos.  
 
Con referencia a las diferentes áreas culturales, éstas se han venido definiendo en función 
de las características geomorfológicas, étnicas y lingüísticas, así como materiales, que las 
identificaron en la antigüedad mesoamericana. Estas sub-áreas culturales son:  
 
Centro de México. Se trata de una extensa región de altiplano situada a una altura 
promedio de 2.300 msnm. Se halla integrada por diferentes valles o mesetas de clima 
templado, subárido y árido. De entre ellos, el Valle o Cuenca de México, el Valle de 
Toluca, el Valle de Tula, el Valle de Morelos y el Valle de Puebla-Tlaxcala tuvieron los 
desarrollos socioculturales más importantes. La existencia de cinco lagos navegables y de 
una agricultura intensiva asociada a éstos propició que el Valle de México fuese un área 
neurálgica en el pasado prehispánico del México Central. Fue el solar donde se 
desarrollaron las culturas teotihuacana, tolteca o mexica-tenochca.  
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En la actualidad, el Centro de México se halla ocupado por los modernos estados 
mexicanos de Distrito Federal, México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.  
 
Valles de Oaxaca. Ocupan la región central del moderno estado mexicano de Oaxaca. Es 
una extensa área que muestra una gran variabilidad medioambiental formada por zonas de 
clima subárido, valles templados, cuencas subtropicales y una franja costera tropical 
paralela al Océano Pacífico. Ante tal diversidad ecológica, el hombre prehispánico se 
adaptó de muy diversas formas, creando el gran mosaico de grupos etnolingüísticos que aún 
hoy hallamos en esta región de México. Durante la época prehispánica, las culturas 
zapoteca y mixteca fueron las más sobresalientes en Oaxaca.  
 
Costa del Golfo. Región integrada por los actuales estados mexicanos de Tamaulipas, 
Veracruz y Tabasco. La cumbre nevada del Pico de Orizaba y los valles templados y 
calurosos que fluyen hasta los límites de los bosques tropicales que circundan las costas del 
Golfo de México asistieron al desarrollo de diferentes sociedades durante la época 
prehispánica. De entre ellas, las culturas olmeca, de Remojadas, de El Tajín y totonaca 
fueron las principales.  
 
Área Maya. Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, así como los estados mexicanos 
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo asistieron al florecimiento de una de las culturas 
más asombrosas y complejas de la América prehispánica: los mayas. Las antiguas 
sociedades mayas ocuparon una gran variedad de espacios físicos. De este modo, vivieron 
tanto en la calurosa costa del Océano Pacífico y en los valles templados del altiplano de 
Guatemala como en las tierras bajas tropicales del Petén y del río Usumacinta y las áridas 
sabanas de la península del Yucatán. Esplendidas ciudades como Tikal, Copán, Palenque o 
Chichén Itzá ejemplifican a la perfección el estilo de vida de la cultura maya prehispánica.  
Occidente de México. El este de la República Mexicana (Guerrero, Michoacán, Sinaloa, 
Nayarit) se caracterizó en tiempos prehispánicos por una amalgama de sociedades que 
alcanzaron diferentes grados de desarrollo y que, de manera común, reconocemos con el 
nombre de culturas del Occidente de México. Zona rica en metales y ciertas piedras 
preciosas de tonalidad verde (serpentina y nefrita), fue altamente codiciada por la mayoría 
de las sociedades mesoamericanas. Culturas como la de Mezcala o la tarasca figuran como 
las más sobresalientes de las que se desarrollaron en el Occidente de México.  
 
Baja América Central. La estrecha banda geográfica que bordea la costa del Pacífico 
desde El Salvador hasta el Golfo de Guanacaste en Costa Rica actuó como frontera 
meridional de la Mesoamérica prehispánica. Se trató de una zona altamente poblada por 
sociedades de diferente signo cultural que recibieron bienes, ideas y personas procedentes 
de regiones tan lejanas como el Centro de México. El oro, el algodón, así como otros tipos 
de productos tropicales, fueron el principal reclamo de estas tierras para el mundo 
mesoamericano.  
 
Por otra parte, las seis sub-áreas culturales de Mesoamérica contemplaron la sucesión de 
diferentes sociedades complejas que se desarrollaron de manera ininterrumpida desde el 
1500 aC. hasta el año 1519 dC.  
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Los diferentes periodos cronológicos en los que podemos segmentar la historia 
prehispánica de Mesoamérica son:  
 
Formativo, u Horizonte Preclásico (1500 aC. – 100 dC.)  
El paso de una vida centrada en la aldea hacia la condensación de la población en centros 
ceremoniales es el rasgo diagnóstico que define las sociedades del Formativo en 
Mesoamérica. Tal fenómeno se relaciona con ciertos procesos de especialización 
económica y con el fortalecimiento de unas elites que cimientan su autoridad y poder en el 
control de las relaciones sociales mediante el parentesco, los sistemas de producción y 
distribución de bienes y un carisma personal fraguado en la ideología y la fuerza armada 
(PIÑA CHÁN 1978, EARLE 1997). Posiblemente la cultura más representativa del 
Horizonte Formativo en Mesoamérica sea la olmeca (1200 - 500 aC.). Localizada en las 
selvas tropicales de los actuales estados de Veracruz y Tabasco, la cultura olmeca excelió 
en la planificación de centros ceremoniales como San Lorenzo o La Venta y en la 
elaboración de una notable escultura de medianas y grandes dimensiones (CYPHERS 
1995).  
 
Los olmecas se relacionaron profusamente con el resto de sociedades mesoamericanas de la 
época, difundiendo el característico estilo de sus representaciones artísticas. Su presencia se 
dejó notar en las culturas del México Central, Guerrero, Oaxaca o el área maya (OCHOA 
1989: 63). Durante los siglos previos al inicio de la era cristiana, los olmecas 
desaparecieron. Su legado cultural perduró en muchas de las culturas mesoamericanas de 
finales del Horizonte Preclásico, tales como Cuicuilco (Valle de México), Monte Albán 
(Oaxaca) y El Mirador e Izapa (Guatemala).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2: Cabeza colosal olmeca de San Lorenzo Tenochtitlan (Veracruz) 
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Horizonte Clásico (100 d.C – 950 dC.)  
 
Durante el Horizonte Clásico se forjó un tipo de sociedad altamente compleja y 
estratificada cuyo foco de desarrollo fueron las primeras ciudades de Mesoamérica. Durante 
el Periodo Clásico Antiguo (100 – 550 dC.), la cultura de Teotihuacan influyó 
notablemente muchas regiones mesoamericanas. Esta ciudad creció estrepitosamente en un 
valle de la Cuenca de México hasta concentrar cerca de 150.000 personas (Millon 1981). 
Sus habitantes se dedicaron a la producción de una gama muy diversa de artesanías 
especializadas, donde la manufactura de la obsidiana fue el ramo más importante (Spence 
1981, Hirth 2003). Tal y como L. Manzanilla argumenta (2001: 233), Teotihuacan se 
convirtió en un lugar sagrado para los pueblos mesoamericanos del Horizonte Clásico, 
fuente de espiritualidad, respeto y prestigio. Muy pocas regiones escaparon de su atracción. 
La ciudad zapoteca de Monte Albán y algunas ciudades mayas, como Tikal o Kaminaljuyú 
(Guatemala), parecen haber establecido profundas vinculaciones con las elites de 
Teotihuacan, facilitando, de esta forma, un intenso intercambio de productos, de ideas y 
estéticas y de personas (Braswell 2003).  
 
Tras el colapso de Teotihuacan a lo largo del siglo VII, se abre un nuevo episodio de 
reformulación demográfica y cultural en muchas regiones de Mesoamérica. Los centros 
epiclásicos de Xochicalco, Teotenango, Cacaxtla o Cholula prendieron el relevo político de 
Teotihuacan en el Centro de México durante trescientos años. Del mismo modo, en la Costa 
del Golfo, la ciudad de El Tajín actuó como eje nuclear de la región (Soto 1990, 
Brüggemann 2001: 25-26).  
 
Entre el 600 y el 950 d.C. (Horizonte Clásico Tardío) el mundo maya vivió una de las 
épocas de mayor esplendor de la Mesoamérica prehispánica. Asombrosas aglomeraciones 
urbanas surgidas en medio de la selva tropical formaban una inmensa mancha de población 
que cubría buena parte del sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. 
Las ciudades de la región guatemalteca de El Petén, tales como Tikal, Uaxactún, o Naranjo, 
fueron de las más influyentes. En la cuenca del río Usumacinta (Guatemala-México), 
Palenque se convirtió en la ciudad más importante, así como Copán y Quiriguá lo fueron 
para el valle hondureño del río Motagua y Caracol para el centro y sur de Belice (Chase & 
Chase 1994, Martin & Grube 2002: 5-6, Grube 2001, Demarest 2004). Intrincadas 
relaciones de lealtad, vasallaje y confrontación armada caracterizaban el devenir político 
entre los señores mayas (o ajaw’ob) en un mundo que se transformaba inevitablemente.  
Hacia el 950 d.C. las ciudades de Monte Albán, El Tajín, Tikal, Palenque y Copán habían 
perdido la mayoría de su población y se hallaban en un virtual abandono.  
 
El final del Horizonte Clásico en Mesoamérica está muy lejos de entenderse a día de hoy. 
Parece que las transformaciones que condujeron al surgimiento del mundo postclásico se 
cimentaron en diversos factores. De entre ellos, los profundos cambios climáticos 
acontecidos en Mesoamérica hacia los siglos VII y VIII, así como los fuertes trastornos que 
se detectan en el ámbito demográfico, económico y sociopolitico son los más probables 
(Webster & Evans 2001: 150-151). Intensos movimientos poblacionales provocaron una 
gran reestructuración del mapa etnolingüístico de Mesoamérica a finales del primer milenio 
de la era cristiana. 
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Horizonte Postclásico (950 – 1519 dC.)  
 
A lo largo de los últimos seis siglos de la era prehispánica, los habitantes de Mesoamérica 
asistieron a una profunda transformación en su estilo de vida. Una nueva sociedad surgió en 
torno a una compleja vida urbana, ahora centrada en un panorama sociopolítico muy 
fragmentado. El comercio prendió una asombrosa vitalidad y los mercados conectaron el 
intercambio local con los productos procedentes de todas las regiones de Mesoamérica. 
Nuevas formas de comunicación gráfica se desarrollaron, a medida que el sometimiento 
militar a gran escala procuraba un tributo necesario para mantener las poderosas elites del 
Horizonte Postclásico (Smith & Berdan 2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Pirámide del Sol, Teotihuacan (foto del autor). 
 
 

El surgimiento y auge del Imperio Tolteca del Centro del México, así como el 
protagonismo asumido por las principales ciudades del norte de Yucatán (Uxmal, Mayapán 
y Chichén Itzá), marcan la pauta cultural de Mesoamérica durante el Postclásico Temprano 
(950 – 1250 dC.). Los vínculos entre el altiplano central mexicano y el área maya se 
afianzan gracias a la expansión del culto a Quetzalcóatl (López Austin, López Luján 1998), 
del estilo artístico Mixteca-Puebla (Smith , Heath-Smith 1980) y del comercio de la 
obsidiana del Valle de México.  
 
Después de la desestabilización del sistema tolteca a finales del siglo XII, las sociedades 
mesoamericanas se balcanizaron en las pequeñas unidades político-territoriales que las 
fuentes en lengua náhuatl del siglo XVI reconocen con el nombre de altépetl (Hodge , 
Smith 1994, Lockhart 1999), abriendo, así, las puertas al Postclásico Tardío (1250 – 1519 
dC.). Ciertos Estados consiguieron nuclearizar a una escala mayor algunas regiones de 
Mesoamérica, tales como el Reino Tarasco o Purépecha de Michoacán (Pollard 1993) o los 
Quiché en las tierras altas de Guatemala (Carmack 1981). 
 



211 
 

 
 
 
 
No obstante, a lo largo del siglo XV, la ciudad de México-Tenochtitlan -en alianza con los 
reinos de Texcoco y Tlacopan- se lanzará a una conquista sin parangón desde el Valle de 
México al resto de Mesoamérica (Berdan, Blanton, Boone, Hodge, Umberger & Smith 
1996, Carrasco 1996, Smith 2005). Mediante la fuerza de las armas y la astucia de sus 
pochtecah (o mercaderes especializados en el comercio a larga distancia), los mexicah-
tenochcah urdirán un complejo dominio político y económico con el que sujetar a sus 
vecinos.  
 
A la llegada de los españoles a las costas del Golfo de México en 1519, Motecuzohma II 
Xocoyotzin, señor o tlahtoani de México-Tenochtitlan, controlaba una red de clientelas 
señoriales y áreas de influencia que le posicionaba en la cumbre del poder del mundo 
mesoamericano del momento. Con la conquista del Imperio Mexica-Tenochca, la época 
prehispánica llegaba a su fin. 
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PERÍODO 
CRONOLÓGICO 

CULTURAS 
MESOAMERICANAS 
MÁS IMPORTANTES 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIOCULTURALES 

HORIZONTE 
PRECLÁSICO (1500 a.C. 
- 100 d.C.)  
 

Cultura Olmeca (Costa del 
Golfo, 1200 - 500 a.C.) 
Cultura de San José Mogote 
(Oaxaca, 800-500 a.C.) 
Cultura de Izapa 
(Guatemala, 300 - 100 a.C.) 
Cultura de El Mirador 
(Guatemala, c. 400 a.C.)  
 

Concentración de la 
población en centros 
ceremoniales. Aceleración 
de los procesos de 
complejidad ocupacional y 
sociopolítica. Inicio de rutas 
de intercambio a larga 
distancia. Influencia de la 
cultura olmeca. Proceso de 
urbanización incipiente  
 

HORIZONTE CLÁSICO 
(100 d.C. - 950 d.C.)  
 

Cultura de Teotihuacan 
(Valle de México, 100 - 650 
d.C.). Cultura de Monte 
Albán (10 d.C 0 - 950 d.C.). 
Tikal - Copán -Palenque 
(Área Maya, 200 - 900 
d.C.). Cholula -Cacaxtla -
Teotenango - Cantona 
(Centro de México, 650 d.C 
- 950 d.C.). El Tajín (Costa 
del Golfo, 650 d.C.-950 
d.C.)  
 

Vida urbana temprana. 
Estratificación social en 
función del oficio u la 
ocupación. Profunda 
relación entre las elites 
mesoamericanas. Influencia 
de la cultura teotihuacana. 
Auge de la cultura maya. 
Inicio de un proceso de 
militarización en la esfera 
sociopolítica.  
 

HORIZONTE 
POSTCLÁSICO (950 d.C. 
- 1519 d.C.)  
 

Cultura Tolteca (Centro de 
México, 950 d.C. - 1250 
d.C. ). Señoríos Mixtecas 
(Oaxaca, 1250 d.C. - 1519 
d.C.). Chichén Itzá - 
Mayapán - Uxmal (Área 
Maya, 950 - 1450). Reino 
Tarasco (Occidente de 
México, 1300 d.C. - 1519 
d.C.). Imperio Mexica-
Tenochca (1325 d.C. -1519 
d.C.).  
 

Vida urbana compleja. 
Intensa actividad comercial. 
Fragmentación 
sociopolítica. Expansión de 
redes de influencia 
intelectual e ideológica en 
Mesoamérica. Tributo y 
sometimiento militar.  
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INSTITUCIONES Y PATRIMONIO MESOAMERICANO: LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN Y RETOS FUTUROS  
 
 
En términos generales, podemos decir que la investigación arqueológica en torno a las 
antiguas culturas de Mesoamérica ha avanzado considerablemente durante los últimos 
cincuenta años. Instituciones de diversa índole han robustecido enormemente nuestro 
conocimiento a cerca de las sociedades prehispánicas que se asentaron en esta área cultural 
de México y América Central. En este sentido, organismos académicos como la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana (UV), 
la Universidad de las Américas en Puebla (UDLA) o la Universidad del Valle de 
Guatemala (UVG) fungen como activas entidades investigadoras que cooperan con 
instituciones universitarias internacionales y organismos públicos como el INAH, para el 
caso de México.  
 
Esta última década ha asistido al desarrollo de una atractiva arqueología regional. Gracias a 
las intervenciones de salvamento que se han visto complementadas por el auge de 
proyectos de investigación que han focalizado su atención en las áreas próximas a los 
grandes centros urbanos prehispánicos -como Teotihuacan o Tikal- , se nos abre un nuevo 
panorama difícil de interpretar con las seriaciones cronoculturales vigentes.  
En este aspecto, sería interesante mencionar ciertos ejemplos. Para el caso específico del 
Valle de México, durante el Horizonte Clásico el proceso de desarrollo sociocultural se 
halla capitalizado por Teotihuacan, cuyo centro urbano muestra una ocupación 
interrumpida desde el 100 al 650 dC. No obstante, las intervenciones de salvamento del 
INAH en ciertos sitios teotihuacanos de la Cuenca de México evidenciaron un rápido 
abandono de éstos hacia el 500-550 dC, adelantándose cien años al colapso de esta ciudad 
(Moragas 2003, García 2005, Gamboa y Vélez 2005). Situaciones similares del desajuste 
existente entre las cronologías presentes en centros hegemónicos y centros regionales se 
vienen detectando desde hace dos décadas en el ámbito de la arqueología maya. Mientras 
grandes  
 
ciudades como Tikal o Calakmul languidecen a la largo del siglo X en el centro de las 
tierras bajas del área maya (Sharer 1998, Demarest 2004), otros centros como Lamanai en 
Belice (Pendergast 1986, 1990) o Cobá y Uxmal en la península de Yucatán (Marcus 2001: 
333-334, 338) viven un momento de auge y esplendor sin precedentes.  
 
Estas evidencias nos muestran que, si bien es cierto que la investigación de las grandes 
centros urbanos que abanderaron el protagonismo cultural en la Mesoamérica prehispánica 
es necesaria, los datos que nos proporcionan éstos tan solo son el reflejo de una realidad 
parcial que debe de contrastarse con los estudios regionales.  
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Por otra parte, estas problemáticas generan diversos tipos de debates académicos. Unos de 
los más recurrentes es establecer los caracteres que definieron las relaciones existentes 
entre los diferentes núcleos culturales de la Mesoamérica prehispánica y cuáles son los 
indicadores arqueológicos que nos hablan de ellos. Una buena prueba material de la 
existencia de redes de intercambio y esferas de interacción cultural y sociopolítica es la 
cerámica. Utilizando las modernas técnicas de la petrografía y la arqueotermometría 
podemos establecer si ciertas vasijas de Teotihuacan halladas en Guatemala contienen las 
mismas arcillas, desgrasantes o patrones de cocción que las que se elaboraron en los talleres 
de esta ciudad prehispánica del Valle de México o, si de lo contrario, se tratan de copias o 
imitaciones (Moragas 2006, comunicación personal). Además, sabemos que muchas de las 
ciudades de Mesoamérica estaban habitadas por poblaciones multiétnicas procedentes de 
regiones muy distantes. Indudablemente, esta pauta nos remite el carácter de constante 
tráfico poblacional que definió la historia prehispánica de las sociedades mesoamericanas. 
Los análisis paleo-osteológicos de isótopos de estroncio y vario pueden aportar valiosos 
datos con los que establecer el origen y procedencia de diferentes grupos étnicos que 
compartían actividades ocupacionales y relaciones personales en un mismo lugar. No 
hemos de olvidar que las implicaciones que conlleva la existencia de complejas redes de 
contacto e interacción entre las sociedades de la Mesoamérica prehispánica inevitablemente 
se desprenden al nivel del marco intelectual. Ciertos paradigmas teóricos de tradicional 
preponderancia en Mesoamérica –como el materialismo histórico (Soustelle 1980, Davies 
1988), el evolucionismo cultural (S 1984) o la ecología cultural (Sanders, Parsons y Santley 
1979)- se están viendo enriquecidos con las contribuciones de las escuelas estructuralista y 
postprocesual, así como sistémica (Blanton & Feinman 1984, Berdan y Smith 2004). Al 
mismo tiempo, los investigadores están reclamando una mayor dependencia hacia los 
aspectos emic de Mesoamérica, auxiliándose en la etnohistoria y la moderna etnografía 
cultural.  
 
 
CONCLUSIONES FINALES  
 
Mesoamérica constituyó uno de los núcleos independientes de surgimiento de la agricultura 
y del desarrollo de focos de alta complejidad sociocultural en el mundo de la Antigüedad. 
Sus habitantes supieron adaptarse a diferentes ambientes y ecosistemas a tenor de ciertas 
restricciones tecnológicas, como la ausencia de animales de carga y de la rueda. En 
consecuencia, un constante movimiento de productos y bienes, así como de personas que, 
junto a ellas, transportaban sus experiencias y mentalidades, compensó claramente este tipo 
de factores estructurales. Este hecho llevó a modelar un tipo de área cultural donde las 
señas de identidad individual y colectiva quedaron vinculadas a elementos tales como el 
parentesco, las actividades ocupacionales o el ritual. En ese sentido, los límites y fronteras 
de Mesoamérica no fueron de carácter geopolítico, sino que la vinculación con el territorio 
fue de tipo psicológico.  
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En las diferentes sub-áreas culturales que hallamos en México y Centroamérica en la época 
prehispánica nacieron diversas sociedades que se sucedieron por unos 3.000 años. La vida 
urbana fue madurando a largo de este periodo. La especialización en la esfera económica y 
ocupacional fue creciendo, las redes de intercambio se ensancharon y los procesos de 
interacción entre diversas regiones derivaron en relaciones amistosas y conflictos armados. 
De este modo, se fue entretejiendo una compleja trama de relaciones locales, regionales y a 
larga distancia que se ha llegado a convertir en un fructífero espacio para la investigación 
académica.  
 
Sin lugar a dudas, el avance en el conocimiento de las antiguas culturas mesoamericanas 
requiere de esfuerzos intelectuales aliados con el apoyo brindado por instituciones propias 
al ámbito latinoamericano y de alcance internacional. 
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Anexo 7. Historia Mesoamericana. Tlatilco. 
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MAPA E IMÁGENES PARA CREAR ¡UNA HISTORIA! 
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ENTIERROS 
 
 
 
 

Entierros localizados debajo de casas-habitación en Tlatilco, estado de México. 

Izquierda: Figura antropomorfa con espejo de pirita. Preclásico medio. Tlatilco. MNA. 

Derecha: Entierros 154 y 155 de Tlatilco, Estado de México. MNA. 
 
 

        Fotos: Marco Antonio Pacheco/RAÍCES Imagen de la Revista de Arqueología Mexicana, Julio-Agosto 2007 vol. XV-núm. 86 
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Anexo 8. Teotihuacan en el cruce de tiempos diversos 

Power Point  
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La historia se nos presenta, al igual que la vida misma, 

como un espectáculo fugaz, móvil, 
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y que puede revestir; sucesivamente, 

multitud de aspectos diversos y contradictorios. 
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Videos: Teotihuacan. Ciudad de los Dioses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m7k5cFYzRLs 
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Anexo 9. Los Mexicas 
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Un día en la vida de Moctezuma II 

Lectura: 

 

 

,/ 

:;¡ 

LA VIDA COTIDIANA DEL ÚLTIMO TLATOANI MEXICA 

I SANTIAGO ÁVILA SANDOVAl 

UnIversIdad Autónoma Metropolitana.Alcapotzalcol 

M OTECUHZOMA XOCOYOTZI , ÚLTIMO TU.TOANI ME.'(ICA, pasaba sus dlas cumpliendo las 
más variadas obligaciones: impartir justicia , preservar el orden público, amparar el cul
to religioso, guiar a sus hombres en la guerra, y, en suma, mantener los órdenes corte
sano, urbano y universal. Todo ello porque era jefe del Estado tenochca. el más grande 
}' poderoso del Altiplano Central y quizá de Mesoamérica. El conjunto de sus tareas exi-
la preparación. capacidad , valentla y destreza; era, pues, un ser único. 

~I era una vez nombrado huey datoani , pero antes de que esto sucediera, se de
sempa"aba como un noble más con alguna responsabilidad. u origen era similar al de 
otros jóvenes nobles, lo mismo que su educación primera y militar; sus actos lo desta
caron y le permitieron ejercer mayores cometidos. 

LA MAJESTAD. ORDEN Y SíMBOLO 

Entre el joven noble exitoso y el ser d ivino creador de orden y seguridad habla un 
proceso de investidura que duraba varios dlas y tenia diversas etapas.' El proceso in
d ula oraciones, sangrados. ayunos. cambios de ropa. imposición de slmbolos, inges
tión de alimentos y sustancias especiales. El resultado era un semidiós que sustenta
ba al tlatocdyotl. 

Desde el momento de la investidura. la divinidad lo inundaba. En u cuerpo habla 
un fuego vital necesario para gobernar que requerla cuidados especiales para mantener 
su fuerza . Se restringla el contacto flsico, no se le miraba a los ojos y se le hablaba sua
vemente; él , por su parte, se sacril'icaba. ayunaba, se limpiaba, consumla bebedizos y 
alimentos especiales.2 
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~i era una vez nombrado hlley (/aloani. pero antes de que esto sucediera. se de

sempar'aba como un noble más con alguna responsabilidad. u origen era similar al de 
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clula oraciones. sangrados. ayunos. cambios de ropa. imposición de slmbolos, inges
tión de alimentos y sustancias especiales. El resultado era un semidiós que sustenta
ba alllalocdyoll. 

Desde el momento de la investidura. la divinidad lo inundaba. En u cuerpo habla 
un fuego vital necesario para gobernar que requerla cuidados especiales para mantener 
su fuerza . restringla el contacto flsico. no se le miraba a los ojos y se le hablaba sua
vemente; él. por su pane, se sacrificaba. ayunaba, se limpiaba, consumla bebedizos y 
alimento especiales.2 
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M TECUHZOMA Xoc YOTZI • ÚLTIM TU TOANI MEXICA. pasaba sus dlas cumpliendo las 
más variadas obligaciones: impanir justicia. preservar el orden público. amparar el cul· 
to religioso. guiar a sus hombres en la guerra. y, en suma. mantener los órdenes cone· 
sano. urbano y universal. Todo ello porque era jefe del Estado tenoch a. el má grande 
)" poderoso del Altiplano Central y quizá de Mesoamérica. El conjunto de sus tareas e,,:i· 

a preparación. capacidad. valentla y destreza; era. pues. un ser único. 
ASI era una vez nombrado huey I/atoani . pero antes de que 10 sucediera. se de· 

sempar'aba omo un noble más con alguna responsabilidad. Su origen era similar al de 
ot~ j venes noble . lo mi mo que u educación primera y militar; su actos lo desta
caron )' le permitieron eje~er mayores cometidos. 

LA MAJESTAD. ORDEN Y SíMBOLO 

Ent re el joven noble exitoso y el ser divino creador de orden y seguridad habla un 
proceso de investidura que duraba varios dla y tenia diversas etapas. t El proceso in
clula oraciones. sangrados. ayunos. cambio de ropa. imposi ión de slmbolos. inges
tión de alimentos y suswn ias espe iales. El resultado era un semidiós que sustenta
ba al t/alocd 011. 

Desde el momento de la investidura. la divinidad lo inundaba. En u uerpo habla 
un fuego vital necesario para gobernar que requeria cuidados especial para mantener 
su fuerza . Se restringla el conta 10 flsico. no se le miraba a los ojo y se le hablaba sua
vemente; él. por u pane, se sacrificaba. ayunaba. se limpiaba. consumla bebedizos y 
alimentos especiales.2 
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La investidura. Desnudo y humillado, el joven noble se somete a un rito que transformará 
su natura leza y lo convertirá en soberano. Códice Mogliobechi. 

Una vez on luida la investidura, ese muchacho impetuoso se volv(a el gobernante 
de un gran pueblo, poderoso y rico. Bajo su autoridad estaban los habitantes de todo el 
imperio. Era su voluntad la que daba vida o muene, orden o caos, riqueza o pobreza. fe
licidad o tristeza; por ello tenia que ser respetuoso del orden y cuidadoso en su obrar co
tidiano; tenfa mucha discrecionalidad. pero no podfa ser caprichoso. 

El poder que tenfa no era arbitrario, le habfa sido dado para un fin, y por lo tanto 
estaba sujeto a mediaciones sociales, a reglas para su ejercicio, a la reciprocidad, a cum
plir con su deber, yen suma, al consenso social implfcito en el hecho de que un hom
bre gufe a otros, y juntos mantengan en marcha una sociedad tan compleja y de tan ra
pido crecimiento como la mexica. Ese consenso social se mantenfa cuidando las 
mediaciones sociales, preservando una imagen y realizando una serie de tareas que jus
tificaban la obediencia, entre otras cosas. 

Las actividades cotidianas, al ordenarse con reglas como la etiqueta, los debe res 
que marcan la responsabilidad y la reciprocidad que establece el compromiso, revi ten 
entonces toda su importancia: son pilares del orden social que garantiza la continuidad 
del hombre en este mundo. 
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La investidura. Desnudo y humillado. el joven noble se somete a un rito que transformara 
su naturaleza y lo convertira en soberano. Códice Mogliobechi. 

na vez concluida la investidura, ese muchacho impetuoso se volvla el gobernante 
de un gran pueblo, poderoso y rico. Bajo su autoridad estaban los habitantes de todo el 
imperio. Era su voluntad la que daba vida o muen e, orden o caos, riqueza o pobreza, fe
licidad o tristeza: por ello tenia que ser respetuOSO del orden y cuidadoso en su obrar C<r 

tidiano; lenía mucha discrecionalidad. pero no podía ser caprichoso. 
El poder que tenia no era arbitrario, le habla sido dado para un (¡n, y por lo tanto 

estaba sujeto a mediaciones sociales, a reglas para su ejercicio, a la reciprocidad, a cum
plir con su deber, y en suma, al consenso social implicito en el hecho de que un hom
bre guíe a otros, y juntos mantengan en marcha una sociedad tan compleja y de tan rá

pido recimiento como la mexica. Ese consenso social se manten la cuidando las 
mediaciones sociales, preservando una imagen y realizando una serie de tareas que jus
t¡(¡caban la obediencia, entre otras cosas. 

Las actividades cotidianas, al ordenarse con reglas como la etiqueta, lo deberes 
que marcan la responsabilidad y la reciprocidad que establece el compromiso. revisten 
enton es toda su importancia: son pilares del orden social que garantiza la continllld3d 
del hombre en e le mundo. 
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La investidura. Desnudo y humillado, el joven noble se somete a un rito que transformará 
su naturaleza y lo convertirá en soberano. C6d;<:e Mogliob~hi. 

na vez on luida la investidura, ese muchacho impeluo se volvía el gobernante 
de un gran pueblo, ¡xxlcro y rico. B:!jo u aUlondad e laban los habilantes de lodo el 
imperio. Era su voluntad la que daba vida o muene, orden o cao . riqueza o pobre:a. fe
H ¡dad o 1 ri lcza; por ello lenla qu ser re pelUOSO del orden)' cuidadoso en su obrar o
udiano: lenla mucha disere ionalidad, pero no podla ser capri hoso. 

El poder que lenla no era arbilrano, le habla ido dado para un nn, y por lo lanto 
e laba sujelo a media ione soclale ,a regla para u ejercicio, a la re Iprocidad. a um
pHr n u deber. yen uma, al consenso ocial impl ilO en el he ho de que un hom
bre gUle a Olros. y juntos mantengan en marcha unA sociedad lan ompleja)' de Lan ra
pid creclmiemo como la mexi a. Ese on nso ocial se mamenla uid:mdo las 
medm i nes sociale . preservando una imagen y realizando una serie de lar as que JUS
llflcaban la obedien ia, emre Olras COS¡\S. 

Las actiVIdades otldianas, al ordenarse on reglas como la etiquela, lo deberes 
que m3rcan la responsabilidad y la rccipr idad que eslablece el ompromiso, re\"! len 
emon es toda su imponan la: son pIlares del rden socml que garamiza la continUIdad 
del hombre en esle mundo. 



232 
 

 

 
 

U VI DA COTIDIANA DEL ÚLTIMO TUTOANI MUICA 281 

La ruti na 

Cuando el sol salia por el horizonte resonaba en loda la ciudad el lambor dellemplo 
de Quetzalcóatl, y MOlecuhzoma XocoyoLZin comenzaba sus labores.) Sin una hora 
exaCla, cumplia con varios riluales cOlidianos: hacia oraciones y se 5.1crilkaba; al fina
hzar, purificaba y limpiaba su cuerpo con un baño. Después se arreglaba el pelo y se 
\"eslla con sandalias, calzoncillos, una mar¡la y diversos complementos, entre Olras mu
chas cosas. 

Por le limonio de Dlaz del Caslillo sabemos que no almorzaba carne;4 lOmaba un 
alimento ligero, lal vez malz molido disuelto en agua, cocido junto con cacao y vaini
lla y acompañado de IOnillas.5 Entonces procedla a alender asuntos de gobierno, que 
eran numerosos: recibla embajadores, impanla juslicia en casos diflciles, nombraba 
funcionarios, convivla con la nobleza y planeaba la expansión del imperio. 

Pasado el mediodla llegaba la hora de la comida. Y al igual que las demás aClivi
dades, una necesidad biológica se volvió un rilual de Eslado: la alimentación, donde 
quiera que se realizara, se cumplia suslentada en un complejo y elaborado orden y 
prolocolo.6 

La cocina, inmensa, bullla de personas, olores, colores y sabores, pero el alborolo no 
llegaba al comedor. Ésle era una gran sala "muy bien eslerada y muy limpia" que se man
lenla en silencio y a una lemperalura agradable gracias a varios braseros dislribuidos es
lralégicamente.7 El señor comla sentado en un banquillo ante una mesa de cuero cubier
la con manteles blancos que se usaban una sola vez, alendido por el "maeslre sala".s 

Los alimentos se servlan en plalOs y vasijas hechos en Cholula, de barro y adorna
dos con diversos motivos y colores; eran preparados por hábiles mujeres y lransponados 
por numerosos jóvenes nobles que llevaban en sus manos enlre 1 000 Y 2 000 platillos, 
que mantenlan su lemperalUra porque lenlan pequeños braseros en la pane inferior.9 

ahagún, en el capllulo XIII del libro OClavo, refiere la riqueza de la comida, la va
riedad de los ingredientes, la diversidad de plalillos; en pocas palabras, deslumbra la 
imaginación para preparar caldos, guisados, asados, lonillas, lamales, aloles, bebidas 
de cacao, dulces y frulas . Entre las fuentes de prolelna, podemos destacar, a manera de 
ejemplo: guajolole, perro, venado, liebre, conejo, palO, codorniz, faisán , perdiz, rana , 
ajolole, ardilla , diversos pescados y vlboras, larvas, gusanos, inseclO y marisco , ade
más de carne humana. 10 

Antes de comer, el rlacoolli se lavaba las manos; y aunque eSlaba acompañado de 
ancianos onsejeros, músicos y señoras que lo alendlan, sólo él comla, señalando el ali
mento de su guSIO. Frulas dulces y cacao preparado de varias maneras, con vainilla , 
miel. nores secas, y servido en bellas jlcaras de calabaza, agitado con cucharas de carey, 
omplelaban el menú.11 

lA VIDA COTIDIANA DEL ÚLTIMO TLATOANI MEXlCA 281 

La rutina 

Cuando el sol salia por el horizonte resonaba en toda la ciudad el tambor del templo 
de Quetz,1lcóatl, y Motecuhzoma Xocoyotzin comenzaba sus labores.3 in una hora 
exa ta, cumplia con varios rituales cotidianos: hacia oraciones y se sacrificaba; al flna
hzar, purificaba y limpiaba su cuerpo con un bal'lo. Después se arreglaba el pelo y se 
\'estla con sandalias, calzoncillos. una mar¡ta y diversos complementos. entre otras mu
chas osas. 

Por testimonio de Diaz del Castillo sabemos que no almorzaba carne;4 tomaba un 
alimento ligero. tal vez malz molido disuelto en agua. cocido junto con cacao y vaini
lla y acompal'lado de LOnillas.5 Entonces procedla a atender asuntos de gobierno, que 
eran numerosos: recibla embajadores. impanla justicia en casos diflciles, nombraba 
funcionarios. convivla con la nobleza y planeaba la expansión del imperio. 

Pasado el mediodla llegaba la hora de la comida. Y al igual que las demás activi
dades, una necesidad biológica se volvió un ritual de Estado: la alimentación, donde 
quiera que se realizara , se cumplla sustentada en un complejo y elaborado orden y 
protocolo.6 

La cocina, inmensa, bullla de personas, olores, colores y sabores, pero el alboroto no 
llegaba al comedor. Éste era una gran sala "muy bien esterada y muy limpia" que se man
tenia en silencio y a una temperalllra agradable gracias a varios braseros distribuidos es
trat gicamente.7 El sel'lor comla sentado en un banquillo ante una mesa de cuero cubier
ta on manteles blancos que se usaban una sola vez. atendido por el "maestre sala".8 

Los alimentos se servlan en platos y vasijas hechos en Cholula, de barro y adorna
dos con diversos motivos y colores; eran preparados por hábiles mujeres y transportados 
por numerosos jóvenes nobles que llevaban en sus manos entre 1 000 y 2 000 platillos. 
que mantenlan su temperalllra porque tenlan pequel'los braseros en la pane inferior.9 

ahagún, en el capitulo XIII del libro octavo, refiere la riqueza de la comida, la va
riedad de los ingredientes, la diver idad de platillos; en pocas palabras, deslumbra la 
imaginación para preparar caldos, guisados, asados, tonillas, tamales , aloles, bebidas 
de cacao, dulces y frutas . Entre las fuentes de protelna, podemo desta ar, a manera de 
ejemplo: guajolote, perro, venado, liebre, conejo, paLO, codorniz, fai án, perdiz. rana. 
ajolote. ardilla . diversos pescados y vlboras, larvas. gusanos, insecto y marisco . ade
más de carne humana. 10 

Ante de comer, el tlatoolli se lavaba las manos; y aunque estaba acompal'lado de 
ancianos consejeros. músicos y sel'loras que lo alendlan, sólo él comla, sel'lalando el ali
mento de su gusto. Frutas dulces y cacao preparado de varias maneras. con vainilla. 
miel, nores secas, y servido en bellas jlcaras de calabaza, agitado con cucharas de carey, 
ompletaban el menú.11 
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La rutina 

Cuando el sol salla por el horizonte resonaba en toda la ciudad el tambor deltcmplo 
de QuetZ<1lcóatl, y Motecuhzoma XocoyolZin comenzaba sus labores.) in una hora 

'acta, cumplla con varios rituales cotidianos: hacia oraciones y se sacrificaba; al flna
hzar, purificaba y limpiaba su cuerpo con un baño. Después se arreglaba el pelo y se 
"est!a con sandalias, calzoncillos, una ma!]ta y diversos complementos, entre otras mu
has cosas. 

Por te timonio de Dlaz del G1Stillo sabemos que no almorzaba carne;" lOmaba un 
alimento ligero, tal vez rnalz molido disuelto en agua, cocido jumo con cacao y vaini
lla y acompañado de IOnillas.s Entonces procedla a atender asuntos de gobierno, que 
eran numerosos: recibla embajadores, impanla justicia en casos difl i1es, nombraba 
funcionarios, coO\~vla con la nobleza y planeaba la expansión del imperio. 

Pasado el mediodla llegaba la hora de la comida. Y al igual que las demás a tivl
dade , una necesidad biológica se volvió un ritual de Estado: la alimenta ión, donde 
quiera que se realizara, se cumplla sustentada en un complejo y elaborado orden y 
protocolo.6 

U! cocina, inmensa, bullla de personas, olores, colores y sabores, pero el alboroto no 
llegaba al c medor. Éste era una gran sala "muy bien esterada )' muy limpia" que se man
tenia en silen io y a una temperatura agradable gracias a varios braseros distribuidos es
trat giamente.7 El señor comla semado en un banquillo ame una mesa de cuero cubier
ta con mantele blancos que se usaban una sola vez, atendido por el "maestre sala".8 

Los alimemos se servlan en platos y vasijas hechos en Cholula, de barro )' adorna· 
dos con diversos moúvos y colores: eran preparados por hábiles mujeres y transponados 
por numerosos jóvenes nobles que llevaban en sus manos entre I 000 Y 2 000 platillos, 
que mamenlan su temperatura porque tenlan pequeños braseros en la pane inferior.9 

ahagt\n, en el capitulo XIII del libro octavo, refiere la riqueza de la comida, la va
nedad de los ingredientes, la diversidad de platillos: en pocas palabras, deslumbra la 
imagina ión para preparar aldos, guisados, asados, tonillas, tamales, alOles, bebidas 
de cacao, dul es y frutas. Entre las fuentes de protelna, podemos destacar, a manera de 
ejemplo: guajolote, perro, venado, liebre, conejo, pato, codorniz, faisán, perdiz, rana, 
ajolote, ardilla, diverso pescados y vlboras, larvas, gusanos, insectos y mariscos, ade
más de carne humana. 10 

Antes de comer, elllaroolli se lavaba las manos: y aunque estaba acompañado de 
an ianos consejero , mt\sicos y ser)oras que lo atendlan, sólo I comla, señalando el ali
memo de su gusto. Frutas dulces y cacao preparado de varias man ras, con vainilla, 
miel. nores secas, y servido en bellas jlcaras de alabaza, agilado con ucharas de carey, 
complelaban el menú.11 
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LA V10A conOtA A DEl ÚlTIMO TlATOANI MEXICA 283 

Altenninar la comida es probable que se limpiara los dientes con un palito para no 
daflar la dentadura con restos de comida.'2 A continuación, antes de reposar, charlaba un 
poco acompaflado del humo de buen tabaco. 13 Los alimentos que no consumla se repar
tlan entre la nobleza y la gente de palacio pues era un honor comer de la mesa del seflor. 

Ya en la tarde, y por poco tiempo, nuevamente despachaba asuntos de gobierno. 
Después podla visitar el zoológico o los jardines ubicados en el mismo palacio, o man
daba que músicos, animadores y acróbata~ lo divinieran con historias, trucos y picar
dlas. También le gus!aba ver jugar a la pelota o al palolli , o hacer competencias de liro 
al blanco con arco y flechas o cerbatanas. 14 

En la noche, y con mucho sigilo, visitaba a sus mujeres, dentro o ruera de palacio.l~ 
Para este momento, Bernal Dlaz del Castillo insinúa que se ha preparado bebiendo ca
cao, que era apreciado como un arrodislaco. También vigilaba que se respetara el toque 
de queda a partir de la calda del sol , seflalado nuevamente por el estruendo del tambor 
de Quetzalcóatl. 

Hasta aqul parecerla que la su),a era una vida tranquila, pero nada más lejano de 
la realidad. También asistla a restividades religiosas, visitaba otras ciudades, enrrentaba 
desastres e iba a la guerra, en su carácter de comandante de los ejércitos de la Triple 
Alianza. Y aunque salla a descansar o cazar y se divenla rrecuentemente, llevaba sobre 
sus hombros la responsabilidad de mantener el orden de la ciudad, el imperio y el cos
mos. i rallaba, el caos y los problemas surglan. El resultado es que todos sus actos de
jaban de ser comunes para transronnarse en sucesos divinos. tsta era su principal ca
racterlslica: el personaje divino subordinaba al hombre erlmero que lo sostenla. 

LA VIDA COnDIA A DEl ÚLTIMO TlATOANI MEXlCA 283 

Al terminar la comida es probable que se limpiara los dientes con un palito para no 
danar la dentadura con restos de comida.12 A continuación, antes de reposar, charlaba un 
poco acompanado del humo de buen tabaco.13 Los alimentos que no consumla se repar
tlan entre la nobleza y la gente de palacio pues era un honor comer de la mesa del senor. 

Ya en la tarde, y por poco tiempo, nuevamente despachaba asuntos de gobierno. 
Después podla visitar el zoológico o los jardines ubicados en el mismo palacio, o man
daba que músicos, animadores y acróbata~ lo divinieran con historias, t rucos y picar
dlas. También le gus!aba ver jugar a la pelota o al palolli , o hacer competencias de tiro 
al blanco con arco y flechas o cerbatanas. ¡.¡ 

En la noche, y con mucho sigilo, visitaba a sus mujeres, dentro o ruera de palacio. 15 

Para este momento, Bernal Dlaz del Castillo insinúa que se ha preparado bebiendo ca
cao, que era apreciado como un arrodislaco. También vigilaba que se respetara el toque 
de queda a partir de la calda del sol, senalado nuevamente por el estruendo del tambor 
de QuelZalcóatl. 

HaSla aqul parecerla que la suya era una vida tranquila , pero nada más lejano de 
la realidad. También asislla a restividades religiosas, visitaba otras ciudades, enrrentaba 
desastres e iba a la guerra. en su carácler de comandante de los ejércitos de la Triple 
Alianza. Y aunque salla a descansar o cazar y se divenla rrecuentemente, llevaba sobre 
sus hombros la responsabilidad de mantener el orden de la ciudad, el imperio y el cos
mbs. i rallaba, el caos y los problemas surglan. El resultado es que todos sus actos de
jaban de ser comunes para transrormarse en sucesos divinos. Ésta era su principal ca
racterlstica: el personaje divino subordinaba al hombre dlmero que lo sostenla. 
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Anexo 10. Culturas del Altiplano 

Continuidades – Discontinuidades 
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