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INTRODUCCIÓN 

Resulta satisfactorio, pero sobre todo estimulante poder entregar este infonne 

Académico de Docencia para optar por el título de Ucenciado en Jlistona, y hago tal 

afirmación porque a trm-'és de los a11os dedicados al trabajo docente lle obsen•t1do rarias 

cuestiones que ahora trato de presentar con cierto orden y coherencia. 

Desde mi particular punto de vista, el trabajo académico de los que laboramos e11 

el nivel medio superior es muy importante, ya que se vim:ula con dos vet1ientes: con la 

secundaria y con la licenciatura; por ello mismo tenemos que superar las deficie11cfos de 

los alumnos que llegan al bachillerato por un lado, y por otro, preparar lo mejor posible 

a quienes aspiran a ingresar a la Universidad para cursar alguna licenciatura. 

En el cuso concreto de los Maestros de llistoria, debemos realiwr un gran esfiuno 

para que los alumnos entiendan los principales procesos históricos, ya que la ma)'oria de 

ellos, será en este nivel donde tengan el iiltimo contacto con la llistoria. Más a1in 1 

debemos redoblar die/Jo esfueno, si pretendemos crear en el alumno una verdadera 

conciencia social y sentido de pertenencia a una comunidad. 

Para lograr los objetivos planteados, es imperativo que los Profesores de llistoria 

revaloren el papel que ta aslgnatura debe tener en el bachillerato y amman una posición 

que los haga sujetos de la llistoria y no meros espectadores de la misma. 

En este Jnfonne Académico de Docencia presentamos algunas consideraciones 

conceptuales acerca de la llistoria, pero fundamentalmellte, sentimos que lo m6s 

importante en este sentido resfrle en la capacidad creativa del maestro que le facilite 

transmitir a sus alum1Jos en cada curso y en cada gmpo las cuestiones cotidianas que le 

pennitan vivir y actuar con intensidad en el presente. 
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En cuanto al aspecto educalt'vo, ftlmbién se me11ciomm ttlgwws co11slderacio1tes 

te6ricas¡ sin embargo, se hace hincapié en que este proceso debe ser aprovechado por los 

maestros para tratar de convertir a /os al11m11os e11 seres co11scientes, rejlexiros y críticos. 

Bn lo referente al sentido de la enscñanw de la /lisloria citamos la opinión de 

algunos estudiosos que -entre otras cosas- afimum q11e u110 de los grm1des problemas es 

la milwsva/fa que los propios maestros de la signatum le otorgan a la misma. 

En el aspecto educativo debemos restzltar que al¡:um1s de las acciones que realiw11 

los funcionarios de los planteles redundarán en beneficio de los alumnos y de los propios 

maestros, seg1ín se planeen con inlerés y ,.erdadera mcación de seniicio por parte de 

aquellos. 

Con respecto a las relaciones sociales de educació11 hacemos mrn sede de 

sugerencias en relación a los alumnos, maestros y autoridades del pla11tel con la finalidad 

de mejorar el proceso enseflanza-oprendiuúe. 

En relación al análisis del Programa de Historia de México 11 también proponemos 

algunos cambios mftiimos como son: resallar con mayor precisión temas básicos en cada 

una de las unidades y separar los propósitos 11 objetivos de las actividades que se observan 

en cinco de las seis unidades que integran el programa; e11 la restante 110 aparecla11 los 

propósitos por lo que hicimos nuestra propia propuesta. 

También seiialamos los recursos auxiliares que se pueden utiliwr y las formas de 

eJ'aluación que aplicamos durante el curso de 1992-1993. 

Fi'nalme11te anotamos las co11clllsiones etl las que pretendemos plasmar las 

cuestiones más rele11antes del trabqjo. 

Apro11echo la oportunidad, para e:rpresar mi reconocimiemo al Programa de 

Titulaci6n para Profesores del Bachillerato, que acerladamente coordina el Lic. Fausto 
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llemández Murillo y muy especialmente a la Mtra. Andrea S6nclrez Qui11tanar, Asesora 

del Semi11ario de lnvestigaci6n y Tesis de llistoria, por su valiosa ayuda y oriemaci611 en 

la elaboración del presellle trabajo. 
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CAPITULOI 

1.- ASPECTOS CONCEPTUALES 

1.1 CONCEPTO DE lllSTOR1A 

Tratar de conceplUaliwr la llistoricl 110 es tarea fácil, resulla muy complejo 

y esto es comprobable en la prúctica docente. Si1t embargo, intentaré definir 

esta ciencia o disciplina, haciendo la aclaración de que no se trata de pro~ 

/tmdizar en la teorla de la llistoria, sino más bie11, encontrar la rinculaciótJ 

de la misma co11 lo q11e en la prúclica co1idiat1a se reali1.tl con los alumllos 

del 5° año d~I bachillerato. En este curso se pretende formar en los alunmos 

una conciencia histórica, que al mismo tiempo sea sustento de una 

concif'ncia 11acional, a partir de la cual se comolide 1111 verdadero 

paln'o/ismo, capaz de superar la agresiva penetración de los grupos hege~ 

mónicos extranjeros. 

En aras de la globalhación económica, tales gmpos pretenden abolir 

fronteras y desaparecer las !iobenmías, tomcÍtJdose atribucio11es imen•e11cio

nistas disfrazadas de ayuda humallilaria o aplicando reso/tlcio11es j11rldicas 

internas m6s allá de SllS fronteras, y con el pretexto de castigur 1111 ilícito, 

cometen otro que l'iola las normas de la com'frcncia internacional. 

La pretensión del curso de Historia de México es cubrir la responsabilidad 

del maestro con sus alumnos, a los que no sólo debe referir los hechos his

tóricos, sino por conducto de éstos despertar un auténtico sentimiellfo de 

nacionalidad, orgullo de perte11e1tcia a ""ª comunidad y sobre todo, 

responsabilidad como ciudadano mexicano y miembro del género humano. 

Encontramos que para Ca" "La Historia es la larga lucha del hombre, 



mediante el ejercicio de su raz.6n, por compre,,der el m1111do que le rodea y 

actuar sobre él (1) y agrega que "pasado, presente y futuro están vinculados 

en la interminable cadena de la historia" (2) Pareciera ser que estos 

conceptos fueron elaborados exprofeso para precisar los propósitos que 

se1iala el Programa de Historia de México 11 que pretende desarrollar e11 el 

alumno la capacidad de análisis y de crítica necesarias para comprender el 

proceso liistón"c.J nacional, así como la realidad sociopolftica preseme. Estos 

conocimientos le permitirán participar co11scientemente en su momento 

hist6rico (3). 

Para Luis Vi/Joro "la llistoria responde al interés e11 conocer 1111estm 

situación presente. Porque, aunque 110 se lo propo11ga, la historia cumple 

una función: la de comprender el prese11te". (4) Más adelante el mismo 

autor seflala que "la Historia de México nace a partir de la cmiquista. los 

primeros escritos responden a un hed10 contemporáneo: el encuentro de las 

cfrilit.acioner; intelllan manejarlo racionalmente para poder orientar la ~·ida 

ante una situación ta11 desusada. De al/{ los diferentes tipos de historia con 

que nos encontramos. Los cronistas escn"ben con ciertos objetivos precisos: 

justificar la conquista o a determinados hombres de esa empresa ••. las his

torias de los misioneros están dirigidas principalmente a explicar y legitimar 

la evange/i:t.JJción, esto es, la colonización cu/lural. En el siglo XIX el 

condicionamiento de lq historia por los requerimientos presentes es aún más 

claro. Las Historias que escriben Bus/amante, ?.avala, Aloman están regidas 

por la misma idea: urge rastrear en el pasado inmediato las condicio11es que 

exp/ique11 porqué la naci61z ha llegado a la situacüín postrada en la que se 
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encuentra¡ al mismo liempo que co11lestan pregm1lC1S pla11tet1das por s11 

siluación, justificmi programas q11e orieman la acción futura ".(S). 

Desde mi particular punto de ~·isla, lo expresado por Vi/loro refleja ru· más 

ni menos lo q11e a traJ•és de la prtictica docente he observado, es decir, la . 

posición ideológica db'ersa de Jos mae.'fi/ros del bachillerato y que el 

programa mismo establece, mismo que co11sidero como 11na enorme l'e11taja¡ 

la libertad de darle a los temas el enfoq11e metodológico e ideológico que a 

uno mejor le pareua. Esto es, apoyarse en la libertad de cátedra y derimdo 

de la formació11 académica recibida, busca11do adecuar el curso a las 

caracterlsticas del alumnado cu cada ciclo escolar y llprm·echar los aco11-

tecimiefllos trascendetllt:s de la 1·idt1 actual del pttís, pt1m usarlos como 

motivación para la ejemplificación para11gonada del dewmir histórico. 

Sobre este mismo as11nto Carlos l'ereyra afinna que "las formas que adopta 

la enseflanza de la historia en los niveles de escolaridad básica y media, la 

difusión de cierto saber histórico, a travls de los medios de comt1nicm•ió11 

masiva, la inclllcació11 exaltada de unas crumlas recetas generales, el 

aprovechamiento mediante acto~· conmemoralivos oficiales de los pasados 

triunfos y conquistas populares, etc., son pntebas de la utiliwci6n 

üleol6gico-po/(tica de la historia" (6). Efectfrume111e, et1 países como el 

nuestro la llistoria no está exclusivamente en los libros, sino que está viva 

y actuante e11 lu l'ida cotidiana y es u11 i1Jslmme1Jto en la lucha ele faccio11rs 

ideol6gico-parti.distas. 

El uso de la e11se11anzn de la llistoria de México co1J fines de fortalecimie1Jto 

de las mill'tancias polfticas o dej11stificación de polflicas oficiales ha estado 
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presente desde los albores de la nación, lo mismo en la obra de Don Carlas 

María de Bustamante, que en la de Don Vicente Riva Palacio o más recien

temente en los libros de texto gratuito para la educación primaria, tanto e,, 

los elaborados por encargo, como los premiados en los concursos. 

Finalmente cito a Feb••re quien dice: "yo defino gustosameme la histuriu 

como una necesidad de la humanidad- la necesidad que expen"menta mda 

gropo humano, en cada momento a'e su e••o/ución, de buscar y dar valor en 

el pasado a los hechos, los acontecimientos, las tendencias que preparan el 

tiempo prese11te1 que permiten comprenderlo y que ayudan a l-irirlo ". (7) Por 

tal rovfo, y e11 coincidencia con el mencionado autor, yo opino que la 

ense11anza de la llistoria, demanda del maestro una capacidad creatfra que 

le pennita en cada curso responder a las necesidades especificas de cada 

grupo, de modo que les ayude a vivir y actuar con intensid(ld en su presente. 

De ah! también que la enseflanza de la Historia no debe admitir reccttls 

rígidas, ni interpretaciones dogmáticas, pues cada mio nueras 

acontecimientos presentes, demandan ser explicados y e11 ocasiones 

justificados a la luz. de sus antecedentes /u'stóricos. 
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1.2 CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

Con la educación ocurre lo mismo que con todas las disciplinas, esto es, que 

existe una variedad enorme de posicio11es conceptuales. Sin embargo, trutaré 

de se11alar las más conocidas y sobre todo las que 11os ayuden a mejorar . 

sustanclalmente nuestro trabqjo frente a los grupos. 

11El análisis etimol6gico pone de manifiesto que educación provieoe,jonética 

y morfol6gicamente, de educare (co11d11dr, guiar, orielJlar); pero semántica· 

ment1 recoge, desde el fnlclo también, la 1-·ersión de educere (hacer, salir, 

extraer, dar a tul) lo que /la permitido, desde la más antigua tradición, la 

coexistencia de dos modelos conceptuales básicos,· a) im modelo < <directi· 

vo> > o de Intervención ajib·tado a la l'ersión de educare; b) uu modelo de 

< <Extracción>>, o desarrollo referido a la versión de educere. 

Actualme1Jte puede conceptualiwrse rm tercer modelo ecléctico que admite 

y asume ambas instancias, resolviendo que la educación es direcci6n (fn· 

tervenciónJ y desarrollo (perfeccfonamiento)" (8). Otras caracterlstlc11s de la 

educación son las siguientes: 

"LA educación fácticamente, es un pn"1u:ipin un proceso de 

inculcaci6n/asimilación cultural, moral y cond11ctual. As(, la educttdón es 

el proceso de construcdón personal y social, de acuerdo con unos patrones 

referenciales socioculturales. El < <hecho educativo> > es e11 todo caso 

una adquisiciónltransfarmación optfmi:zante. 

La educación es por tamo, una <<realidad llist6n'ca> > (no 

<<natural>>) producida por el hombre y vinculada a su contexto 

sociocultural. La educación trata de que el hombre < <co11stn1ya> > Sil 
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personalidad de acuerdo con 11n patrón prefijado. Por eso la educación es 

un proceso intencional (la intencÜJnalidad que reside en principio en el 

educador, debe ser asumida progresframente por el ed11cando, para que sea 

autor de su concreta, singular e irrepetible personalidad)"(9). 

Para otros estudiosos de la materia como Paulo Freire, la tarea de educar 

resulta importante en cuanto busca "la integración del ifldfriduo a su 

realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la 

medida en que pueda crear en el educando 11n proceso de recreación, de 

búsqueda de independencia y, a la vez, de solidaridad" y agrega "Se trata 

de procurar en él, concomitantemente 1111 proceso de cor1cienciaciót1, o sea, 

de liberación de su conciencia con l'istas a su posterior integració11 en su 

reali'dad 1iacional, como sujeto de s11 histon(1 y de la lu"ston'11 "(10). 

Los anteriores conceptos pueden ayudarnos a e11te11der y hacer cnte11der a 

nuestros alumnos la importancia que tiene la enseñanza de la historia. 

la maestra Andrea S6ncl1ez Q11i11tanar ha dedicado varios mios de su ••ida 

profesional a estudiar este tipo de cuestlones y afirma "Concibo la educación 

como 1111 proceso. humano. vital. sociq{mellte cm1diciotwdo \', por tanto, 

cambiante, complejo y contradictorio, que se produce como rma interrelación 

ante un factor educando y un factor educador, y agrega que esto produce 

"transfonnaciones en los dos más importantes factores de la educació11, pero 

principalmente en el cduca11do, en el sentido de ampliar sus posibilidades de 

elección, para tomar decisiones conscienies y destinadas hacia la superaciót1 

en el desarrollo de su vida social" (ll) 

Finalmente ;yo opino que la educación, con todas las características ya 
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mencionadas, es indiscutiblemente 1111 proceso que debe ser aprovechado por 

todos los que nos dedicamos a la dot•e11cia, pum tratar de convertir a 

nuestros alumnos en seres conscientes, rejlexfros y críticos, que e11tie11da11 

la realidad del mundo que están •·friendo J' den/ro de las posibilidades -que 

de anlemano sabemos son limiludas w tralar de mejorarlo. 
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1.3 SENTIDO DE l.A ENSEÑANZA DE LA OISTORIA. 

Al iniciar este apartado del Informe de Trabqjo Profesional mis dudas 

aumentaron notableme11te¡ más min, cuando mi asesorn me se;;a[ó con toda 

precisión que deberla cueslionarme ¿paro qué se enseña llistoria de ,\léxico 

11 en el 5° del baclu'llerato? 

Esta sola preg1~nta generó en mi mente todo 1111 proceso de 1111áUsis de mi 

v1üa como est11dlante y como profesor de histon"a y tuve que co11sultar otras 

fuentes. Y es que, en efecto, durante los años en que estudiamos fo carrera 

de historia no recuerdo que alguno de mis ilustres maestros de la Focultacl 

de Filosofla y Letras, me hubiera dicho para qué se ense1iaba J/iston·a de 

Méxlco. Más tarde ya como profesor de historia me "fusilaba" los objetfros 

y trataba de poner en práctica alg1ma de las sugerencias dúlácticas que 

aparecían en los programas de h1";toria, pero no sabía con plenitud para qué 

estaba f11sr11ando llistorla de México. Sólo hasta los mios recie11tcs se han 

profundi:r.adó los estudios sobre los problemas de la enseñ011w de la llistoda 

y la mayoría de los historiadores coinciden e11 que el educando debe "pensar 

hist6ricamente", - como dice Vitar- y bien está esto para los est11dia11tes de 

la carrera de historia. Pero a los alumnos del bac/1illerato se les debe 

enserlar otras cosas y no caer en el error que con frecuencia se observa CH 

algunos compañeros del colegio quienes pretenden que sus alunmos sean 

especialistas o profesio11istas de la historia y aún exigen la memon'zació11 de 

fechas y personajes para poder acreditar la maten·a. 
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Con base en /11s anteriores consülemdones menciono t1 co11ti11uación el 

punto de vista de varios autores co11 los que coincido; as(, pam Ernesto 

Schettino: 

"Uno de los problemas de la ensetianw de Ju historia, no solameme en la . 

Nacional Preparatoria, aunque tiene aquí aspectos espec(ficos, es la incons

ciencia del est11diante frente t1I por q11é y para qué del estudio de la historia. 

A J1eces esta laguna se llena de manero inlllitfra, otras la cubre el muestro 

en fonna personal¡ pero consideramos que hay una falla radical en este 

punto y es que se da falsamente, por supuesto en la mayoría de los casos 

que el alumno tiene conciencia de para qué sin•c la asigmrtura, as! como de 

su importancia formativa. En la prtíctica ocurre incluso q11e no solamente 

los propios profesores no están convencidos de la importancia de s11 

asignatura, sino adem6s (lo que para nosotros es el problema más grave de 

los que enfrenta la enseflanza de la historia) la muyorfa padece una especie 

de milmn•Otla de su propia materia, 1111 complejo de inferioridad frente a 

otras disciplinas, sin entender que la historia constituye uno de los puntos 

medulares en la ense11anw integral, especialmente en el contexto de la 

enseflanUJ básica y media, en particular dentro dtl bachillerato" ( 12). 

La maestra Poncelis seflafa "considero que quienes hemos adoptado la 

tnseflanUJ de la- historia como ach'vi'dad profesional, tenemos la ineludible 

obligaci6n de hacer e.tpllcita la problemática propia de la docencia; Je 

exhibir las dificu/lades y deficie1Jcias q11e entrm1a el hecho de que el 

historiador en su ejercicio docente se comporte como un elemento más del 

complejo engranaje educativo 11aci01ral, y no como debiera ser, como un 
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profesional de la e11seiianza, profesionali::.aci611 que implicarla m1 

compromiso con 11osotros mismos, con uua realidad espec(ficn y propia, IH> 

como antic11arios e11ciclopedistas o meros cronistas de hecho.'i p"sados, sillo 

como investigadores sociales C01Jscientes y responsables del mlor que pam 

la educación (una edtreací6t1 para la transfonnadó11 de la saciedad) re••iste 

n1testro desempeño profesional en el campo de la docencin"(l3) y agrt'gll 

"Consideramos que la enseñanza de la llisloria para responder a los 

requerimientos del momento presente, deberá considerarse como uua torea 

conjrmta de estudiames y profesores, historiadores e11 este caso, mismos que 

han de buscar a través de estt conocimiento las posibles respuestas 11 las 

interrogalltes que plantea el momentr> actual, la explicadó11 de nuestro 

realidad concreta, de llittgrin modo ajetia ul proceso histórico que le lia dallo 

origen "(14). 

La Dra~ Meyer dice lo siguiente.· '1Lo qfle sucede, crt.o, es que el lristoriador 

se tiene que salir del cubfculo, que se acabaron las gualltes, tos manguitos, 

la l·isera. Que se acabd t.l periodo de las pinzas, que lenemos que lam.nmos 

a la calle para l'tr nuestro murido, para respirar el aire fresco de la realidad 

presente; paro echar mano de todos los instmmentos con que contamos para 

camunfcoresta ltistoria 11 (IS) y más adelante afirma; "Es decir una llistoria 

que resulte real y verdadera. Que luche por un sitio frente a la otra historia, 

la escriJn, la culta, la que esta hecha por exttaños. 

Esto es a mi manera de ver, una historia entendida como rebeldía, que 

busca naturalmente un proceso de identificación y de afinidad, 1111 

compromiso contraldo".(16) 
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Finalmente quiera seiialal" alg1mos conceptos que considero de especial 

importancia y que la maestra A11drea Súncllez Quinta11ar* punlualiw con 

toda exactitud, ''Siento la com'icdón de que el tonocimielllo histórica debe 

ser un co11otimíento VITAL. Bs decir, un c01rocimíen10 sin d cual no sea 

posible i•ivir. Tal afirmación puede parecer exagerada, puesto que no se 

requiere la historia para respirar, comer. dormir y reproduclrse, f1111ciones 

biológicamente indispensables para la vida orgánica", y más adelante -

apoyada en Ni col agrega " la filosofía de la historia carece de base firme si 

no la busca en una ontología del hombre: si no t!S una lriston'a de st1 ser" 

(17). 

Y sobre la historia maniquea expresa 1'Es neresario desestueotipar a los 

grandes personrljes, desmitificar/os. Pero tal desmitificació11 itnplict1 .mio su 

ubicaci6n como seres vivos dentro de su sociedad J' de su tiempo, sin l/tgar 

al extremo de restarle toda signifícacWn y que se convierta a los "buenott" 

en "malos'" o ••1'cei·ersa"'.(18) 

De las anteriores planteamientos debo expresar que coincido co1l el Uc. 

Sthettino cuando afU111a que los alumnos del bachillerato carecen de una 

conciencia hisl6rica y de que algunos maestros de Historia consideran la 

asignatura en una situaci611 de inferioridad en re/ación a otros disciplinas. 

*Quien desee profundizar e11 estos aspector puede cotisullar o Andrea 

Sánchez Qulntanar. Reflexiones en tomo g una Uarfa sobre la enseiim1za 

de la historia (T.sis de Maestría en Historia; F.F. J' L.; UNAM 1993). 
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Otro punto de visla que comparto es el que postula la maestra Poncelis en 

el sentido de que debe buscarse la pro/esionaliwti6n de la ense1ianza de la 

Jlistoria y dejar de ser "anticuarios enciclopedistas" o meros cronistas de 

hechos pasados. 

Por otra parte considero que es importante la defensa que la maestra Andreu 

Sánchez Quintanar hace de la histori!J y del conocimiento '1istórico que 

considera como viJal, postura que desde luego comparto. 

lkbo señalar que el papel que desempeiia ti maestro. de historia de 

bachiUef'Q./o es muy importante, pues en el mundo en crisis en que , ... frimos, 

sintiendo el yugo del imperialismo internacional>' de una palíticíl 11eoliberal 

que afecta a los grnpos sociales más débUes de nueMro p<rís, solo la gufo 

orientadora del maestro ser6 capaz de paliar esa situacfó11 gra1•t que 

padecemos. Por eso y pam eso enseilamos historia en México. 
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CAPITULO JI 

2. ASPECTOS EDUCATIVOS 

2.1 ORGAN/7AC1ÓN BDUCATIVA DBJ, PLANTBJ, "PEDRO DB ALBA" 9 

El p/anle/ "Pedro de Alba" (9) de la Escuela Nacional /1reparatoria, se· 

Joca/iw en la Avenida /nsur;:entes None No. 1698, Col. Undm·ista, perte

neciente a la Delegación G11sta~·o A. Madero. Fue inaugurado por el 

enWnces Presidente de la ReplÍblica Lic. G11stavo Díaz Orda:;;. tm·o un custo 

de $26'000,000 de pesos)' se calculaba que atendería a unos 5000 a/u~nos 

de ambos tumos. Seg1ín la crónica de ~ la inauguración fue 

el 28 de julio de 1965 y "Acompat1aron al Presidente Díaz Ordaz en la mesa 

de honor: el Rector Ignacio Cháve;.; el Secretario de Educación Lic. Ag11stí11 

Yañez; el Jefe del Departamento del D. F., l.ic. Ernesto P. Un1ch1mu: el 

Director del Instituto Politécnico Nacio11al, Dr. Guillermo Massieu; el 

Presidente de la Junta de Gobierno de la UNAM, lng. Femando lliriart; el 

Secretario General de la UniversidC1d, LJc. Roberto Mantilla Molina; un 

representante del Patronato Universitario, el Lic .. Gabillo Fmga; y el 

Director General de Enseñanza Preparatoria, Lic. Alfonso Brisetio" (19). 

Los persomifes que ha11 dirigido el plantel de 1965 a 111 fecha so11 los 

siguientes: lng. Porfirio Garcla de león, 1965-1969 

Uc. Arturo Langle Ramfrez, 1969-1973 

L.A.B. Germ6n Vatd•s A., 197.1-1977 y 1977-1981 

Lic. José Luis López Villaseíior, 1981-1985 

C.P. Jorge Casanova Gamas, 1985-1989 

Dr. lléctor /lugo Figueroa Tapia, 1989-1993 y 1993-
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En la actualidad el plantel atiende a los siguiemes gmpos 

T. MAT. T. NOCT. TOTAL 

4' 20 21 41 

5' 19 18 37 

6' 20 15 35 

GRAN TOTAL 113 

Cuenta con una plantilla docente de 213 elememos que atie1Jden a 6-100 

alumnos de ambos turnos. A cominuación presento la orgcmiwdón 

estroctural y unidades responsables del plantel, haciendo resaltar con 

negritas las que de 11na forma 11 otra influyen en el proceso e11se11anw 

apre1Jdiwje en lo general y consecuentemente en la e11sel1a11w de la llistoria 

en lo particular, pues segiln se cumplan con eficiencia redtmde1rán w 

beneficio de los alumnns y de los maestros. 
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Dentro de lasfw1ciones que debe desarrollar el Director del plantel, sohresa

len las siguientes:* 

F;jercer la a morid ad defllro del platttcl en represe111ación del Director 

General. 

Velar por ti cumplinúento dtl plan de estudios de los programas de 

enseñanza. 

Propugnar, alentar y estimular el desarrollo de actividades de 

utensi4n atadlmü:a y culturo/ dentro y fuera del p/anul. 

Proponer al Rector por co11ducto del Director Ge11eral los 

nombramientos de los Secretarios del planJel" su cargo. 

Gestiouar apoJ'OS ante institucio11es prfradas y oficiales para el 

mejoramiento de la planta de bie11es materiales y h11ma11os del 

plantel. 

Las funciones pri11cipales del Secretario Geueral sou: 

Coordinar los aspectos académico-administralfros y discipUJJarios de 

acuerdo a las instrocciones del Director del plantel. 

Elaborar horarios de los profesores, co11trolar el banco de llora, 

asignar los salones para la impartición de clases. 

Coordinar la tramitación de los nombramientos del personal docellte 

a la DireccióH General de la Escuela Nacional Preparatoria a través 

de la Unidad Administrativa. 

*lnfonnaci6n recabada del Manual de Organización de la Escuela Nacional 

Preparatoria. 
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Fungir como Secretario del Consejo Interno del plantel. 

La Secretarla Académka tie11e como funciones: 

Coordinar y supervisar los trabajos del persotJal doce11te y vigilar el 

cumplimiento del plan y programas de estudios. 

Coordinar y planear los recur.;os mauriales de apoyo académko que 

nquhn el plantd y di/undir a la comunidad la existencia del mismo, 

en lo nfuenk a: BibUoteca, Laboratorios, Matuial Didáctico y 

&¡uipos Audiovisualu. 

Promover las aclividades de superación académica del personal 

docente. 

Supervisar el cumplimhnto de las tareas encomendadas a los 

Coordinadores de Docencia. 

Las funciones del Secretario de Asuntos Escolares son: 

Implementar y supervisar la illscripci'ón de los alumnos del plantel. 

Coordillar la elaboración, entrega y recepción de las listas de los 

grupos asignados a cada profesor. 

Coordinar las actas de exámenes, así como la solicitud de actas 

adicionales en caso necesario. 

Controlar los cambios de situación escolar. 

Controlar la elaboración de credenclales y constancias de estudio. 
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El Seuelario de ¡\pOJ'O a Ja Comtmid11d liene como f1mcio11es: 

Supe111isar y pi-omo.,,er Jlt relaciá11 lmmauu enlrc Jos miembros de la 

comu11idad del pla11teJ. 

Coadyumr en el análisis y solución de los distintos problemas que se . 

prese11let1 et1tre los aJum1ws, para el logro óptimo del aspecto aea

démico escolar. 

Planear acciones prevenlivcts y correclims de los problemt1s 

estudiantiles. 

Analizar, suguir y supervisar los programas de los eventos 

encaminados hacia liJ superación académica dtl alumnado. 

Coordinar las funciones y n"gilar el c11mplimle11to de las ohligacio11es 

de los prefeclos. 

El Coordinador Cultural tiene como f11nci6n: 

Programar las actividades cu/Juralts genenu!as en el planUl y 

caordin.ar las que sean en.,üulas por liJ Dirección General y la 

Administración Genernl de la UNAM. 

Coordinar en el plantel el programa de Estudiantes Sobresalientes. 

Presentar estudios al Director del plantel acerra de actfridades 

cultura/es. 

El Coordinador de Actividades Deportfras desa"olla las siguientes 

funcio11es: 

Elabora planes de actividades deportfras acordes a las necesidades de 
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su pla11tel y de acuerdo a los programas establecidos por'" jefatura 

del Colegi'o y la Direcci'ón General de Actividades Deportivas y 

Recreativas de la UNAM. 

Controlar y vi'gilar el buen uso de las instcdaciones y matedal 

deportivo que tiene el plantel. 
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Las funcio11es de la l111idad Administrativa del pla11tel so11: 

Elaborar los planes de trabaio de /Cls áreas co"espondientes a la 

Unidad Admitiistratfra. 

Elaborar conjuntamente co11 el Director del pla11tel el anteproyecto 

anual de presupuesto. 

Vigilar, supervisar J' aplicar adecuadamente el presupuesto asignado 

de acuerdo con la Direcció11 del plantel, evitat1do desviaciones. 

Ordenar la elaboración de formatos y controlar la asistencia del 

personal administrativo. 

Elaborar y tromiJar los motiünienlos de alias, bajas, lkencias, etc., 

del personal acadindco y administrativo del planttl. 

Administrar los bknes y smtünistros que tiene y adquiere el planlel 

para el buen funcúmamiento del mismo. 

En relación a los recursos materiales podemos señalar que el plantel cuenta 

con 71 aulas para impartir las diferentes asig11aturas, además están los 

laboraJorios de Biologla, Flsica y Qulmica, el Centro de Cómputo, Alberca 

semiollmpica de seis carriles, campo deportfro, gimnasio y sal6n de danza. 

Existe además, el auditon·o "Belisario Domlnguez" co11 capacidad para 500 

personas, que es utilizado para representar obras de teatro, conciertos, 

co11ferencias, mesas redondas, etc. lo que de a/gima manera permite 

fortalecer el proceso educativo. 

También está el Auditorio 2 con capacidad para 110 alumnos y dos salas de 

conferencias q11e r~c~ben a 90 alumnos cada ww, mismas e11 las que se 
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p11eden organiwr mesas redondas, simposios o encuentros que 1mrique:.ca11 

el conocimiento de los alumnos y la experiencia de los maestros. 

La sala de conferencias 1 está adaptada como sala audiol•isual cotJ tlos 

monitores fijos en donde los maestros proyectan películas alusirt1s a los 

temas seflalados en el programa. 

El acervo bibliotecario es de 14297 l•o/Jímenes de los que 1580 corresp01tde1J 

a la materia de llistorla. 

El plantel (9) "Pedro de Alba", padece los males que se obsenwt en casi 

todas las instituciones a nivel medio superior de la UNAM, es decir, ruido, 

acumulaci6n de bas11ra, piwrro1Jcs e1J mal estado, etc. 
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2.2 RELACIONES SOCIALES DE EDUCACIÓN. 

FACTOR EDUCANDO Y FACTOR EDUCADOR 

Para damos cuenta más o menos de como so11 las relaciones entre los 

alumnos del plantel, elaboramos WJ pequelio estudio socioeconómico · 

valiriz.ado que aplicado a los alumrJos del grupo 505 tros dio los siguientes 

resultados•: el 15% de los alumnos comideró que la relación con sus 

compafleros era excelente, et 62% que era b11e11a, el 17% que era regular 

y el 6% la considero deficiente. 

Respecto a la relación con los maestros el 11% consideró que era11 

excelentes, el 66% que eran h11e11as, el 17% dijo que regulares y el 6% los 

ubicó como deficientes. E11 cmmto a fo relación de los aÍumnos con las 

autoridades podríamos dedr que desde luego existe una comunicación 

cercana y continua con los representantes de grupo, y de respeto colJ el resto 

de la comunidad estudianti'I. 

En este sentido considero que serla necesado y com•eniente buscar los 

mecanismos adecnados para tener un mayor acercamlento entre autonilades 

y alumnos, cori la finalidad de que - media1Jte la identificaci6n de problemas 

- se buscaran las soluciones más adecuadas y consecuentemente elevar la 

calidad de la educación. 

•Los resultados completos del est11dio aparecen al final1 en el anexo No. 1 
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Por otra parte debemos señalar que la relaci6n en/re maestros y amoridades 

de este plan/el es similar a la que existe en casi' lodos los celllros educativos 

de es/e nivel, es decir, hay diversos grupos de maestros co11 imereses bien 

definidos y bien distbJtos y en relaci6n a ello se practica un mayor o menor 

acercanu'enlo hacia los directfros. Sin embargo, en todos los casos se respeta 

la postura ideol6gica de cada uno de los integrantes del plamel. 

La Escuela Nacional Preparatoria creada en 1867, nace bajo 111 fojluencia 

de la corriente positivista, misma que se mantiene hasta /a fecha, aunque en 

menor grado debido a las reformas en los planes y programas de estudio. 

Sin embargo y a pesar de los lineamientos ya establecidos, en el plantel 9 

como en todas las instituciones unfrersilarias, se disfruta de la libertad de 

cátedra tal y como lo stdlala el Art. 2 fracci6n JI de la ley Orgánica de la 

UNAM y que dice "Impartir sus enset1anzas y desarrollar sus investigaciones 

de acuerdo con el prindpio de libertad de cátedra y de investigaci6n" (20) 

y el Estatuto General de la UNA.Al que en el Título Primero, Art. 2 dice 

"Para realizar sus fines, la Universidad se inspirará e11 los principios de 

libre im1estigaci6n y libertad de cátedra y acogerá en su se110, con prop6sitos 

exclusivos de docencia e invesligac/6n rodas las corrientes del pensamiento 

y las tendencias de carácter cienl(/ico y social, pero sin lomar parle en las 

actividades de grupos de polillca militante, aún cuando la/es actividades se 

apoyen en aquellas com'entes o tendencias" (21 ). 
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ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
PLANTEL "PEDRO DE ALBA" (9) 

CUADRO DEL PERSONAL DOCENTE DEL COLEGIO DE HISTORIA TURNO MATUTINO 

NOMBRE GRADO = AJm. NO.Llll.lllCl&tSDBl\IOMM4:· CATEGORIA 
ACWEMICO 

,.,_ GUm MlEN'ro r IU10'S A carJ10 

CALZ4DA MAGAÑA LIDIA LIC. PASANTE EN F.F. Yl. 27 30 AS/G. "B" DEFINITIVO 
MAESTR/A 

CASTAÑON GONZ4LEZ GUADALUPE MAESTRIA F.F. Yl- 33 40" 18 ASOC. "B" T.C. 

CASTIUO RUVALCABA MA. DEL C. LICENCIATURA f.F. Yl.. 23 30 ASIG. "B" DEFINITIVO 

CELADA CASTIUO Y R. MARTHA MAESTRIA F.F.Yl- 33 40" 18 TIT. "A" T.C. 

GOMEZ MARTINEZ PEDRO PASANTE LIC. F.F. l'l. 9 30" 27 ASIG. "A" INT. 

MORTERA GUTIERREZ REBECA MAESTRIA F.F. YJ. 27 40· 6 TJT. "t\" T.C. 

TAPIA SANCHEZ ELIA PASANTE LIC. F.F.n. 27 27 ASIG. "B" DEF. 
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WS MAESTROS DE HISTORIA 

Como se puede obsentar en el Cuadro de Personal. Doten/e del Colegio de 

llistnria, los maestros de nuestra instituci6n educotfra son egres11dos de la 

Facultad de Filosofla y Letras, to que debla garantiwr que la ed11cadó11 que 

se imparte o tos conocimientos que se transmiten son hechos por especia/is· 

las en la materia; además, observemos que todos los maestros tienen más de 

25 años de servicio e11 la UNAAI y algunos tienen origen 11omw/ista Jo que 

significarla que manejan las téc11icas dúlácticas con bastante ejiciencitl. Si11 

embargo, existen factores que impiden la optimiwci6n de esta situaciátt y 

que en seguida menciono. 

lA q11e ocurre en la realidad es que frente a todos los elememos que 

pudieran consJÜerarse como esenciales para la impanidón de una "buena" 

clase de hisJoria nos e11frenlamos a ciertas desJ'eltlajas como son el excesfro 

número de horas que tiene que cubrir cada maestro, el cansmuio produci<lo 

por tantos años de trabajo, el excesivo número de alumnos y la 11ecesidad 

de laborar en alguna otra parle; es decir, existe 1m gran dcsintf!.rés y apal(a 

debido a la situación salun"al crflica qr1e vive el magisterio rmlversilario y 

que se lr<Jd11ce en un nivel de aprovechamielJlo que 110 es el deseado. Más 

aún, con la nueva polflica salarial de los estfmulos a la productividad y al 

rendimiento académico, se ha desatado unn control-'trsia entre maestros de 

carr11ra y maestros de asignatura y ett muchos de los casos la preocupaci6n 

por mantener el estfmulo anterior hace que el maestro distraiga su trabaja 

docente por atender otro tipo de actividades. Para algunos analistas de la 

problemática educatfra en general, los maestros deben recibir una 
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renumerució11 "que además de ser s11ftcie11te para satisfacer las llecesidcules 

normales de 1111 jefe de familia, en el orden ffUtteriul, social y e11lt11rol, 

constituya 1111 real reco11ocimie11to y estimultJ a la utilidad, calidad .V tr11.'i

cendencia social del trabajo cduc11tfro y permita que los ed11ct1dores. 

dispongan del tiempo necesario para la preparación y emllwción de las 

clases que impartirán y para s11 perfeccionamiento profesio11al 11
, y más 

adelante se1iala "Con un salario profesio11al magistedal que permita a todos 

los docentes satisfacer esas necesidades, no sólo se permitirá a estos 

abandonar s11 estatus de pobres, sino se e•·ilará el éxodo de maestros hacia 

otras ocupaciones y se logrará que se ele••e la calidad general de la ed11ca

ci611 pública mexicana" (22) 

A pesar de todo lo anterior y con fwidamento en la experienciC1 de los 

últimos 9 a1ios dentro del nivel del bachillerato, considero que los alumnos, 

que retibimos de educacidn media bdsica - secundaria - al egresar de 

nuestros planteles lo hacen con tm nfrel académico más elemt/f}. 
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2.3 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

El curso 1992 - 1993 se inició el 22 de octubre de 1992, el gnipo 505 me fue 

asignado unos dfas antes del periodo mcacional de diciembre, por lo que 

prácticamente lo empecé a atender e11 el mes de ent•ro de 199.1. Se podría 

considerar que por la Umitad6n del tiempo los alumnos 110 aprm·echarftm 

el curso. Sin embargo, podemos se11a/ar que contamos con la ve111qja de que 

un número de ellos fueron - y arín lo sigue siendo - a/um11os de e.rcelencit1 

con 9.9 y 10 de promedio. Tal vez esta sltuación determinó el interés que 

mostraron por la clase de l/istoria. 

El gropo SOS en el mio escolar 1992-1993 esiaba i11tegrado oficialmellle por 

52 alumnos, sin embargo la czsistencia regular fue de citmrelltu. Pudimos 

apreciar que en general eran "buenos" estudiantes, la mayoría obsen·"ba 

muy buena cond11c1a y aún los que detectamos al principio como reacios a 

estudiar, finalmente lograron aprobarla materia1 esta situación, aunque t1n 

lamo subjetiva, la copiamos con base e11 la i:xperiencia que se adquiriere a 

través de los mios del trabajo docente, aún crumdo reconocemos la 

importancia de reali1Jlr estudios más profundos que nos permi1ier1m conocer 

el perfil de nuestros alumnos. 

El lloran·o que tenla era el siguiente: 

Limes 08:40 - 09:30 hrs. sa/6n C-102 

Miércoles 12:00 - 12:50 hrs. sa/6n E-103 

J11t1"eS 12:00 - 12:50 hrs. sa/6n E-201 

Los salones que ocupamos -excepto el C-102- estaban e11 buenas condiciones 

para el lrabqjo docente1 pues contaban con piza"ones en bue11 estado, con 
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CAPITUWIII 

3.- ASPECTOS DIDÁCTICOS DEL TRABAJO DOCENTE EN LA 

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA. 

3.1 ANÁLISIS GBNBl!AL DEL PROGRAMA DEI. CURSO. 

El actual Programa de Estudios de llistoria de México 11 que se imparte e11 

el 5º año del bacltilleralo en la Escuela Nacional Preparatoria, está 

in1egrado por seis unidades, que abarcan aspectos sobresalientes de nuestro 

proceso histórico, desde la Epoca Co/011ial ltasta el México Contemporáneo. 

Ene programo fue elaborado en J988y aprobado por el Consejo Técnico tle 

la E.N.P. en 1992; modifica al programa tmlerior q11e estaba conformado 

por diez unidades en Jos que • desde nuestro particular punto de ~·isla • si· 

enfatiwban más los aspectos políticos, y se le daba mayor importar1cia a las 

cuestiones/ácticns que a los procesos económicos y socio/es de m1estra histo· 

ria. Además, Cas sugellnt:ias de actividades de upnmdiuu'e no eran las más 

adecuada$ y las recursos dú/ú.t:ticos recomendados 1w se ajus1abm1 a la 

realidad: sólo por ciJar un ejemplo: cuando se habla de Villa, Ora'l,Co y 

7Apata ·twvena unidad-, el programa sugería que el almmw elaborara 

"esquemas, guías, s11mctrios, informaciones recabadas, libros de consu/la, 

grabadora y cuadernos de /rabo.jo". (23) Ert es/e sentido1 consideramos que 

existe un notable arance en el nuev(J programa que ya atiende con mayor 

ampUtud los aspectos i!con6micos y sociales -falta agregar más al aspecto 

cultural· y contiene los elementos iJJdíspetJsables que todo prograrm1 debe 

contener: Ubicación, prop6sltos, temas básicos, sugerencias blbliográficas 

y de evaluaci'ón, si bien es cierto qr1e atin persistetJ aspectos que requieren 
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de 11na seria revisi6n y qt1e de alguna manera analizamos en cada una de 

las 11nidades que lo integran. 
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3.2 ANÁLISIS ESPECIFICO DEL PROGRAMA. 

Al iniciar este apartado, consideramos necesado hacer algunas aclaraciones 

en lo general y que se refieren a los siguientes aspectos del programa*: 

UBICACIÓN.- Este rubro del programa pretende la delimitad6n temporal . 

en cada una de las unidades y al m(smo tiempo trata de resumir los aspectos 

mds sobresalientts que se verán en cada una de las mismas. En este senu'do 

pensamos que hay necesidad de precisar coti más exactitud ti tema central, 

por lo que en el contexto de cada unidad haremos nuestra propuesta. 

PROPÓSITO.- También se observa en las seis unidades una mezcla entre los 

prop6sitos y las sugerencias didácticas y actfridades. por lo que, se hace la 

separaci611 de estos aspectos co11 lo que mejoraría sustancialmente la 

presentación del programa. 

BIBLIOGRAFÍA PARA /JL ALUMNO.- Agregaríamos en la bibliografía 

para el alumno los siguientes textos: 

Gonuilez de Lemoine, G11illermina. tL.gL__ Arlas de 1-listorin de Méxjro. 

México, Colegio de llistoria de la Bscuela Nacional Preparatoria, 1990. 

(Textos preparatorianos 6}. 

Semo, Enrique. u....aL. México. 1111 pueblo en la Jfi,.toria. 8 V. México, 

Alianza Editorial Mexicaria, 1988. 

Cosfo Vi/legas, Daniel. Cl.J1L._ Historia Genera( de México, 2a. reimpresi611, 

2 V, México, El Colegio de México, 1987. 

* El programa vigente aparece al fi11al en el ane.ro No. 2. 

36 



Hechas estas consideraciones, vamos a proponer enseguida algunas 

modificaciones que consideramos TJecesan·as de incorporar al programa. 

Tales sugerencias nos las marca la experie11eia de mrios mios en la 

enseñanza, pero en particular de este ú/Jimo atio co11 el nuero progrmna. 

Con el fin de contrastar las modificaciones que incorporamos co11 el texto 

del Programa original, sugerimos al lector que consulte el a11exo 2 donde 

inclufmos el Programa de Estudios de llistoria de México //. 

UNIDAD l.- PANORAMA DE LA EPOCA COLONML 

UBICACIÓN.- NUEV,1 ESPAÑA EN LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVII 

PROPÓSJTOS.- Los propósitos y objetivos aparecen, me-:.clados con 

sugerencias de actividades didácticas, por lo que /tacemos la si¡.:uiente 

propuesta: El afllmno conocerá los priucipales aspectos de la orgatJiwció11 

política, econ6mica y social de la NueJ•a Espuria, destacándose la 

participación de la Iglesia y los cambios estmcturales del siglo XVI//, 

antecedente directo de la reJ•olución de b1depe11de11cia. 

TEMAS BÁSICOS.- En lo general consideramos que los co11teriidos son los 

adecuados y que sólo en el primer aspecto ''Organiwción polítita, 

económica y social novohispana durante los siglos XYI y XVII" deberán 

precisarse las cuestiones más releJ•antes. A manera de ejemplo nos parece 

aporttmo selialar que en el aspecto polflico deberían estudiarse las 

imtituciones como el AyulJfamiento, la Encomienda, la Audiencfo y otras. 

De la misma manera, en lo referente a los aspectos econ6mico y social 

habrán de marcarse los elementos que deben contemplarse para dar. al 

alumno una idea panor6mica de la época colonial, pero cotr los elementos 
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necesarios para co11ocerla • 

BIBLIOGRAFIA.- Cué Cánovas, Agustín. Jfütoria Social y Eco11ómjca de 

México 1521-1854. 8ª reimpresión. México, Trillas,, 1973. 

Semo, Enrique. comp. Mé;rico. ll!I oueblo e11 la Jliston·a. cit. V2. 

TIEMPO SUGERIDO DIDACTICAMENTE.- 10 a 12 horas. 

TIEMPO DIDACTICO EMPL&IDO.- 5 clases 

UNIDAD 11.- EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 

UBICACIÓN.- NUEVA ESPAÑA 1808-1821 

PROPÓSITOS.- Nuevamente se observa la mezcla de objetfros y activldades. 

Proponemos puntualizar como sigue: 

Al término de la Unidad el alumno entenderá las causas que originaron la 

revolución de independencia, los conte11idos sociales y políticos en los 

decretos de Jlldalgo y More/os y las raumes que caracterizan las acclones 

de Jturbide como tma Contrarrevolución 

CONTENIDOS BÁSICOS.- En lo general coincidimos co11 los contenidos de 

esta unidad, solo que cambiaríamos el término "Jnstlrgencia de 1810-1811" 

por el de revolución de independencia y el periodo de "consumacló11" 

propondrlamos que se llamara "La co11trarrevo/ución de Jturbide. 

B/BLIOGRAFIA.- lbargüe11goitia, Jorge. I.or pqsos de l.ópez. ./ª 

relmpresión. México, Joaq11f11 j\fortiz, 1991. 

Matute, Afraro. México m el Sjglo XIX. Antolocía de Fuentes e 

inleroretacione5 históricas. México, U11frersidad Nacional .4utónoma de 

Mlxico, 1981 (lecturas Unfrersitarias 12). 
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Semo, Enrique. comp. ftll:rico. un oueblo en la Historia. cit. V2. 

TIEMPO SUGERIDO DIDACTICA!.IENTE.- 10 a 12 horas. 

TIEMPO DIDACTICO EMPLEADO.- JO horas. 

UNIDAD lll.- MÉXICO INDEPENDIENTE 1821 - 185.1. 

UBICACIÓN.- 1821 - 1853. 

En es/a Unidad no aparecen los propósitos. Sugedmos, por ltmlo lo 

siguiente: 

Que el alumno entic11da la lucha e11tre federalistas y centralistas como rmu 

pugna de intereses diversos q11e en todo caso b11scaba11 definir la estructun1 

política del pafs. Asf mismo, comprenderá la importancia de ills 

disposiciones reformistas de Gómez Furias y podrá distinguir con claridad 

las ca11sas que provocaron los conflictos illlentacionafes. 

CONTENIDOS BÁSICOS.- En este aspecto todavía se obsen·a e11 esta 

unidad la tendencia a precisar las clleslione~ fácticas, lo que se com·icrte c11 

un verdadero problema para el maestro y consecuentemente para el almn110. 

Por lo mismo, coincidimos con la maestra Andrea Sánchez Quitztanar 

cuando ajuma n el periodo de la llistoria de Aféxico comprendido entre 

1821y1854 se convierte en una retahaa de fechas y nombres emre los q11e 

se contienen los de lodos los presúlentes que ocuparon el poder ejecutivo, los 

problemas políticos, asonadas, caurtela:zos, leyes, que parecen ser la produc

ción más importante del país en ese periodo. El estudian/e las memc,riza 

pero, aburrido, 110 comprende el sentido profundo de la lucha federa/

centralista, ni concibe /asformasde vida que persisten hasta hoy.· las ferias, 
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las diversio11es, las formas de trabajar lo tierra, las minas, la estmctura 

familiar, la educación ••• , tan esplé11didame11te consignados e11 las cartas de 

Fanny Calderón de la Barra, en El l'eriquillo Sarnielllo. o en el 

conocimie11to y la clara percepción del historiC1dor-e11setia11te, que l'e los 

procesos de la época vitlc11lados cotr el resto de f(l historia mexicana" (2.1). 

· De esta manera entonces, el aspecto 2 de los contenidos básicos de esta 

unidad deberá ser modificado de tal forma que el conocimie11to permita al 

educando percibir, no sólo los aspectos polfticos circunstancia/es de/periodo, 

sino entender la rawnes de fondo de los cambios de gobierno, as{ como las 

formas de vida de la sociedad mexicana de esa época. 

BIBLIOGRAFJA.- Cosía Vil/egos, Daniel. coord. llistoricr General de 

Mlxft!l, 2ª reimpresión. México, El Colegio de México, 1987. V 2. 

González de Lemoine, Guil/ermina. d_gJ..._ Atlas de llirtoria dr_MixkQ, 

México, Colegio de Historia de la Escuela Nacional Preparatoria, 1990. 

(Textos preparatorianos 6). 

Valle-rln'zpe, Artemio de. /.a Giiera Rodrigue;,. 2" ed. México, Panorama 

Editorial, 1990. 

TIEMPO SUGERIDO DIDACTICAMENTE.- JO a 12 Horas. 

TIEMPO D/DACTICO EMPLEADO.- 10 lloras. 

UNIDAD IV.- EL CONFLICTO ENTRE LIBERALES Y CONSERVADO· 

RES. 

UBICACIÓN.- DE LA REVOLUCIONA DE A YUTLA HASTA EL 

TRIUNFO DE LA REPÚBLICA. 
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PROPÓSITOS.· 1lparecen mezclados objetfros, sugerencias didtícticas y 

actividades por lo que hacemos la siguie11te propuesta: Con base en los 

contenidos que se analizn11 en esta wiidad, el alumno entenderá la lucha 

entre liberales y conservadores, los intereses del imperialismo francés, el 

fracaso del lmpen·o de Maximiliatto y los iíllimos mios del gobierno juan"sta 

como antecedentes del México moderno. 

CONTENIDOS BÁSICOS.· Se observa una marcada incli11ació11 hacia los 

aspectos políticos y militares, dadas las características de ese proceso 

histórico. Nos parece conveniente, sin embargo, incluir 1111 tema que se 

refiera al desarrollo de la cultura de la época, tanto en la política del 

Imperio como en el desarrollo de los gobiemos liberales triullfalltes. 

Al mismo tiempo sugerimos, que ya no se realice por parte del maesrro una 

interpretación maniquea de este periodo en donde los liberales son los 

buenos y los conseTl'adores son los malos, porque, como dice Lorenw Meyer 

"Se ve que esta división de liberales y conservadores, e.mmÍIJátJdola ya con 

más cuidado con 11110 lente más grande, en buena medida no era dfrisión 

por razones ideológicas o de clase, sino porque las elites locales estaban muy 

divididas y si el enemigo de un cacique era conservador, pues este cacique 

se /1acla liberal y J'icei•ersa. Mue/ros de los que estaban en el bando liberal 

podían /laber sido consen·adores, es tm accidente que sean liberales y lo 

mismo del otro lado".(24) 

BIOLIOGRAFIA.· Costo Vi/legas, Daniel. Coord. /liston'a General de 

~V2. 

Matute, Afraro. México en el Sfolo XIX. Antologlq de Fuentes 
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jntemretacio11er hiuóriras cit. 

Semo, Enrique. Coord. Méxjco un ot1ehlo en la historia cit V 2. 

TIEMPO SUGERIDO DIDACTICAMENTE.- JO a I2 lloras. 

TIEMPO DIDACT/CO EMPJ.EADO.- JO horas. 

UNIDAD V.- EL PORFIRISMO Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA (I876-

I920). 

UBICACIÓN.- Consideramos que en esta unidad la ubicaci6n del tema es 

la adecuada y puede ayudar a que el proceso de enseñan1Jl-aprendiwje sea 

más eficiente. 

PROPÓSITOS.- También en esta Unidatl aparecen mezclados tos objetfros 

con las actividades. 

Proponemos entonces, como objetivos: 

Con fundamento en tos contenidos de esta unidad los alumnos entenderán 

los aspectos mas sobresalientes del Porfiriato en to eco116mico, político, 

social y cultural, destacando las contradicciones que se gestan en este 

periodo y que consecuentemente producirán ta Revolución de 1910. 1\1 

mismo tiempo, conocer6n los sucesos, personajes y gn1pos m6s relevantes 

de ta revolución. 

CONTENIDOS BÁSICOS.- Er1 el contenido 2 "IAs causas que determinaron 

la Revolución de 1910" es un tema que está íntimamente relacionado con el 

anterior, por lo que s6lo se propone destacar algunos acontecimientos como 

serian: lA l/uelga de Cat1a11ea y Rfo Blanco, lmporlancia del Partido 

Liberal Mexicano. 
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En el contenido 3, consideramos que seria importante señalar los aspectos 

fundamenta/es del Plan de San Luis Potosí y la destacada pal1icipaci6n de 

Villa y Zapata en el movimiento revolucionario y finalmente recomenda

ríamos a11alizar el contenido del Plan de Asa/a por ser un p/a11 

rerolucionario y que permite al maestro reali1.llr lo que algu11os escritores 

llaman la "historia parangonada" es decir, comparar ta situaci6n del movi

miento x.apatista con la época actual. 

BIBUOGRAFIA.- Semo, Enrique. Coord. Atéxiro. un pueblo en la historia. 

dJ. V 3. 

Silva Henog, Jesrís. Breve Jfü:toria de la Reyph1dón i}fexicana 7ª 

reimpresión. México, Fondo de la Cu{lura Ecouómica, 1973 (Colecció11 

Popular 17) V l. 

TIEMPO SUGERIDO DIDACTICAMENTE.- JO a 13 horas. 

TIEMPO D/DACTICO EMPLEADO.- 9 horas. 

UNIDAD VI.- MÉXICO CONTEMPORÁNEO. 

UBICACIÓN.- CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO MEXICANO. 1920 

HASTA LA ACTUAUDAD. 

PROPÓSITOS.- Nuevamente aparece la m~..,c/a de actividades y objetivos, 

por {o mismo proponemos: 

Con base en los contenidos debidamente seleccionados por el maesJro para 

estudt'ar esla Unidad, el alumno podrá entender los aspectos econ6micos, 

sociales y polílicos más importantes de Ja posre1•0/11ción, pero 

fundamentalmente los grandes movimientos sociales y el movimie11to 
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estudiantil de 1968 jimio co11 los gobiernos 11eollberales, mismos que 

vinculará con las condiciones actuales. 

CONTENIDOS BÁSICOS.- hli ge11eral los contenidos pretenden abarcar 

diversos aspectos del proceso histórico de n11estro pa(s, desde el gobierno de 

Alvaro Obregón hasta nuestros días. Sin embargo, parece q11e se elimi11a la 

política económica de ~·arios gobiernos. Por otra parte consideramos 

indispensable precisar algunos aspectos como serian la época del caudillismo 

y la formación del Parlido Nacional Revolucionario. La importancia de la 

expropiación petrolera. Avüa Camacho y su política de Unidad Nacional. 

Miguel Alemán y su poUtica econ6mica. lópez Mateas y los grandes 

movimientos sociales. Dfaz Ordaz. y el mm·imiento estudiantil de 1968. 

Gobiernos Neoliberales. 

Consideramos q11e con estos temas el maestro podría realizar un trabajo más 

eficiente, y por otro lado, ubicar al esllldiante en ta realidad que nos /Ja 

tocado vfrir. 

B/BLJOGRAFIA.- Bt'nftez, Fernando. ElJHLJ!i!!.kh México, Fondo de 

Cu/Jura Económica, 1984. (Cult11ra S.E.P. Colecció11 Lecturas Mexicanas 

53) 

Semo, Enrique. Coord. México. un pueblo en la hirtoria. cit. V 4-7. 

TIEMPO SUGERIDO DIDACTICAMENTE.- 12 a 15 lloras. 

TIEMPO DJDACTICO EMPLEADO.- 10 horas. 
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ALGUNOS ASPECTOS DE ORGANJZACION EDUCATIVA 

Antes de iniciar los comentarios y presentar las sugerencias metodológicas y 

diddcticas que empleamos durante el ciclo escolar de 1992-1993, CDfJSidero importa11te 

hacer algunas consideraciones generales en relación a la formulación de objetfros o metas 

de apre~diude. 

El planteamiento de objetivos o metas correctas es esencial para la eficacia de la 

acción educativa, desde mlÍ//iples aspectos: orientan y enfocan tudas las actividades 

docentes; organizan la acción de estudiantes y maestros; permilen seleccionar adecua

damente tos temas, los medios, los métodos y las actividades co11 mínima parte de energía, 

de tiempo y de recursos. 

Las metas educaciotiales deben te1Jer liis siguientes características: 

a) DEBEN ESTAR CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE.-Los maestros regularme11te 

hablan de lo que van a enseílar, no de lo que sus alumnos van a aprender. La 

formulación de objetfros supone el conocimiento de los problemas, inquietudes o 

intereses del grupo est11diantil. 

b) DEBEN SER SOCIAi.MENTE VALIDOS.- Perseguir objetivos educacio1111/es 

válidos iínicamente en la escuela no tiene sentido,· las metas educatims debe1J 

dirigirse a la vida integral concreta de individuos co'1cretos, dentro de una sociedad 

detenni'frada. Debe establecerse, pues, cuales son las necesidades y los objeti1•os 

posfbles, deseables o efectivamente buscados por un gmpo social. 

e) DEBEN SER INTEGRADOS.- Los objetivos educacionales deben estar integrados 

a los objetivos de la vida y de la sociedad humana. Los objetivos de un acto docente 

deben fonnar un todo coherente con las materias, con el programa, etc. 
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d) DEBEN SER CLAROS Y PRECISOS.- Deben ser fácilmente inteligibles y también 

habrá que delerntillar los medios, el tiempo y las circunstancias. 

e) DEBEN SER ALCANZABLES.- Deben ser posibles de lograr, de acuerdo con las 

necesidades, caracterlsticas y los intereses de los ed11cat1dos, con los recursos 

disponibles, la estroctura escolar y las habilidades del profesor. (26) 
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3.3 TÉCNICAS DIDÁCTICAS. 

En este apartado pretendemos exponer algunas de las técnicas did6cticas que 

empleamos durante el curso 1992-1993. Entendemos a la didáctica como 

parte de la Pedagogía que trata de los métodos, procedimie11tos y de las 

condiciones más adecuadas para todo aprendiw]e. Enseguida enumeramos 

las técnicas utill::.adas: 

A.- La exposición.- es w1 método de exposición que consi'ste eu aclurar o 

expUcar al educando algunas ideas importantes. Se podría pensar q11e la 

exposici'6n -como método- ha e11trado en desuso, pero creo firmemeflle que 

no es as(, pues si bien, no como método rínico, se !.igue rmmdo como parte 

importa1Jte en la ense1la11w. En ciertas condicio1Jes de aprendfr.n,je, es utta 

forma que tiene st1s ventqjas en relación a otros métodos, por ejemplo, 

cuando se pretende economiwr o recuperar tiempo y al iniciar o concluir 

una nueva WJidad del programa. 

B.- Método de estudio dirigido.- Este método proclama que "el maestro no 

debe enseñar la materia, sino enseñar a esltldiarla "(27). El desarrollo o 

apUcad6n de este método se realiw con base a la resolución de guias de 

estudi'o elaboradas por el maestro. Toda guÍll de estudio debe contener: datos 

generales, bibtiografla y objetivos o prop6sitos de la unidad, pero la parte 

med11/ar es aquella donde se indica lo que se va a estudiar y como se va a 

estudiar. Una vez res11e/ta la gu(a de estudio 

por los alumnos, el maestro deberá aplicar una pmeba para evaluarlos. 

Considero que es importante aclarar que la guía de estudio no es un 

teman"o. 
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El esllldio dlrigido ble11 empleado com•ierte al al11m110 e11 1111 sujeto 

participatlvo. 

Los problemas que obsefl'amos p(lra la aplicación de este método eu el grupo 

que ate11dlmos es que era bastallle 11umeroso, lo que dificultaba, tle algu11a 

ma11era, la optimiwció11 de es/e recurso. Debo se1ialar que este recur!iO fue 

11tilizado en las Unidades /, La Epoca Colo11fol y 11. Ltz ReJ•olució11 de 

Independencia. 

C.- lrlétodo de Tmbajo por Equipos.- El método de trabajo por eqm"pos es 

una variante del estudlo dirigido, sólo que ltz im·estigaclón se hace en equi

pos, lo que propicia la convivencia de los alum11os, estimula la /ormaci6n 

de hábitos, habilidades y llctitudes de trabajo y conducttz. 

El papel del maestro en este método es guiar a los alum11os, asignarles 

temas, proporcio11arles la bibUografía adecuada y set1alarles los sitios más 

adecuados para realü.or sus investigaciones. Este recurso fue aprovechado 

para reafirmar la Unidad VI. México Contemporáneo, e11cargándosele a los 

alumnos un trabqjo hemer6graflco sobre el movimiento est11dia111i/ de /968 

y sugirié11doles acudir al aceno especia/imdo que existe en la Biblioteca de 

Hacienda. 

D.- El método de /ec/llras comell/adas.- Consiste en la lectura y come11tan'o 

de pán'ajos de ww unidad determb1ada, En el comentan·o, et maestro 

inducirá a sus alwmios a la emisión de juicios relacio11ados con fo leido. 

Este método hace que los mucliuchos fortale:.can alglÍn tema o aspecto que 

el maestro considere de mayor importancia. La desventaja radica, funda

mentalmente, en que la clase puede tomarse aburrido si el maestro no le tia 
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participaciót1 ágil a la mayoría del gmpo, o dogmática si pre/elide impo11er 

la opini6n de't autor o la suya propia. 

Como hemos seiiala.do ya, utiliwmos pura distintas 1111idades otros eleme11tos 

bibliográficos que generalmetJ/e trabajamos con la téc11im de la lectura 

comentada con la que el grupo, dividido en equipos de seis altmmos, 

participa e11 forma actÚ'CJ en tm proceso de retroalimentació11 que ayuda u 

la comprensi6n de los temas. 

Entre los textos que utiUznmos podemos mencionar: Lor Pasos de López M1. 

Gl/era Rodrigue;, /!léxico 211 el SjW XIX 1\ntologfti de F11etfilL..Ji. 

interoretadones l!ist6rica~ y ~- * 

* Consullar la bibliografla. 
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3.4 RECURSOS AUXIUARES. 

A) Proyecciones.- En primer término mencionamos las pelfculas media111e 

/as cuales el alumno puede ubicar aspectos cotidianos de una época como 

es el vestuario, escenario natural y expresiones propias de cada periodo. 

histórico. En el ciclo escolar 1992-1993 los alumnos del grupo 505 

acudieron a ver la obra "La Vera y Neta Historia de la Conquista" de 

Arturo Palafox, que se presentó en el Teatro San !Jillán y que sin•ió de 

apoyo didáctico para la Unidad /, 

B) Visitas a museos históricos.- Para apoyar el curso de llistoria de México, 

es recome11~lable que se visiten museos y exposiciones. 

En el caso que nos ocupa los alumnos risitaron la exposición Esplendores 

de 30 Siglos que se presentó en el Amiguo Colegio de San llde/onso. 

En el bachillerato, los alumnos no siempre son acompaiiados por el maestro, 

pero si se les pide qut observan cuúladosamente y tomen nota de la que se 

les muestra en las exposiciones. El prop6sito de la visita sólo se puede 

cumplir por completo cuando, a panir de los reportes entregados, emre 

alumnos y profesor se debate la relació11 de los elementos observados co" los 

temas del curso de 1/istoria de México. 

Por ejemplo tll esta uposici611 y su posterior comentario, se pudieron 

rtfonar el aspecto social de la colonia -Unidad /- algunos aspectos de la 

personalidad de Santa Anna -Unidad 111-y la i11couformidad social del siglo 

XX -Unidad VI- todo ello a panir de la pintura de la época. 
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C) Otros recursos.R Además de lo anteriormente señalado, los alumnos 

elaboraron algrmos mapas hist6rlcos y el profesor recurriá a realizar 

cuadros sin6pticos en el ph.nrr6n, lo que coadyuv6 en wi mejor 

aprovechamiento del proceso enseñanw.aprendizllje. 
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3.5 FORMAS DE EVALUACIÓN. 

En relaci6n a este aspecto debemos señalar que la evaluaciót1 es un concepto 

que "tradi'cionalmente se Ita relacionado con términos como control, inspec

ción, represión, critica, calificación, etc., quizá sea éstcJ ltr raWn por la que 

se evada como actividad pemianente y se realizn como llCCión terrni'nal, a 

veces en forma intrascendente, mecániw t.' informal" (28). 

En este sentido yo opino que la evaluación es todo un proceso -por lo mismo 

amplio, compleio y profundo- que está integrado por una gran variedt1d de 

instn1mentos que permite11 reflejar realmente lo que el alumno aprendió, por 

esto mismo, el examen tradicional 110 puede ni debe ser el 1ínico criterio 

para la acreditación. 

En el caso espec{jico del grupo que estamos anali7.ando, además de los 

exámenes pardales, también tomamos e11 co11siderad611 los reportes de 

lecturas (Los Paros de Lónez. un cap{tulo de La Oliera Roddguez y El Rey 

YhjQJ ya mencionados, las participaciones individuales y por equipos que 

puede11 debidamente organiwdos y conducidos, hacer que los alumnos se 

vean prácticamente obligados a inten•enir en la discusión de los temas y la 

revisión de cuadernos a lo largo del curso. 

Presento los resullados de las evaluaciones correspondientes a los tres 

periodos y la evaluaci6n final. 
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En cuanto a la a11toevaluacián, presento las fotocopia de los resultados del 

Cuestionario de Actividades Docentes Autoadministroúo del periodo 1992-

1993 que es el correspondiente al informe que estamos analiumdo y el 

resultado del Cuestionario de Actividades DocenJes* que refleja 111 opitii6n 

de los alumnos respecto ol desempeiio de Jos maestros. }'o pienso q1~e. a 

pesar de que el cuestio1Jario contiene aspectos subjf!lfros del quehacer 

profesional del maestro, sín•e -de alguno manera- para damos cuenta de 

algunas fallas o defidenci'as que podemos cometer, en ocasío11es, hasta 

involwitariamenle. Por esto afumamos que hay aspee/os en los que, 

necesariamente, habremos de hacer algunas modificaciones para mejorar el 

proceso enseflanw·aprendiwje, pues como es común decir, c:ad" dio se 

aprende algo nue''º· 

*El Cueslionario de Actividades Docentes co"esponde al Anexo 3.2 
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NOTAS 

J.- Carr, Edward H. ¿ Oué es llistoriq ?, México, Editorial Pla11eta/ Seix Ba"al. 

/989(Ciencias //uma11as 245) p. 182 

2.- ll!kkm,. p.183 

J.. Programa Aclual de /listada de México. México, U.N.A.M Escuela Nacional 

Preparatoria, 1992 [Vige11te} p.3 

4.- Villoro, Luis. El Set11ido de la Hirtoria en Carlos Pereyra &.11f, llistoria ; Para 

Q11i1. /la. ed. México, Siglo Veintiuno edilores, 1990, p. 36 

5.- l11kfm1. p. 40 - 41 

6.- Pereyra, Carlos. Hbiloria ; Para qué ? p. 22 

7.- l!!kkm.. p. 21 

8.- Diccio1wrio de las Ciencias de la r:.ducqción. tomo /, México Edilorit1/ Diago11al 

Samillanu, 1985, p. 475 

9. - l.l!k!mJ. 

JO.- Freire, Paulo. /.a Educación como Práctica de~ 17a. Ed. /raducció11 de 

Lilian Ront.0ni1 México, Siglo Veintiuno Editores, 1976, p. 14 

11.- S6nchez Quintanar, Andrea. Reflexiones e11 tomo a una teoría sobre la enseñanzn 

de fg Historia AUxico, U.N.A.M. Facullad de Filoso/fa)' Letras. 1993 (Tesis de 

Maestría en llistoria), p. 76 

12.- Schettino Al., Ernesto La Eme1ianza de la hirt01ja en la Escuela Nacirmal 

~en~~ Practicas >' proouestas para una didtíctica 

de la historia Compiladora Victoria Lerner. México, U.N.11.M., CISE; Instituto de 

fm•estigaciones, Dr. José María luis Mora, 1990, p. 29-30 
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CONCLUSIONES 

Al culminar la redacción de este Informe Académico de docencia he llegado a la 

conclusi611 de que haciendo un recorrido retrospectfro sobre el ejercicio docente del pasado 

ciclo escolar, 110 sólo estoy cumpliendo con un requisito acadlmico para obtener el grado 

de licenciatura, sino desarrollando un proceso de autoevaluación de nuestro desempeño 

profesional en ese periodo, además de realiwr una revisión del marco co11cep111al que guía 

nuestro lrabajo y de las condiciones materiales y administrativas en que lo desarrollamos. 

La revisión de los aspectos concept11ales de historia, educación y del sentido que 

tiene la enseñanza de la historia, CllJ'D importancia es por todos conocida y apreciuda, me 

produjo una grata sensación, de reencuentro y seguridad a la 1-·ez. 

De manera parlicular el apara/o referido al senlido de lll enseñm1w de /11 historia, 

nos permiti6 revalorar nue.f/ro papel como maestros de /lisJoria y nos hizo sentir que lo 

más imporlante de este trabajo consiste en Ira/ar de tra11smitir las experiencias que a trm·és 

de varios años de docencia hemos acumulado. 

Estamos conscientes de que no Iremos descubierto nada 11uevo, pero consideramos 

que algunas de las sugerencias que hacemos a lo largo del trabajo pueden ser de llti/idad, 

en parlicular para losj6venes que reciln se incorporan al trabajo decente en la E.N.P. 

Por otra parte al analizar los Aspectos Educativos de car6cter ge11eral, seflalamos 

algunas de las deficiencias más comunes que son ya conocidas por los maestros de la 

E.N.P.,pero que por fortuna todas son superables si -como lo hacemos en el trabajo- se 

replantean con la idea de que las autoridades cotTespondientes las tengan presentes y 

tomen las decisiones pertinentes que puedan mejorar las condicio1Jes de trabajo de los 

maestros preparatorianos. 
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~ los aspee/os didáct1'cos del trabQ)'o docente de la e11se1ia1Jza de la historia, ltay 

qu~ destacar que el reto que enfrentamos los maestros de esta asignatura, como el de los 

doctntes de otras materias, es basta11te complejo, sobre todo si además de las co11diciones 

materiales en las que laboramos, tomamos en cuenta q11e los alumnos que recibimos traen 

una serie de deficiencias formativas e informatfras, ya que no sólo carecen de bueno5 

hábitos de estudio, sino que además en mue/tos casos 110 saben leer ni escribir 

correctamente, pero lo más grave es el desconorimiento ·en lo general- de los sucesos 

hislóricos más relevantes y sobre todo la falta de una conciencia histórica, a lo cual hay 

que agregar los problemas económicos y sociales que confro11t0f1. 

Aunado a lo anterior están las carencias eco116micas, maten'ales y profesionales de 

quienes ejercemos la docencia, a pesar de las cuales n11estro deber es mejorar 

sustancialmente el nivel académico de los alumnos, como medio de contribuir a Sil 

desarrollo personal. 

En relación al programa de estudios de historia de México JI, consideramos q11e si 

bien el contenido es lo más importante, también es determinante la actitud critica, anaUtica 

y selectiva que el profesor haga del mismn para me1'orar el proceso ense11anw-aprendizaje 

en los alumnos que a su cargo tiene. 

Aquf es donde radica, fundamentalmente, la importancia de enseriar Historia de 

México en el 5° año del bacltillerato, ya que para muchos será el 1íltimo contacto con esta 

disciplina, por lo mismo, el entusiasmo, el interés y la pasión que el maestro entregue a 

su enseñanza redundará en que el alumno alcance o no a entender su realidad, a fortalecer 

o no un verdadero nacionalismo, fórmula necesaria para detener los embates del 

imperialismo y la polftica neo/ibera/ que pretende olvidar o distorsionar la Historia. 
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Por lo anterior resulta pertinente setialar el notorio avance que se observa en el 

programa vigente en relación al que funcionó hasta 1987, porque, aún cuando falta 

•profundiwr en el aspecto cult11ral, ya hace mendón a los grandes problemas económicos 

y sociales y 110 sólo atiende las cuestiones fácticas. 

En ronclusión, si los maestros de la E.N. P., pero fundamentalrr.ente los maestros 

de Historia, cobramos clara conciencia de la importancfo que tiene el estudio y la 

enseñanw de nuestra disciplina¡ si rel-'aloramos n11estro desempeflo profesional y si somos 

capaces de transmitir todo lo anterior a nuestros alumnos, es seguro que estaremos 

cumpUendo con la función vital de difundir el conocimiento liist6rico. 
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ANEXO 1 
ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO VAWRIZADO 
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UN 1VERS1 DAD NAC 1 DNAL AUTONOMA DE MEX 1 CO 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
PLANTEL " PEDRO DE ALBA " (9) 

ESTUO 1 O SOC 10-ECONOMI CO VALOR 1 ZADO 

!. - DATOS DEL ALUMNO. 

NOMBRE GRUPO 
Paterno Materno Nombre ( s) 

EDAD LUGAR DE NACIMIENTO FECHA 

DOMICILIO 

__ TURNO ---

Ca JI e No. tolon1a Deleg. o Mp 1 o. c. p. 

TELEFONO OCUPACJON 

LUGAR DE TRABAJO LABOR QUE DESEMPEÑAS 

11 .- DATOS ESCOLARES. 

ESCUELA SECUNDARIA DE LA QUE PROCEDES 

DOMICILJO_~c~a~1~1.----~No~.-~c~o~1~o~n~1a~--,o~e~1~eg,,_,o~M~pr¡o~.----~c.,Pr.~ 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS QUE HAS ESTUDIADO: OFICIAL 

( ) 

PART 1 CULAR 

JARD!N DE Nrnos (K!NOER) 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

PREPARATORIA 

UNIVERSIDAD 

1 NST !TUTO 

NORMAL 

ESCUELA OE CAPAC J TAC 1 ON 

JI!.- DATOS FAMILIARES. 

( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

NUMERO OE PERSONAS QUE VIVEN EN TU CASA _______________ _ 

NOMBRE PARENTESCO EDAD SEXO EDO.CIVIL GOO.ESC. OCUPACJON SUELDO 
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1 NGRESO TOTAL FAMILIAR ----------------------

IV.- HABITACION. 

PROPIA ( ) 

VEC 1 NDAD 

CUENTA CON: 

RENTADA 

DEPARTAMENTO 

PRESTADA 
) CONDOMINIO 

RECAMARA SALA COMEDOR COCINA 

EL SERVICIO SANITARIO ES: 

PRIVADO ( COLECTIVO FOSA SEPT 1 CA ( OTRO 

lCUAL MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZAS PARA DIRIGIRTE A TU ESCUELA? 

BARO 

AUTOBUS PESERO METRO AUTOMOVIL PARTICULAR 

OTRO -------------------
lQUE TIEMPO EMPLEAS PARA TRASLADARTE DE TU CASA A.LA ESCUELA?------

V.- SERVICIOS PUBLICOS. 

LA COLONIA DONDE VIVES CUENTA CON LOS SERVICIOS DE: 

AGUA POTABLE 

TRANSPORTES 

DRENAJE PAVIMENTO LUZ ELECTRICA ( 

SERVICIOS OE LIMPIEZA 

EN LA COLONIA DONDE VIVES HAY: 

B 1 BLIOTECA PUBLICA 

CENTROS DEPORT! VOS 

ZONAS V E ROES 

PROBLEMATICA SOCIAL. 

CENTROS RECREATJ VOS 

CENTROS CUt.TURALES 

DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS, MARCA CUALES SON LOS MAS FRECUENTES EN TU CO

LONIA O BARRIO. 

PANDILLAS ( 

MALVIVENCIA 

FALTA DE VIGILANCIA 

CENTROS DE VICIO 

) VAGANCIA ( ) 

) CANTl NAS, ) 

B 1 LLARES, PULQUER 1 AS, ETC. 

lCUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES QUE EXISTEN EN TU COLOlllA? 

lDE QUE FORMA TE AFECTA A TI, A TU FAMILIA Y A LA COMUNIDAD? 
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lQUE ALTERNATIVAS PROPONES PARA LA SOLUCION DE ESTOS PROBLEMAS? 

VII.- PANORAMA DE CONOCIMIENTOS HISTORICOS. 

lQUE ES PARA TI LA HISTORIA?--------------------

lCONSIDERAS QUE ESTUDIAR HISTORIA TIENE ALGUNA UTILIDAD? 

SI___ NO lPOR QUE? ----------------

SI TU RESPUESTA ES AFIRMATIVA TE INTERESAS POR ELLA lQUE TE GUSTARIA APRE.tl 

DER DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA?------------------

lDE QUE MANERA TE GUSTARIA QUE TE ENSEÑARAN LA HISTORIA. DA TUS RESPUESTAS. 
SI TE GUSTA COMO LO DA TU MAESTRO (A) DI POR QUE. 

lCOMO CAL!FICARIAS EN GENERAL, LAS CLASES DE HISTORIA QUE TE IMPARTIERON EN 
EL CURSO ANTERIOR? ( ) 

1) EXCELENTE 2) BUENA 3) REGULAR 4) MALA 

lLOS EXAMENES DE HISTORIA EN 4o. DE BACHILLERATO SE AJUSTABAN A LO QUE TE 
ENSERABA TU MAESTRO? ( ) 

1) SIEMPRE 2) CASI SIEMPRE 3) CASI NUNCA 4) NUNCA 

iEL PROFESOR DE HISTORIA FUE UN OBSTACULO PARA TUS ESTUDIOS? 

1) SIEMPRE 2) CASI SIEMPRE 3) A VECES 4) NUNCA 
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INSTRUCCIONES.- Anota en el paréntesis la letra correspondiente. 

1.- lPor qué ingresaste a este plantel? 

a) Cercan!a b) Algún familiar estudi6 aqu! e) Este plantel 

te fue asignado d) Otros ---------------

2. - Las instalaciones de tu pi ante! te parecen 

a) Excelentes b) Buena~ e) Regulares d) Deficientes 

3. - La enseñanza dentro de tu plantel es 
a) Excelente b) Buena e) Regular d) Deficiente 

4. - lCómo es la relación con tus compañeros 
a) Ex ce 1 ente b) Buena e) Regular d) Deficiente 

5. lC6mo es t.a relación con tus profesores 
a) Excelente b) Buena e) Regular d) Deficiente 

6.- En una escala del 1 al 5 lC6mo catalogas a tus profesores? 

Educación FI sic a 

Matema.ticas 
Qu!mica 11 
Orientación 

Lab. Qu!mica 
Etica 
Etimolog!as 

Historia de México----
Blolog!a IV 
Inglés V 
Educact6n F!stca 
Activ. Estéticas 



ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
PLANTEL "PEDRO DE ALBA" (9) 

GRUPO SOS 

l. DATOS DEL ALUMNO 
EDAD 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

15 AÑOS 2 05% 

I6AÑOS 23 55% 

17 AÑOS 14 33% 

18 AÑOS 2 05% 

19AÑOS I 02% 

TOTAL 42 100% 

11. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN lA QUE llAS ESTUDIADO 
JARDlN DE NIÑOS 

CONCEPTO F.A.* P.R.* 

OFICIAL 25 59% 

PART. 17 41% 

TOTAL 42 100% 

PRIMARJA 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

OFICIAL 38 59% 

PART. 4 41% 

TOTAL 42 100% 

SECUNDARIA 

CONCEPTO F.A.* F.R. • 

OFICIAL 38 59% 

PART. 4 41% 

TOTAi. 42 100% 

*FRECUENCIA ACUMULATIVA (P.A.) 
*FRECUENCIA RELATIVA (F.R.) 
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111. DATOS FAMILIARES 

NUMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN TU CASA 

CONCEPTO P.A.• P.R.* 

I A 3 s 13% 

4A 6 31 73% 

7A 10 6 14% 

TOTAL 42 100% 

IV. HABITACION 

CONCEPTO P.A.* P.R.* 

PROPIA 37 89% 

RENTADA 3 06% 

PREST,IDA 2 05% 

TOTAL 42 100% 

EL SERVICIO SANITARIO ES 

CONCEPTO P.A.* P.R.* 

PRIVADO 41 98% 

COLECTIVO 1 2% 

FOSA SEP o 0% 

TOTAL 42 100% 

V. SERVICIOS PUBUCOS 
¡LA COWNIA DONDE VIVES CUENTA CON WS SERVICIOS PUBUCOS7 

CONCEPTO P.A.* P.R.* 

TODOS 39 93% 

FALTAN 3 7% 

TOTAL 42 100% 

•FRECUENCIA ACUMULATIVA (P.A.) 
•FRECUENCIA RELATIVA (F.R.) 
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VI. PROBLEMAS SOCIALES 
¡ CUALES SON WS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE BXJSTEN EN TU COWNIA1 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

PANDlllERISMO 11 26% 

FALTA DE VIGILANCIA 16 38% 

Vi\GANCIA /O 2.'í% 

NINGUNO I 2% 

MAlVIVIENTES 4 9% 

TOTAL 42 100% 

VII. PANORAMA DE CONOCIMIENTOS 11/STORICOS 
¡CONSIDERAS QUE ESTUDIAR HISTORIA TIENE ALGUNA UTIUDAD1 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

SI 42 100% 

NO o 0% 

TOTAL 42 100% 

¡COMO CAl.IFICARJAS EN GENERAL, LAS CLASES DE l/JSTORIA QUE TE 
IMPARTIAN EN EL CURSO ANTERIOR? 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

EXCELENT 24 58% 

BUENAS 18 42% 

REGULAR o 0% 

MALAS o 0% 

TOTAL 42 100% 

¡WS EXAJllENES DE 11/STORIA EN 4TO. DE BACllILLBR SE AJUSTABAN A W 
QUE TE ENSEÑABA El MAESTR01 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

SIEMPRE 35 84% 

CASI SIEMPRE 7 16% 

CASI NUNCA o 0% 

NUNCA o 0% 

TOTAL 42 100% 

*FRECUENCIA ACUMULATIVA (F.A.) 
* FRECUENC/tl RELATIVA (F.R.) 
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¡EL PROFESOR DH 11/STORIA FUE UN OBSTACUW PARA TUS HSTUDIOS1 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

SIEMPRE o 0% 

CASI SIEMPRE o 0% 

A VECES 4 9% 

NUNCA 38 91% 

TOTAL 42 100% 

¡PORQUE INGRESASTE A ESTE PIANTBL' 

CONCEPTO F.A.* 

CERCANO 22 

ALGUN FAMILIAR ESTUDIO AQUI 3 

ESTE PLANTEL FUE ASIGNADO 4 

OTROS 18 

TOTAL 47 

¡LAS INSTALACIONES DE TU PLANTEL TE PARECEN? 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

EXCELENTE 2 4% 

BUENA 31 66% 

REGULAR 13 28% 

DEFICIENTE I 2% 

TOTAL 47 100% 

¡LA ENSE&ANZA DE TU PLANTEL ES? 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

EXCELENTE 5 1/% 

BUENA 37 78% 

REGULAR 5 1/% 

DEFICIENTE o 0% 

TOTAL 47 100% 

* FRECUENCIA ACUMULATIVA (F.A.) 
*FRECUENCIA RELATIVA (F.R.) 

F.R.* 

47% 

7% 

8% 

38% 

/00% 
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¡COMO BS LA RBIACION CON TUS COMPAÑEROS! 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

EXCELENTE 7 15% 

BUENA 29 62% 

REGULAR 8 17% 

DEFICIENTE 3 6% 

TOTAL 47 100% 

¡COMO ES LA RBIACION CON TUS PROFESORBS1 

CONCEPTO F.A.* F.R.• 

EXCELENTE s 11% 

BUENA 31 66% 

REGULAR 8 17% 

DEFICIENTE 3 6% 

TOTAL 47 100% 

EN UNA ESCALA DEL I AL 5 COMO DITAUJGAS A TUS PROFESORES 
BDUDICION FISIDI 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

I 6 12% 

2 5 11% 

3 17 36% 

4 13 27% 

s 6 4% 

TOTAL 47 100% 

MAmMATIDIS 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

1 5 11% 

2 3 6% 

3 11 24% 

4 16 34% 

5 12 25% 

TOTAL 47 100% 
FREL'UEm .. m A< 'UMuu• ll A (F.A.) *FRECUENCIA RELATIVA (F.R.) 
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QUlMlCAll 

CONCEPTO P.A.* P.R.* 

1 3 6% 

2 6 14% 

3 7 15% 

4 13 27% 

5 18 38% 

TOTAL 47 100% 

ORlBNTAClON 

CONCEPTO P.A.* F.R.* 

1 7 15% 

2 15 32% 

3 12 25% 

4 8 17% 

5 5 ll% 

TOTAL 47 100% 

ETlCA 

CONCEPTO P.A.• F.R.* 

1 o 0% 

2 2 4% 

3 3 6% 

4 9 20% 

5 33 70% 

TOTAL 47 100% 

•FRECUENCIA ACUMULATIVA (P.A.) 
*FRECUENCIA RELATIVA (P.R.) 



11/STORJA DB MBXJCO 

CONCEPTO F.A.* F.R.* 

I 2 4% 

2 3 6% 

3 5 11% 

4 17 36% 

5 20 43% 

TOTAL 47 100% 

LABORATORIO DB QUIMICA 

CONCEPTO F.A.* F.R.• 

I 1 2% 

2 7 15% 

3 12 25% 

4 IS 33% 

5 12 25% 

TOTAL 47 100% 

ETIMOLOGIA 

CONCEPTO F.A.• F.R.* 

1 2 4% 

2 3 6% 

3 4 9% 

4 16 34% 

5 22 47% 

TOTAL 47 100% 

•FRECUENCIA ACUMULATIVA (F.A.) 
*FRECUENCIA RELATIVA (F.R.) 
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BIOLOGIA IV 

CONCEl'TO F.A.* F.R.* 

I o 0% 

2 7 IS% 

3 14 29% 

4 24 52% 

5 2 4% 

TOTAL 47 100% 

INGLES 

CONCEl'TO F.A.* F.R.* 

I 2 4% 

2 5 11 

3 o 0% 

4 8 17% 

5 32 68% 

TOTAL 47 100% 

ACTIVIDAD ESTETICA 

CONCEl'TO F.A.* F.R.* 

I 7 15% 

2 4 9% 

3 16 34% 

4 12 25% 

5 8 17% 

TOTAL 47 100% 

*FRECUENCIA ACUMULATIVA (F.A.) 
*FRECUENCIA RELATIVA (F.R.) 
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ANATOMIA 

CONCE/>TO F.A.* F.R.* 

I s 11% 

2 2 4% 

3 o 0% 

4 3 6% 

s 37 79% 

TOTAL 47 100% 

•FRECUENCIA ACUMULATIVA (F.A.) 
•FRECUENCIA RELATIVA (F.R.) 
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ANEXO 2 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

msTORJA DE MEXICO 11 
VIGENTE 
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Universidad Nacional Auton6ma de México 

Escuela Nacional Preparatoria 

Colegio de Historia 

Programa de Estudios de Historia de México lI 

Ano escolar: Quinto ano de Bachillerato 

Categoría de la asignatura: Obligatoria 

Carácter de la asignatura: Te6rica 

Total de horas / semana: horas 

Total de horas al an.o: 9 5 

Total de créditos: 12 

Fecha.;de elaboraci6n: Agosto de 1988 

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria acord6 el 17 
de octubre de 1988. aplicar y hacer el estudio de las modificaciones pro 
puc·stas por el colegio para el programa vigente de la asfgnatura 9 durantC 
el an.o escolar 1988-1DB9. 
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CARACTERIST!CAS PROFESIONALES Y ACADEMICAS QUE DEBEN 
REUNIR LOS PROFESORES DE LA ASIGNATURA. 

Para impartir el curso de Historia de México ll, el maestro debe ser 
un profesional de la Historia. Además debe .. reunir l.a.S características 
siguientes: vocaci6n docente: apertura y comprensión ante las inquietu
des académicas de los alumnos; deseo de superación académica; reno
vación constante de fuentes y materiales, tanto de la asignatura como 
lo relativo a la cnsen.anza; disponer del tiempo suficiente para la prepa 
ración de clases y aceptar diversos criterios, corrientes y posiciones -
teóricas, metodológicas e ideológicas. Asimismo deberá CUII'!plir con -
los requisitos establecidos por el Sistema de Desarrollo del Personal -
Académico de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM (SIDEPA). 

UBICAC!ON 

La materia de Historia de :rvléx.ico II se cursa en el 5". ano de bachillera 
to y es parte esencial de una formaci6n cognoscitiva integral. RcspectO 
a sus correlaciones tiene como antecedentes importantes LÓgica, · 
Geografía y la Historia Universal III. P aralelamcnte se relaciona con 
Etimologías Grecolatinas y Etica; en el 6°. ai'lo del plan de estudios -
tiene una relaci6n consecuente con las áreas de Ciencias Físico J\Iatemá 
ticas, Ciencias QUÍmico Biológicas y Ciencias Económico Administrati
vas. Por sus características tiene una relación más directa con las -
áreas de Disciplinas Sociales y Humanidades Clásicas, como son: His
toria de las Doctrinas Filos6ficas, Historia de la Cultura, Sociología, 
Revoluci6n Mexicana, Pensamiento Filos6[ico de México, Nociones de -
Derecho Positivo Mexicano, Historia del Arte,, Geografía, así como Pro 
blemas Sociales, Econ6micos y PolÍticos de México y Geografía Econ6:
rnica. 

JUSTIFICAC!ON 

La Historia de México es una disciplina vertebral para la formaci6n in-
tegral del alullUlo,, ya que le aporta elementos formativos e informativos, 
entre los que destacan por su trascendencia: · 

- Colaborar en la: formación de una cultura nacional y wlivcrsal. 

- Contribuir a que el alumno identifique sus inquietudes y vocación futu-
ra. 

- Conformar en el estudiante las bases de un espíritu analítico y de inves 
tigaci6n. -

ESTA TESIS 
SAUI DE LA 

Na DEst 
BiíJiiílrtC~ 
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- Aportar los conocimientos fundamentales que posibilitan la compren-
si6n del proceso hist6rico con un enfoque crítico y nacionalista 

PROPOSITOS 

El curso de Historia de México II abarca dos vertientes, la formativa y la 
informativa. Ambas pretenden desarroJlar en el alumno las capacidades 
de análisis y de crítica necesarias para comprender el proceso hist6rico 
nacional, así como la realidad sociopolÍtica presente. Estos conocimien
tos le per.mitirán pnrticipar conscientemente en su momento hist6rico. 

ENFOQUE DISCIPLINARIO 

Congruente con el principio de libertad de cátedra característico dP. la Uni 
versidad Naciqnal Auton6ma de México y por ende, de la Escuela Nacional 
Preparatoria, el profesor puede elegir el recurso mctodol6gico que consi
dere más adecuado p<ira el 6ptimo de.sarrollo de su curso, teniendo siempi:-e 
presente la trascendencia de, su fUnci6n y la importancia de una práctica do 
cente consciente y responsable. Sin embargo, es necesario que los alum=. 
nos reciban información sobre los diferentes enfoques teóricos. 

El programa tiene como eje conductor un enfoque integrador que comprende 
el estudio del desarrollo económico, político y social de -México, desde la -
etapa colonial hasta la época contemporánea. 
CRITERIOS DE EVALUACION. 
El proceso de evaluación debe ceñi,rse a los valores y criterios tanto del -
proíesor como del alumnado, en relación con el proceso de ensefianza-apren 
dizaje. Requiere de una acción constante que obliga a ambas partes (profe':"' 
sor y alumno) a mantener una actitud cuidadosa, esforzada y comprometi
da, a la vez que permite al profesor observar con mayor claridad la respues 
ta de los alumnos,. así como las Callas y posibles desviaciones de sus objetivOs 
iniciales. 

CONTENIDO 

Ei programa de Historia de México está integrado por 6 unidades: 

UNIDAD I 
UNIDAD ll 
UNIDAD lll 
UNIDAD IV 
UNIDAD V 
UNIDAD VI 

Panorama de la época colonial 
El movimiento de Independencia 
México independiente (1821-1853) 
El conflicto entre liberales y conservadores 
El Porfirismo y la Revolución mexicana (1876-1920) 
México contemporáneo 
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l. •PANORAMA DE LA EPOCA COLONIAL 

UBICACION 

Esta unidad constituye el tema introductorio al curso de Historia de -
México 11 y se concreta al estudio de los elementos básicos y nece
sarios para la comprensión de las subsiguientes unidades. 

PROPOSITOS 

El alumno mostrará a través de exposiciones orales o escritas el cono
cimiento sobre la organización política, económica y social de la Nueva 
Espana, destacando las característlcas resulta11tcs del proceso de con-
quista y colonización, así como los cambios estructurales característi
cos del siglo XVIII, antecedente directo del movimiento indcpenC:enUsta 

TEMAS BASICOS 

l ... Organización política, económica y social novohispana durante los 
siglos X_YI y XVI!. 

2 - La función de la iglesia en la Nueva Espana. Poder político, econó
mico y su participación en las actividades culturales. 

3. - La etapa borbónica y sus repercusiones en la estructura de la co!E 
nla. 

SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

Estas serán resueltas a juicio del profesor, tomando en cuenta que los -
títulos elegidos deben ser accesibles para los estudiantes. A manera de 
sugerencia se proponen los siguientes textos: · 

PARA EL ALUMNO: 

Cué Cánovas, A - Historia social y económica de México, 1521-1854. * 
Jiménez Moreno, W. y otros. Historia de México. 

'Quirarte, M. Visión panorámica de la Historia de México. 

PARA EL PROFESOR: 

Arcila Farías, Eduardo. Reformas económicas del siglo XVI{[ en N'.le--
va Espana. 

Borah, Woodrow. El siglo de la depresi6n en Nueva Espana. 
Brading, David, Mineros y comerciantes en el México borb6nico (1763-1810) 
Miranda, José. Espana y Nueva Espa~ en la época de Felipe 11 
Zavala, Silvia. La colbn'izaci6n espaJ'\ola en América. 

* Los datos completos aparecen en la bibliografía general. 
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Tiempo sugerido: 

Mínimo: 10 horas 
Máximo: 12 horas 

11. EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 

UBICACION 

Esta unidad tiene un carácter básico dentro del contenido general 
del curso, ya que permite identificar las ideas y sucesos que ex .. 
p~ican y condicionan el nacimiento de la nación mexicana. 

PROPOSITOS 

El alumno deberá mostrar con trabajos orales o escritos que ha 
comprendido el movimiento de independencia como un proceso .. 
que dió cabida a distintos ideales y tendencias y que puede eva- .. 
luar el significado de la independencia de México. 

CONTENIDOS BASICOS 

l. .. Causas externas e internas de la independencia. El movi-
miento de 1808 en Nueva Espana. 

2. - Las \..Onspiraciones de Valladolid y Queré~aro. La insurgen
cia de 1810.-11. MiguelHjdalgo, decretos sociopolíticos :¡ .. 
económicos. 

3. - La etapa de organizaci6n militar y política del movimiento. 
José Ma. Morelos y el Congreso de Chllpancingo. 

4. - La situación del movimiento de independencia entre 1815 y -
1820. La guerrilla insurgente. La expedición de Francisco 
Javier Mina. La Masonería; La crisis económica. 

5. - La consumación de la independenci3. El movimiento liberal 
espanol de 1820 y sus antecedentes. Intereses económicos, -
sociales y políticos de los grupos dominantes en la consuma
ci6n de la independencia. Agustín de lturbide y el Plan de 
lguala. 

SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

PARA EL ALUMNO 

Cué Cánovas, A. Historia social y ccon6mica de México. 1521-
1854. 

Ji~énez Moreno,W-Y otros. Historia de México 
Miranda Basurto, A. La evolución de México. 
Quirar±e, M. Visi6n panorámica de la Historia de México. 
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PARA EL PROFESOR 

.°Le;~c~1ne Villicana, E. Morelos, su vida revolucionaria a través 
de sus escritos Y·de otros testimonios de la éooca. 

ri:orre Villar, Ernesto de la. La Constitución de Apatzingán y los 
creadores del estado mexicano. 

Villero, Luis. La Revolución de independencia. 

Tiempo sugerido: 

Mínimo: 10 horas 
Máximo: 12 horas 

l!l. MEXICO INDEPENDIENTE (1821-1853) 

UBICACION 

La presente unidad tiene un co.rácter básico porque abarca las -
p;-imeras décadas de la Historia de México en su COl\dici6n de -
eStado independiente (1821-1853). Analiza las luchas políticas, 
las condiciones económico-sociales y los conflictos con el exte .. -
rior. 

CONTENIDOS BASICOS: 

1. - La situación de México al iniciar la vida independiente. El Im
perio de Iturbide. 

2 ... El proceso político republicano. Federalismo y centralismo, Las 
Constituciones. La masonería. Los gobierno3 independientes y 
los proyectos de reforma (Guadalupe Vi et o ria, A. Bustamante, 
Santa Anna y V. G6mez Farías. ) 

3. - La estructura económico-social del país. La estructura agra-
ria. La deuda pública. El comercio y las comunicacio:tes. Pro 
yecto de industrialización. Inversi6n extranjera. -

4 ... Las relaciones con el exterior. El reconocimiento internacional 
a la independencia de México. Intentos de reconquista, El con-
flicto por Texas. La invasi6n francesa (1838-1839), La guerra con 
Estados Unidos (1846-1848). 

SUGERENCIAS B!BLIOGRAFICAS 

PARA EL ALUMNO: 

Cué Cánovas~ Agustín. Historia social y económica de México, 
1521-1854. 
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Jimé:nez. 'foreno, \~. y otros. Historia de Mt!xico. 
~liranda Basurto, A. La evolucibn de HCxico, 
Quirarte, H. Visi6n panor5r.nca de la lhstoria de· Mé)d"co. 

PARA EL ·P!\OFESOR: 

Al amán, 1..ucas. Historia de !-l6xico, 
Bosch Garcia, C. Historia Diplomfítica de México. 
Cardase, Ciro. (Coord.) :.léxico en el sido XIX (1821-1910), his

toria econ6m1ca y de la estructura social. · 

Mora, José ?fa. Luis. :·1éxico y sus revoluciones. 
Sierra, Catalina. El nac1m1cnto de ~.Jéx1co. 

Tiempo sugerido: 

Minimo: 
N:íximo: 

10 horas 
12 horas 

IV. EL CONFLICTO ENTRE LIBERALES y co~SERVADORES 

UBICACION 

En esta unidad se analiza el proceso de lucha entre libera-
les y conservadores, como producto de los :problemas econ6mi 
cos, sociales, politices e idcol6gicos estudiados anterior':"
mentc, Se incluye la pr:.rticipaci6n que los europeos tuvie-
ron en el co:1.flicto ¡• los resul tac!os innediatos del triun 
fo liberal, -

PROPOSITOS 

El alur.ino r.'lostrar.1 a travl!s de exposiciones orales o mono.s.ra 
fias que comprende el proceso que condujo al establecimien
to de un estado liberal y el efecto causado por los intereses 
econ6micos. 

c1rnrnm rros· "lll\"S'I cos: 

l. - La Revoluci6n de Ayutla. Las ideologías liberal y con-
servadora. La Consti~uci6n de 18S7. 

2,- La Guerra de Reforma. Aspectos politice,, militares, y -
diplomáticos. Las Leyes de Rcforr.ia. · 

3. - El imperialismo ccnn6mico de Francia. La intcrvenci6n en 
~.rnxico y el Imperio de Maximiliano, 

4 .- La Rept3.blica restaurada. Situaci6n económica, politica }~ 
social del pai.s. 
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SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

PARA EL ALUMNO: 

JiméneZ Moreno, W. y otros. Historia de México. 
Miranda Basurto, A. La evolución de México. 
Quirartc, M. Visión panorámica de la Historia de México 

PARA EL PROFESOR: 

Cosía Vill!gas, Daniel. La República restaurada 
(;Historia Moderna de México) 
González Navarro, Moisés. La Reforma y el Imperio. 
Quirarte, Martín. Historiografía sobre el Imperio Mexicano 
Reyes Heroles, Jesús. El liberálismo mexicano. 

Tiempo sugerido: 

Mínimo: 
Máximo~ 

10 horas 
12 horas 

V. EL PORFIRISMO Y LA REVOLUCION MEXICANA (1876-1920) 

UBICACION 

En esta unidad se analizan las características del régimen de Porfirio 
Díaz, las causas que provocaron la Revolución de 1910 y el desarro
llo del proceso revolucionario hasta 1920. De ·esta forma se estable 
cen las bases para la comprensión del México Contemporáneo. -

PROPOS!TOS 

El alumno a través de trabajos escritos, exposiciones, etc. presenta
rá un análisis sobre los principales aspectos del porfiriato, mostrará 
cuáles fueron los diversos factores que condicionaron el movimiento 
armado de 1910, explicará el desarrollo del proceso revolucionario. 

CONTENIDOS BAS!COS 

l. - Aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del porfiris
mo. 

2.- Las causas que determinaron la revolución d<? 1910, 
3. - La etapa maderista. Los caudillos de la revolución y l:ls tendencias 

que representan. Los intereses internacionales. 
4. ~El movimiento constitucionalista. La Constitución de 1917. 
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SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

PARA EL ALUMNO: 

Mirañda Basurto, A." La evolución de México. 
Quirarte, M. Visi6n panorámica de la Historia de México. 

Tiempo sugerido: 

:Mínimo 
Máximo 

PARA EL PROFESOR: 

10 sesiones 
13 sesiones 

C6r~ova, Arnaldo. La ideología de la Revolución mexicana. 
Cosía Villegas, Daniel. El Porfiriato (Historia ?\'lodcrna de Méxi-

co.) 
Katz, Friederich. La ~uerra secreta en México. 
Sierra, Justo. Evolucí n ¡:-olitica del pueblo mexicano 
Valadés, José C. El porfirismo, historia de un régimen. _!iistoria 

General de la Revolución Mexicana. 

Tiempo sugerido: 

:i\1ínimo: 
!vláximo: 

10 horas 
10 horas 

VI. l\lEXICO CONTEAIPORANEO 

UBICACION 

Esta última unidad analiza el proceso de institucionalizaci6n del estado 
mexicano y su condición en el contexto internacional. 

PROPOSITOS 

El aluuUlo1por medio de trabajos orales o escritos presentará un aná-
lisis sobre los periodos poüticos, los fen6menos econ6micos y socia
les en el México contemporáneo y las relaciones de México a nivel 
internacional. Al terminar ei curso el grupo elaborará una sínte-Sis -
del proceso estudiado yb vinculará con las condiciones actuales. 
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CONTENIDOS BASICOS: 

1 .• - El grupo sonorense ea ~l·podar, Gobierno de Obreg6n y Calles. 
El Max:lmato. El problema religioso. Política agraría, labo
ral y educativa. Relaciones con el exterior. 

2. - Las reformas cardenistas, - Surgimiento del presidencialismo. 
La reforma agraria. La política laboral, Las tendencias na-
cionallstas del sexenio y la política exterior, Las reformas edu 
cativas. -

3. - El desarrollismo y la estabilización polltica. El poder del pre-
sidente, la funci6n del partido y la absorción de las organizacio 
nes sociales como fundamento del Estado. El desarrollo indus-": 
trial y el fenómeno de dependencia. La situación de la agricultu 
ra. La reestructuraci6n social. Relaciones diplomáticas. -

4. - La crisis actual. Orígen de la crisis económica. Los problemas 
sociales. El gobierno y los partidos políticos frente a la crisis. -
La política exterior. Problemática actual. 

SUGERENCIAS B!BL!OGRA FICAS. 

PARA EL ALUMNO: 

Delgado de Cantú, Gloria M. Hi!;toria de México. Formación del Es
tado Moderno desde la Independencia a las políticas de desa
rrollo. 

Lajous, Alejandra y otros. Manual de Historia de México Contempo-
ránea (1917-1940) 

Miranda Basurto. A, La evolución de México 
Quirarte, M. Visión panorámica de la Historia de México. 

Tiempo sugerido: 

Mínimo: 
1\.Yáximo: 

PARA EL PROFESOR: 

12 horas 
15 horas 

Krauze, Enrique y otros. La reconstrucción o.cci.ríómica. 
Medina, Luis. Del cardenismo al avilacarnachismo 
Meyer, Lorenzo. El conflicto social y los gobiernos del maximato. 
Pellicer de Brody, O. y J. L. Reyna. El afianzamiento de la estabili 

dad política. 
Villoro, Luis. La cultura mexicana de 1910 a 1960. 

Tiempo sugerido: 

Mínimo: 
Máximo: 

10 horas 
12 horas 
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V. SUGERENCIAS DE METODOS DE TRABAJO. 

Ante los diversos métodos didacticos empleados por los profesores 
de la Escuela Nacional Preparatoria y la nctualizaci6n constante del 
eje:i-cicio docente, consideramos difícil e inconveniente propOner un 
metodo específico de trabajo para lOs miembros del Colegio de Histo 
ria.. Por tanto, tomando en cuenta las características heterogéneaS 
de Jos integra.ntes de cada uno de los planteles y turnos que con!or-
rnan esta instituci6n, se ha optado por no proponer un método. "en par 
ticular1 dejando a criterio del profesor la elccci6n del que considere 
más conveniente para cumplir con los objetivos del curso~ 

No obstante recordamos algunos de los múltiples rccul'sos didácticos 
de que dispone el profesor en el desarrollo de su fund6n, como -
por ejemplo: exposiciones orales y esquemáticas, comentarios de ' -
textos, debates intergrupafos, trabajos en equipo, visitas a centros 
históricos~ claboraci6n de mapas y material audiovisual. 

VI. SUGERENCIAS DE ACREDITACION Y TABLA DE PONDERACION 

Los propósitos generales del curso y de cada una de las unidades te-
máticas están redactados en términos claros y con criterios flexibles 
que pl:!rmiten tanto ;.. los profesores como a los alumnos establecer con 
juntamente, si así se considera oportuno el tipo de actividades a,rea-:
lizar durante el ano escolar, para facilitar los mecanismos de acredita 
c~n. -

Es recomendable que el profesor señale desde el inicío del c1.1rso cua
les serán los criterios de evaluación que normarían los trabajos de és 
te, así como los requisítos mínimos a cubrir en las distintas actividi' 
des, como por ejemplo: en el caso de un trabajo escrito,: prescntacióñ, 
características y el carácter individual o colectivo del mismo. 

El profesor deberá explicar los porcentajes asignados a cada uno de -· 
las distintas actividades programa<liis, con el objeto que el alumno co
bre conciencia de la importancia de cada una de ellas en su evaluación 
definitiva y sobre todo, que comprenda que el examen no es el único -
medio para ncreditar la asignatura, sino que todo tipo de esfuerzo y _ 1 

participación debe ser considerado en su evaluación, ya sea parcial o · 
definitiva .. 

Para recordar al profesor y al alumno la importancia de otros elemen 
tos de acreditación,. sólo a manera de ejemplo presentamos la siguicñ 
te tabla., ya que el mecanismo de ponderación definitivo deberá ser d@. 
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cutido, de manera conjunta, por los integrantes del Colegio de His-
~oria de cada plan.te!. 

PLAN DE ACREDITACION* 

Requisitos tipo Periodicidad % Calificaci6n 

Examen Individual 3 parciales 20 

Trab. inv. por equipo 1 anual 30% 

Inv. bibliog, individual 1 por unidad 10% 

Ensayos individual 1 por sei:ne stre 20% 

Exposici6n individual final 20% 

1:c Se recuerda que esta tabla s6Ja se presenta a manera de ejemplo. 

BIBLIOGRAFIA 

Alamán, Lucas. Historia de México: desde los primeras mo'limientos · 
que prepararon su independencia hasta la época presente. Z...Ié~ 
co, Instituto Cultural Helénico - F. C. E. 1~~85. 4 v. (·2lásicos 
de la historia de México) 

Arcila Farías, Eduardo. Reformas económicas del siglo XVIU en Nueva 
Espan.a. México, Secretaría de Educación Pública, 1974. 2 v 
1 Sep - Setentas - 117-118) 

Bazant, ·Jan. Los bienes de la Iglesia en México. Aspectos econ6mi-
co:> y sociales de la revolución liberal (1356~11.lS5). México, 
El Colegio de México, 1977 

Bazant, 'Jan. Historia de la deuda exterior de México. 1323-1945. Pr61. 
Anto:lio Ortiz Mena. 20. ed •. México, El Colegio de México, 
1981, 285 p. (Nueva Serle, 3). 
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Borah, Woodrow. El siglo de la depresión en Nueva Espana. México 
S.E P., 1975, 157 p. (Sep - Setentas, 221) 

Bo.sch García, Carlos. Historia dlplo~nática de México. México, 
UNAM, 1957. 

B~ading, David. Mineros y comerciantes en el México bo:-bónico (1763-
1810). México, F.C.E., 1975, 498 p. (Sección de o::,ras de 
Historia). 

Bustamante, Carlos Ma. de. Cuadro histórico de ln revolución mexica
na y sus complementos. !\·léxico, F. c. E , 1935. 8 v. (Clá
sicos de la historia. de México). 

Calderón de la Barca, Madame. La vida en México durante una residen 
cia de dos ::1.11os en ese país. Trad. y Pról. Felipe Teixldor. 
Sa. ed. México, Porrúa, 1981. 426 p. (1'Sepan Cuantos •.. ", 
74) 

Cardoso, Ciro. (Coord.) México en el siglo XIX (1821-1910) Historia -
eco~6mica y de la estructura social. 2a. ed. México, Ed. -
Nueva Imagen, 1981, 525 p. 

Casasola, Gustavo. Historia gráfica de la revolución mexicana 1900-
1970. México, Ed. Trillas, 1973. 

Celada Castillo y Ruvalcaba,Martha. Antolo-rfa de lecturas de Historia 
de México. México, ENI/UNAM, 1989, 426 p. (Serie anto
logías, 2) 

C6rdova, Arnaldo. La ideolo,,.fa de la revolución mexicana. La forma
ción del nuevo régimen. 7º, Ed. México, Edicion~ 
1979, 502 p. (El ho:nbre y su tiempo). 

Cosío Villegas, Daniel. (dir.) Historia mínima de México. México, -
El Colegio de i'.·Iéxico, 1977, 164 p. 

Cosía Villegas, Daniel. (dir) Histori3. general de ).·Iéxico. illéxico, E 1 
Colegio de México, UJ70. -1 v. 

Cosía Villega.s, et. al. Historia. mo:lcrna de l\Iéxico. México, Hermes, 
1984 - nv. 

Cué Canóvas, Agustín. Historia social y económica de !\léxico (1521- -
1854). México, Trillas, 1963, 422 p. 

Delgado de Cantú, Gloria M. Historia de México. Formación del Esta
do Moderno desde la independencia hasta las políticas de desa 
~ México, Ed. Alhambra mexicana, 1987, 406 p. 
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Gilly, Adolfo. La revoluci6n internumpida. 10 ed. México, Ediciones 
El Caballito, 1981, 410 p. (Col. Fragua me><icana). 

González Casano-.,a, Pablo. ( Coord. ) La clase obrera en la historia 
~·.México, SlgloXX!-UNAM, 1980-17, v. 

González Navarro, Moisés. La Reforma y el Imperio. México, SEP, 
1972 (Scp.Setentas, 11). 
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ANEXO 3.1 
REPORTE DEL CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 

DOCENTES AUTOADMINISTRADO 1992-1993 
Y REPORTE DEL CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 

DOCENTES 1992-1993 
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ll'lU.'l l:.vdJ.u..1.:...1.un y n:::troi:a.Lim~ntacion 

!NlJ.U 

• Hl:.::.UL 1 ADU GLU3,.:.¡_ :.i i 

¿~,; ... ~ u y .L ~ lNAi .. :t:P·I AtlLL:: 
¿cna l..JI=¡.; l(;lt:Nlf:. 
Lema At;t:¡.i 1 Al:ILC: 
.:.• .. Hort ~ AJ)t:.CUADU 
Zon~ 5 EXCELENTC. 

101 



IJtHVCRG tr'IAD Nl'.C IOtl.~L ;.•JT::'·UOMA !:"C MCX ICQ. 

DlRCCCION úCHCP.AL DE LA l.~CUELi!. NA·':'lONAL PREPARATORIA 

GCCRETA!1IA DE: PLArJl:'.AClON 
'1,"l.JV[Jt'10AD NAC,0.'tAL 

AVF~"l-tA nr 
Mmcp 

DEPARTAMEUTO DE EVAUJACim~ Y .'jEGUIMIDHO. 

FCCHA DC PROCC$0: 2G/07/S'J 
RCPORTC [•(L ,~IJC~TIONARIO (IC ACTIVIDMDEO DOCl.tlTES 1'3~2·1'~':l:J 

ncL rPOFCSOR : GOME:: Mt..RT l NCZ PCDRO 
PLAMTCL: PCDRQ DE MLCA ( ~) 

lt~D. 1 

HlD.5 

IrlD. C 

.. :.-::CGl.IL T ADO GLOBAL 4 l "' .................................................. 

Pon ... c:nt~jt!' dt: A°" i::> ' • ..:nclo:t : Apt º·"·• 70% 

Z·.111~1.... ~ 1 : HlACEPTAr.LE 
.r.1,.•11;'. ~CFICICtffE 
==:v...... .. MCCPTADLC 
~ ..... ,... t-.DCCUADO 
z._.,,.. E":{~CLCfJTE 102 



ANEXO 3.2 
CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES 
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• . . •:. . 

CuEsnONAruO DEACI'MDÁDES. DOCENTES . ·. . ': 

(CAD) 

··- ·l 

.El propósito del presente 
cuestionario es dar· a tu prof~sor(a) 
.inrorinación útil sob're ia foniia en. que 

• imparte su clase. Tu -opinión objetiva y 
_honesta 'será muy valiosa para·ayudar a · 
enriquecer las clases para beneficio tuyo 
,y de tus.compañeros. 

CoPAEMS DGENP ... ·: 
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. INSTRUCCIONES 

Para Ueaar ~rrectamentc la hoja de rcspucsm.s te pedimos que 
sigas la& indicaciOúcs qÜ.e a continuación se señala: · · 

1.· Use 1:Ípiz del z ó 2.112. 
Z ,. Rellena firmemente los círculos. 
3 .• Si borras ase~ale de hacerlo completamente. 
4 ,. Anota el tumo al que perteneces 
S •• Anota tu plantel: 01, 02, 03, ele. 
6 •• En el recuadro de grupo anota de izquierda a derecha, el 
nWI1ero de tu grupo (sÓÍo usara{ 3 casillas), en la siguiente casilla 
anota la sección a la que pertcn°"'s usando de acuerdo a la siguiente 
relación; si pertenCCes a la sccci6n A rellena el ·a~· pariI 13 sección B 
el 1, para la C el 2, para la sección Del 3, para la ~ón E el 4, y 
parn la sección F el S. ·: ' 
7· '"En ·ei .. rci:uadto dc:.l'ROFES0R; cscnbc·la clave que se le. 
indique y rellena los círculos corrcspondie~l~. · · · · ·· · 

8 .:Én el =adro de MATERIA, cscnbc la clave que se te 
indlque y rellena los círculos correspondientes. 
9 .- Rellena solamente un circulo para cada reactivo. 

~ECUERD~ QUE ESTA INFO~_MACtON ES ANONIM.A Y 

CONFIDENCIAL, SIENDO NECESAJUO.QUE SEÁS SINCERO Y OBJETIVO EN 

ros RESPUESTAS. 
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES 

(CAD) 

l. El (la) profesor(•) ••lstl6 a sus clases: 
a) Siempre o casi siempre (más del 90% de las veces) 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) · · . · 
e) Poco más de la mitad de las V9Cl)S (del 50% al 70%) · 
d) Poco menos de la mitad de las vecoa (del 30% a! 50%) 
e) Pocas veces (del 10% al 30%) ·• 
t) Nunca o casi nunca (menos del 10%) 

2. El (la) profesor(•) llegaba a sus clases punl:UBlmente (no in:ls·de 
diez minutos de empezada la hora): · 
a) Nunca o casi nunca (menos del 10% de las veces) 
b) Pocas veces (del 10% al 30%) 
e) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
d) Poco más de la mitad de las v¡¡ces (del 50% ·a1 70%) 
e) Muchas veces (del 70% al 90%) .. : 
t) Siempre o 1?9SI sle~pre (más del. 90%) 

3. Al principio del ciirso el (la) profesor( a) dió conocer el prog:rnm~ : 
ollclal de la materia: · 
a)SI . . 
b) No 

4. Durante el curso, el (la) profesor (a )tomó coino b
0

ase el programa 
oficial de la niatcrill:' · ' . · · · 

a) Siempre o.casi siempre (más del 00% de las veces) 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) . . 
e) Poco más de la mitad de las veces (del So% al 70%) 
d) Poco menos de la mitad de la~;Veces (del 30% al 50%) 
e) Pocas veces (del 10% al 30%) 
t) Nunca o casi nunca (menos del 10%) 

106 



5. Los objetivos de la ~lase, dados po.r el (la) profesor( aj eran claros 
o comprmslblcs: 
a) Nunca o casi nunca (menos del 10% de las veces) 
b) Pocas veces (del 10% al 30%) 
e) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
d) Poco más de la mitad do las vacos (del 50% al 70%) 
e) Muchas veces (del 70% al 90%) •.. 
f) Siempre o casi siempre (más del 90%)° . . . . . . 
6. Los coooclu;Ientos del (Ja) profcsor(a) en su materia son: : 
a) Excelentes · · 
b) Muy buenos 
e) Buenos ·, . 
d) Un poco deficientes 
e) Deficientes : . 
f) Muy dellcl~r,tes · · · ' · 

7. Las clases del (la) prqfi:sor(a) eran claras y enteodlblcs:· 
a) Nunca o casi nunca {menos diil 10% de las VOees).· 
b) Pocas veces (del 10% al 30%) . . .. . .• · 
c) Poco menos de la ,mitad dG las veces (del 30% 81· 50%) 
d) Poco más de la.mltiii:I. da ·1as.vece§ (del 50%;al 70%) 
e) Muchas veces (del 70% al 90%) · . 
f) Siempre o casi siempre (más del 90% de las veces) 

8. El (la) profesor( a) usabagu!as de estudio o listas de preguntas para 
mejora.f el. aprendizaje: . 
a) siempre o casi siempre (~s dcl 90% de las veces) 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) 
c) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
d) Poco menos de la mitad de las veces {def30% al 50%) 
e) Pocas vecás. {del 10% al·30%r ·· · 
f) Nunca o casi nunca (menos dill 10%) 
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9. En cuanlo acooUouldad de Ideas, en las clases del (la} profesor(a), 
cada idea se segula de la anterior; esa de la anterior, y as! 
sucesivamente: 
a) Nunca o casi nunca (menos del 10% de las veces) 
b) Pocas veces (del 10% al 30% de las veces) 
e) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
d) Poco más de la mitad de las V&eeS (del 50& al 70%) 
e) Muchas veces (del 70%) al 90%) 
f) Siempre o casi siempre (más del 90%) 

10.Al abordar un tema el (la) ,profesor( a} repella deflnlclones 
wxtuales de los libros sin explicarlas o analizarlas: 
a) Siempre o casi siempre (más del 90% de las veces) 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) 
e) Poco más de Ja mitad de las veces (del 50% al 70%) 
d) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
e) Pocas veces (del 10% al 30%) 
f) Nunca o casi nunca (menos de! 10% de las vacos) 

11.Para enC.Uzar los puntos o ideas importantes deeada clase, ¿hacia 
hincapié el (la) profesor( a} en los cone<ptos o Ideas principales? 
a) Nunca o casi nunca (menos del 10% de las veces) 
b) Pocas veces (del 10% al 30%) 
c) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
d) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
e) Muchas veces (del 70% al 90%) 1) Siempre o casi si ampre (más 

del 90%) -

12.Si el (Ja) profcsor(a}, definía en clase algún concepto o principio 
general; lponfa ejemplos que ilustraran clarameow ese principio o 
concepto? 

a) Siempre o casi siempre (más del 90% de las veces) 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) · 
e) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
d) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
e) Pocas veces (del 10% al 30%) 
1) Nunca o casi nunca (menos del 10%) 
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lJAI pedir la rcalizació!'.~e un trr.bajo, el (la).prof~•<ir(a) ~fü:ab~ 
Jos crilerlode_wlclad'.~~adru' . ,,·:• ~ .:· '.~ ,;"· ~·,. 1

•• ·. 

a) Siempre o casi siempre (más del 90% da las vacas) 
b) Muchas vacas (del 70% al 90%) 
c) Poco más de la mitad de fasveces:(é!él 50%'al'7p%);'. 
d) Poco menos da la mitad de las vo9as (deJ'30%'al .50'X!). 
e)Pocasvecos'.(del'10%'aJ30%)' •· ;. '' •· '"" 
1) Nunc;a o casi nunca (menos del 10%).. · 

14.EI (la) pr~fesor(a) proparcioiiaba Ja ori~n.;;dón ~ecem.ia,para 
buscar las rt!erencl .. blbllogrilficas adeéuadas en la elaboración de' . 
investigaciones o· trabajos: · ; ~-·· ; ·· ··~ ·: · .: ·· 

a) Nunca o casi nunca (inenos dcl 19%"~e-las vecesj.,. 
b) Pocas veces '(del ¡'0% atila%).'. . " " ~· 
c) Poco menos· da la mitad dEffas veces (da 30% al 50.%) . 
d) Poco más de la mitad de las veces (dol 50% al 70%). 
e) Muchas veces (del 70% al 00%) - ··" . - . . .. 
1) SI~.m¡¡re o casi siempre (más dol 90%) 

15.EI (la) profcsor{a) nos indicaba cóÍn<> llevar a caoo los· pasos o. 
elementos para elaborar o presentar trabajos e lnv.StlgacfonO.: · .. 

a) Siempre o "3sl siemp~a (rMs· dcl:oo'lb da i~;i veces) . 
b) Muchas vacas (del 70% al 90%)" · " " · - ·• · · 
c) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
d) Poc!J menos.da la mitad d.11-Ias veces_.{¡l~ 3Q%.al50%) 
o) Pocas.veces (del 10%al,30%) ""'··. _ 
1) Nunca· o casi nunca (menes del 10%) • 
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16.En c:lasc, cuando surgían clisaepancia.s entre el punto de vista del 
profcS<iiy de los estudiantes; el (la). profesor( a) lmponla aa crlttt!o · 
sin suficientes explicaciones: · · 
a) Siempre o ·c:asr siempre (más del 90% da las voCos) 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) · · · . 
e) Poco niás c!e la mltad'da.lns veces (del !;iO% e!. 70%) 
d) Poco mehos ita-la mltad'de las veces (dol 30%'111 50%) 
e) Pocas veces (del 10% al 30%) . · ." · 
Q Nunca o casi nunca (menos del 10%) 

17.Cwlndo i:I (la) profesor( a) expon/a o explicaba algún tema' en el 
plzattóo, los utilizaba de modo que se entendla ""ºclaridad: 
a) Nunca o casi nunca (men<is'del 19% da-las veces)"".;, . 
b) Pocas veces (del 1011,.al 30%) · · . . . . 
e) Poco menos de la mitad de.las.v'ecos (da 30% ar 50%) 
d) Poco más de la mitad' de las veces (del 50% al 70%)' 
e) Muchas veces (del 70% al 90%). · . 
Q Siempre o casi siempre (más del 00%) · 

18.Usaba el (la)· profesor( a) 'ilu'srracioues y .otros ~poyos 
audiovisuales (láminas, transparencias, peliculas, etc.) claramente 
relnclonados con el contenido del tema: · · ·. · 

a) Siempre o casi siempre (má~ del 00%) da l.~s vc.Cosi 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) · ... . .. 
c) Poco más de la mitad de las veces (<;!el 50% al 70%) 
d) Poco menos de la mitad de las vacos (d!31 3.0% ül 56%) 
e) Pocas veces (del 10% al 30%) · · · .. · 
Q Nu.nca ~ ~s\ nun~ (rnenos, del 10%) 

19.Las ilu.stracioncs que u.saba el (la) profcsor(a)"cran ciaramente 
vlsl,bles desde cualquier punto del salón~· .-• ' · 

a) Nunca o casi nunca (menos del 19% de l~s-veecis)' 
b) Pocas ved3s".(dei 10'l6'al 30%) ... : . · . . , ··: .. 
c) Poco menos de 111 mitad de las veces (de 30% al 50%) 
d) Poco más de la mitad de las.vec~s (del 50% al 70%)' · 
e) Muchas veces (del 70% al 00%)" · · · · · 
Q Siempre o casi siempre (más del 90%) 

110 



1 

i " 
! 

8 

20.Si algún alumno hacía una pregunta en clase, leran claras las 
contestaciones del (la) profcsor(a)? 
e) Siempre o casi siempre (más del 90% de las veces) 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) 
c) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
d) Poco menos do la mitad de las veces (del 30% el 50%) 
e) Pocas veces (del 10% al 30%) 
f) Nunca o casi nunca (menos del 10%) 

:n.AJ final de cada clase, Lhac!a el (la) profesor(a) un resumen de lo 
visto, o sacaba las principales conclusiones del día? 
a) Nunca· o casi nunca (menos del 10% de las veces) 
b) Pocas veces (del 10% al 30%) .. 
c) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
d) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
e) Muchas veces (del 70% al 90%) 
f) Siempre o cas! siempre (más del SO%) 

22.AI dar su clase, Lusaba el (la) profesor(a) un tono de vo• claro y·." 
entcndible? 
a) Siempre o casi siempre (más del 90% de las veces) 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) 
e) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
d) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
e) Pocas veces (del 10% el 30%) 
f) Nunca o casi nunca (menos del 10%) 

23.En sus clases el (la) prof"-'Or(a) fomé~ta el análisis y eompronsl6n 
más que la simple memorización: 

a) Nunca o casi nunca (menos del 10% de las veces) 
b) Pocas veces (del 10% al 30%) 
e) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
d) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
e) Muchas veces (del 70% al 90%) 
f) Siempre o casi siempre (más del 90%) 
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24.Durante. el curso, Jos alumnos hicieron participaciones 6 · 
e>p03fclooes: 
a) SI 
b)No 

Si los ;úumoos no hicieron exposiciones pase a la pregunta 26 

25.En las exposiciones de los alumaoo, lhada el (la) profesor(•) 
comentarios u observaciones 
a) Nunca o casi nunca (menos del 10% de las veces) 
b) Pocas veces (del 10% al 30%) 
e) Poco men® de la mitad de-las veces (del 30% al 50%) 
d) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
e) Muchas veces (del 70% al 90%)' 
f) Siempre o casi siempre (más del 90%) constructivas sobre la 

exposición? 

26.El(la) profesor(a) l'acilltaba la particlpad6n de sus alumnos en 
clase: 
a) Siempre o casi siempre (más del"90% de las veces)· 
b) Muchas veces (del 70% a! 90%) · 
e) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
d) Poco menos de la mitad de las veces (del 30%.eJ 50%) 
e) Pocas veces (del 10% al 30%) 
f) Nunca o casi nunca (menos del 10%) 

27.EI (la) profcsor(a) propiciaba que opináramos o hici6ramos 
critica• fundamentadas o conalructlvns: 

a) Nunca o casi nunca (menos del 19% de.las veces) 
b) Pocas veces (del·10'l&al30%) 
e) Poco menos de la mitad de lall veces·(de 30% al 50%) 
d) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
e) Muchas.veces (del 70% al90%) 
f) Siempre o casi siempre (más del 90%) 
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28.Las evaluaciones o exámenes. del curso Lse relacionaban 
claramen!e con lo vislo en clase o en las lecturas usadas? 
a) Siempre o casi siempre (más del 90% de las veces) 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) 
l:) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
d) Poco menos de la ml1ad de las veces (del 30% al 50%) 
e) Pocas veces (del 10% al 30%) 
f) Nunca.o casi nunca.(menosdel 10%) 

29.Para aprobar las evaluaciones o c:xámeoes de la materia, se 
requería más memorización que análisis.o comprensión: 
a) Nunca o casi nunca ·(menos del 19% de las veces) 
b) Pocas veces (del W% al.30%) 
e) Poco menos de la mitad de las veces (de 30% al .50%) 
d) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
e) Muchas veces (del 70% al 90%) 
f) Siempre o casi siempre (más del 90%) 

30.¿Cuánto tiempo después de hacer una evaluación el (la) 
profesor( a) informaba de los rcsullados obtcnidoo? 
a) El mismo día 
b) Al día siguiente 
e) En una semana 
d) De dos a tres semanas después 
e) De tres semanas a un mes 
f) Més d1> un mes 

31.Al terminar una evaluación, el .(la) profcror(a) anallzaba los 
resultados con el grupo: · 

a) Siempre o casi siempre (más del 90% de las vacee) 
b) Muchas veces (del 70.%.al 00%) 
e) Poco más de Ja mitad de .las veces (del 50% al 70%) 
d) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
e) Pocas veces· (del 10% al 30%) 
f) Nunca o casi nunca (menos del 10%) 
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32Considcro que la CUJtldad de conocimientos que spm::dl en este 
=so, en comparación n otras materias fué: 
a) Muchísimo 
b)Mucho 
e) Bastante 
d)Poco 
e)MWpoco 
f) CaSlnada 

33.La calidad de los conocimientos que aprendl durllDlc el curso es: 

a) Excelenre 
b) Muy buena 
e) Buena 
d) Regular 
e) Mala 
f) Pésima 

34.EI (la) profesor( a) me of=l6 mejores calificaciones o ventajas 
académicas a cambio de: 
a) Nada, nunca 
b) Obsequios 
e) Dinero 
d) Ventajas polttlcas 
e) Relaciones sexuaJas 

35.En cuanto a actitud personal en general, con los alumnos el 
profesor se mOSlraba: 
a) Muy atento 
b)Atento 
e) Un poco atento 
d) Un poco desatento 
e) Desatento 
f) Muy desatento 
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36.EI (la) profesor(a) trató de manipular nuestra opinión a su favor 
para esce CU;estionario: 

a) Siempre o casi siempre (mási:leI 00% de las V(K)Qs) 
b) Muchas veces (del 70% al 90%) 
c) Poco más de la mitad de las veces (del 50% al 70%) 
d) Poco menos de la mitad de las veces (del 30% al 50%) 
e) Pocas veces (del 10% al 30%) 
f) Nu(lca o casi nunca (menos del 10%) 

MUCHAS GRACIAS! 
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