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PRE.5ENl'ACION 

El presente trabajo de tesis ha sido concebido y planeado coo varios aftos de 

anticipaci6n. Sin eni>argo, es ahora en el año de 1985, cuando finalmente ad

quiere fonna. Los elemetos te6ricos que lo fundaDJmtan requer!an de una in

vestigaci6n qw s6lo podía llevarse a cabo a través de la práctica constante 

m el aula de clases, mediante tna serie de instrunentos que se fueron dise

ñando y utilizando durante algmos alios de trabajo en el nivel medio superior 

(UNAM, Colegio de Ciencias y Hunanidades) . 

CUando tenni~ mis estudios de Licenciatura en Historia en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM, en el año de 1972, me incliné por ejercer 

la profesi6n en el lirea de la enseftanza prestando mis servicios, desde enton

ces a la fecha, en el Colegio de Ciencias y Hunanidades. Si~re fue DJtivo 

de preocupaci6n pra mi el hecho de no contar con una preparaci6n s6lida en 

los aspectos de di~ctica y pedagogía, que me pennitieran ejercer con efica

cia mi actividad de profesor de Historia, Así pues, estudié ma serie de 

cursos en el CISE (Centro de Investigaciones y Servicis Educativos), depen

diente de la UNAM y en el Colegio de Ciencias y Huaani.dades, plantel Azcapot· 

zaleo, lo cual cubrid, hasta cierto punto, las deficiencias que tenía en ese 

campo. 

Mi interés se ha mantenido constante y se acrecienta confome pasa el 

tiempo, a tal graoo, que decidí elaborar mi trabajo de tesis enfocándola a 

los aspectos didácticos de la asignatura de Historia. 

Así, tanto el ¡>resente trabajo de tesis .com el programa que he dise-
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ñado para los g?WOS a mi cargo y que fonnan parte de este trabajo, están 

orientados ~acia ccntenidos didácticos y pedag6gicos de la historia, ya qoo 

mi preo~acié.n inicial en esos aspectos continúa viva, pues es ftlldamental 

para tooo profesor adquirir habilidades y destrezas para poder transmitir 

a:n eficacia los ccnocimientos que :inparte. 

Cabe sei'lalar, que este trabajo que se inici6 C<DJ lJla tesis colectiva 

y termin6 sienci:> una labor individual, fue cmcluida dentro de los Semina-

rios de Investigaci6n y Tesis para profesores del Colegio de Ciencias y 

fülnanidades, que coordina, el licenciado Fausto Hemández t.llrillo. Este Pl"2. 

yccto se desarrolla coo éxito debido a la participacién y entusiasmo de los 

asesores de los seminarios, del propio coordinador, y sobre todo de los Pl".Q. 

fesores participantes que concluinfn una etapa iq>ortante de su vida acadé

mica. Quiero destacar, por t11.timo, la colaboraci(m especial de seis perso

nas que afrontan:.n jmto coomigo el anb> quehacer de la faena. Agradezco 

pws, la ayuda de la maestra Andrea Slnches Quintanar, ditectora de tesis , 

de F.miqueta Santillfn, mi esposa y Victoria bdragl'.tt Valdés, mi hennana, 

quienes se encargaron del trabajo de mecanografiaci:>; de Eduardo Hemández, 

por sus valiosos consejos¡ y de Mario Enrique Requena Sánchez y de Francis

co L6pez Rasgado, por su trabajo de corrección de estilo. 
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INTRJDOCCION 

Nuestra investigaciOn, que tiene por objeto sef'ialar algunas orientaciones 

p~cticas en la enseñanza de la Historia, en el nivel medio s~rior (Cole-

gio de Ciencias y Hunanidades), está dividida en 3 capítulos. En el primero, 

detenninarnos el perfil del estudiante de mevo ingreso al Colegio de Cien--

cias y Humanidades, Utilizando COIOO instrunento de investigacidn dos encues· 

tas: lDla general y otra de Mbi tos de estudio . Se señalan los problemas de- -

tectados, así caoo algunas sugerencias para superarlos. 

En el segundo capítulo, se establece el perfil del profesor del Colegio 

de Ciencias y Htmmi.dades, se utiliza COJOO instrunento de investigacidn tma 

encuesta general para profesores. Se señalan también, los problemas detecta

ros y se ofecen sugerencias que ayuden a solucionarlos. 

En el tercer capítulo, se expone la elaboracic1n de m programa diferente 

a los usados en el Colegio de Ciencias y Hunanidades, sobre 1:000, por su en

fcique didáctico. Se utiliza un programa de base usad> por otros profesores 

en el misnn Colegio, para establecer las diferencias entre uno y otro, con 

el fin de destacar su originalidad. Se incluye, finalnmte, el programa rn-

tegro, tal coro se ha llevado a la práctica durante los últiros tres aftas de 

trabajo en el Colegio de Ciencias y Hunanidades. 

En el aspecto tedrico, nuestro trabajo está fundamentado a partir de va

rios tc1picos; a saber: 

* Psicología del adolescente, en la que se destacan los intereses e in-

quietudes del. adolescente (fases .evol~tivas). 

* Didáctica de la Historia, de la que t.olllams algt.mos recursos didác---
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tices atiles en la práctica docente. 

* Objetivos Generales del Colegio de Ciencias y Hunaniclades, de los cua 

les partimos para caracterizar el papel del profesor como historiador 

y como coordinador. 

* Pedagogía, que nos penniti6 las bases para elaborar tm programa con 

tm enfoque diferente. 

Nuestra propuesta, que se expresa a lo largo del trabajo, señala la uti 

lizaci6n de tma educaci6n activa, que tiene su base en el trabajo dinámico y 

creativo, tanto de ¡naestros como de alunnos. 

Incluimos, por último, un Apéndice al final del trabajo que muestra al

gunos de los recursos que utilizamos para llevar a cabo nuestro quehacer do

cente, y concluimos con tm Epflogo que sintetiza, a manera de conclusfones, 

las sugerencias didácticas y académicas que expresamos a lo largo de nuestra 

exposici6n. 
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JUSfIFICACICN 

Todo trabajo de investigación requiere un al to grado de rigor científico que 

se remite fundamentalmente a dos aspectos: el aspecto te6rico fonnal y la ªE. 

tividad práctica; el equilibrio ele estos dos aspectos conforman una investi

gación más objetiva. 

, El presente trabajo tiene la pretensi<Sn ele ser una investigaci<Sn fonnal 

y cient!fica, producto de experiencias anteriores realizadas .con los grupos 

a ~uestro cargo. El objetivo principal es dar a conocer el perfil del estu-

diante y del profesor, plantear sugerencias didácticas y hacer una mejor a~ 

cuaci6n de los programas de Historia. 

El método de trabajo utilizado para determinar los perfiles del es tu- -

diante y del profesor consisti6 en hacer un diagn6stico de ambos, utilizando 

como instrumento los cuestionarios que fonnan parte de la encuesta que se 

. aplic6 a los maestros que imparten la materia de Historia, y a los alumnos 

de nuevo ingreso. (Véase capítulo II, inciso "c" de este trabajo). A partir 

de los resultados obtenioos, y ya establecioos los perfiles, trataoos de a~ 

cuar el programa a las necesidades tanto de los altJ1111os como de los maestros. 

En cuanto a los métodos de trabajo utilizados en la asignatura de hist~ 

ria, partinK>s del Materialismo Hist6rico. Para impartir la materia, utiliza

nns procedimientos y métodos didácticos que tienen su base en la educación 

activa. Por otro lado, pretendiJOOs realizar una investigaci6n que tendiera a 

ser de carácter general o totalizadora, encuestando la población de nuevo in

greso de los cinco planteles del Colegio de Giencias y Hunanidades (COí), 

pues mediante el conocimiento de estos resultados, es posible realizar 1.11 ~ 
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jor proceso de aprendizaje, considerando que algunas pautas de cmducta se 

pueden modificar. 

Por otra parte, dejo de lado las variables con~xtuales, ambientales, 

instrumentales y metodol6gicas, pues si bien es cierto que sen ft.mdamentales 

.en toda investigación que pretende ser totalizadora, es difícil incluirlas 

JX>r su grado de complejidad. 

Creemos necesario hacer este tipo de trabajo porque .es difícil disponer 

de datos confiables, que cuando se encuentran, en el mejor de los casos, son 

dispersos y fragmentarios, poco actualizados. Sin enbargo, paralela a nues - -

tra propuesta, apareció el libro del Perfil del alunno de pr:iloor ingreso al 

C.Olegio de Ciencias y Humanidades, editado por la tmM, publicado en 1981 y 

JX>sterionnente, con algunas rrodificaciones, reeditado en la serie de cuader

nillos ANUIES, en 1983. Consideramos que el tema es muy complejo dada la va

riedad de concepcicnes de investigaci6n educativa, en el campo de la pedago

gía y la sociología, por lo que creeioos válido nuestro trabajo, ya que abor

da problemas concretos referidos a un mism:> prop6sito. 
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EL CXlLEGIO 00 CIF.NCIAS Y Hl.M<\NIDADES (1) 

En la década de los setentas la Universidad se enfrenta a una demanda de in~ 

cripciones para el priloor ingreso al bachillerato, que rebasa con nn.icho, su 

capacidad en instalaciones y en recursos humanos. Ante este problema, la 

l.NAM opt6 por satisfacer las necesidades de 30 mil estudiantes de nuevo in-

greso a la Preparatoria. El H, Consejo Universitario crea el Colegio de Cie!}_ 

cias y Humanidades (CCH), el 26 de enero de 1971, e inicia sus actividades 

el 12 de abril con tres unidades académicas: Azcapotzalco, Naucalpan y Vall!!_ 

jo; para 1972 se abren dos nuevos planteles: Oriente y Sur. De esta fonna se 

crean cinco unidades, que hasta la fecha continl'.ian trabajando. 

La Universidad por medio del COI da respuesta a tres problemas fundamen

tales: 

"1 º. - Unir a distintas facultades y escuelas que originalnente estwie-

ron separadas, ast cOIOO satisfacer la demanda de matrícula en el nivel 

iredio superior" 

"2º .- Vincular la Escuela Nacional Preparatoria a las facultades y es-

cuelas superiores así COlll) a los institutos ele investigacidn" 

"3º .- Crear un órgano pennanente de innovaci6n de la lkliversidad, capaz 

de realizar funciones distintas sin tener que cambiar toda la estructu

ra universitaria, adaptando el sistema a los cambios y requerimientos 

(1) Los datos ql.I!) se ofrecen en este apartado se aq>Uan y complementan con 
los vertidos en el capítulo II, en el apartado intitulaoo ''El profesor com::> 
Coordinador", pag. 101 de este trabajo. 
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de la propia Universidad y del pa!s" (2). 

El Colegio fi.e creado como m iootor permanente de innovación de la ens~ 

fianza universitaria, tendiente a satisfacer las necesidades nacionales. Uno 

de los principios que rigen al Colegio de Ciencias y Humanidades es la util.!. 

zación dptima de los recursos destinados a la educaci6n, para la fonnaci6n 

sistemática e institucional de noovos aiadros de enseñanza media superior. 

Bl Colegio de Ciencias y Hl.ll\al'\idades, a diferencia de la Escuela Nacio

nal PTeparatoria· en el proceso de aprendizaje, tiene un carácter interdisci

plinario que requiere de la utilizacim de ma JOOtodología adecuada que per

mita alcanzar los cbjetivos que se pi:vponen; la integraci6n te6rico-práctica 

o sea, el trabajo académico y la práctica se desarrollan en los talleres y 

laboratorios¡ el personal docente es egresado de las Faculta~s di Ciencias, 

°Filosofía, Química y Ciencias Politicas y Sociales. 

En el plan de estudios, los principios del Colegio de Ciencias y Hurum.!_ 

dades sm: Catbatir el enciclopedisro y proporciooar al estudiante una vi ve!!_ 

cia y experiencia del método experimental, del método histórico, de las mat~ 

ndticas y del espaliol, que le pennitan aprender a realizar actividades inter 

disciplinarias. 

Otro de los pt11tos importantes ~1 proyecto del CCll, se refiere a que 

el estudiante sea capacitado en actividades téaticas y profesimales, " •.. 

por ser el bachillerato m cido por sí misnx>,. que puede ser preparatorio, 

pero tari>ién tenninal, también profesional, a un nivel que no requiere aÚ'l 

(2) González Casanova, Pablo. "Se cre6 el Colegio de Ciencias y Hunanidades", 
en Docunenta, t.Mxico, C:Olegio de Ciencias y Htlnanidades, No. 1, 1979, p. 3. 
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la licenciatura, y que está exigiendo el desarrollo del país" (3). 

En cuanto a la metodología, el CCll pugna por: 

1 • - I~ulsar el proceso de aprender a aprender, o sea que el alumo 

aprenda a ser gestor de su propio aprendizaje y puede disponer de las herra-

mientas necesarias para enfrentar y dar respuesta a los problemas ele la vida 

real. 

2.- Fomentar la interdisciplina, o sea realizar la integraci6n de las 

diferentes materias de estudio. 
' 

3. - ~sarrollar un proceso de aprendizaje te6rico-práctico, roodiante el 

uso de nétodos y técnicas en el que el alllllrlo participe activamente. 

~ acuerdo a la nueva visión del plan de estudios también el profesor 

debe ser diferente al de la enseñanza tradicional pasiva; aquí se le consi~ 

ra como un orientador, responsable de facilitar el aprendizaje en lugar de 

limitarlo, mediante la relaci6n con el estudiante, en donde impere el respe: 

to mutuo y la aceptaci6n de las propias limitaciones (4). 

(3) "Se cre6 el Colegio de Ciencias y Humanidades", ~ lflAM, Tercera EIJ2. 
ca, Vol. II, (Niimero extraordinario), México,, 1971, p. l. 
(4) Vid . .!!!fu!, p. 64. 
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F.I. ESIUDIAN'Il! Y F.I. PROFESOR 

Para se congruentes con los propCSsitos y filosofía que persigue el C.Olegio 

oo Ciencias y Humanidades, tendreJllls que cletenninar el tipo id6neo de profe

sor y ele alunno que requiere una instituci6n ele esta naturaleza. Para ello, 

ros hetoos dado a la tarea ele investigar, pri.Jooro e 1 perfil del alwrno que af_ 

tualmente.ingresa al Colegio, así COlll'.> el perfil del profesor, que actua]Jlle!!. 

te labora en él; y segundo, constatar si realmente uno y otro responden al 

perfil que exige la instituci6n. C.On base en los resultados que obtuviloos, 

sef\alareoos las deficiencias encontradas e intentareroos detenninar algunas. 

sugerencias que ¡x.iedan ser pauta para retomar y reencauzamos al camino fij,! 

cb por la UNAM desoo los inicios de la creación del C.Olegio ele Ciencias y 

lbnanidades. 

Por tal JJJ)tivo, los cap!tulos siguientes, que inician este trabajo -el 

1 y 11-, están dirigidos a la investigación del perfil tanto del profesor ~ 

111> del estudiante del CXH. Al final de cada uno de ellos se anotan las suge

rencias que, seg(ín el caso, conside~s pertinetes. 
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CAPrruLO I 

. El perfil del estudiante de nuevo ingreso al Colegio de Ciencias y Hunanida

des 

La raz6n más importante por la que es necesario detenninar el perfil del 

altmmo que ingresa al CQI, se basa en el hecho de tratar de conocer el mate

rial humano con el que vamos a trabajar los profesores. Es decir, entanto 

conozcaioos sus antecedentes académicos, económicos, culturales, hábitos de 

estudio y demás factores que influyen en su fonnaci6n, estareioos más cerca

nos de la realidad que le cirCl.Ulda. Asimisioo, los datos que encentremos po

drán ser titiles para adecuar los planes, prog~ de estudio y contenidos 

didácticos, de acuerdo con sus necesidades e intereses. Por otro lado, al 

determinar su perfil, habrelllls logrado un diagndstico que servid. de base P.!! 

. ra relacionarlo con las fases evolutivas por las que, desde el pWltO de. vis

ta psicol6gico, atraviesa el estudiante. Sobre este dltiDD aspecto, tratare

ros más ampliamente en el inciso "d'' de este capítulo. 

a) Hip6tesis 

1 ?- La mayoría de la población estudiantil que ingresa al Colegio per-

tenece a la clase media. 

2?- A mayor neinero de mienbros que coofonnan la familia, disminuyen las 

posibilidades de un adecuado rendimiento escolar; y al contrario, a menor na 

nero de mieii>ros de una familia, habrá mayores posibilidades de 1.11 <SptÍDI:> 

rendimiento escolar. 
\ 

3?- La discontinuidad en los estudios primarios y secmdarios inciden 

desfavorab~emente en el rendimiento escolar, pues el ccnocimiento se adquie-
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re en forma frapntaria, lo que, entre otras razones, favorece la fomaci6n 

de "Lagunas de conocimiento". 

4° .- La mayorla de los allllllos de nuevo ingreso no trabajan, a diferen-

cia de lo que cooummente se cree; el trabajo entonces,· no es tma variable 

significativa que detennine de manera general la disminucidn del rendimiento 

escolar. 

5°.- La mayoría de los estudiantes que ingresan al COI no tienen habili

dades de estudio adecuados, lo qoo da lugar a m bajo rendimiento en la es-

ruela. 

6° •• En general, los allllllos no disponen de m presupwsto que les penn.!. 
' 

ta invertir en actividades y aficiooes culturales, factor que desfavorece 

tna fonnaci6n integral, pluralista y multidisciplinaria, que los oTicntar!a 

a un desarrollo pleno de su personalidad. 

b) Seleccidp de las variables utilizadas para la aplicaci6n de las encuestas 

ConK> en tocb trabajo de investigacidn, las hipotesis serán demostradas 

con los resultados de las mL'111aS, que se realizaron mediante la aplicacidn 

de a.iestionarios que de!oostrarán la validaci6n de las variables. Para ello 

nuestreamos el universo de los estudiantes de los cinco planteles que ingre

san al Colegio de Ciencias y l:blanidades. En cada g~ encontramos que el· 

ndmero de estudiantes va desde 2S hasta SS. La encuesta se aplicó a tres &?!! 

pos por tumo en los cinco planteles, lo que nos penniti6 alcanzar uria mues

tra del 10\ del universo, es decir, un total de 2 300 cEdulas. El ingreso de 

a11.1111.os a esta instituci6n es de 23 000 a 25 000 por ano. Por otra parte, es 

necesario tmar en cuenta que la descercidn escolar en el afto de 1972 se 

incrementcS,. alcanzando un 20\, adem4s hay que seflalar que DIJChos es.tudiantes 
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se negaron a contestar las encuestas, ele tal suerte que alcanzamos un n!irnero. 

aproximado de 1 500 cédulas. 

La técnica utilizada en la encuesta fue la del azar, donde se tom6 en 

aienta qoo existen entre 25 y 26 grupos por tumo. Se opt6 por el patrón de 

3 grupos por turno, lo que nos da m total de 12 grupos encuestados por pl11!1 

tel, en relación con el miverso de la poblaci6n de los cinco planteles, fo!. 

mado por 60 grupos. Para facilitar la aplicación de encuestas, tanto a prof~ 

sores COllXl a estudiantes, se les pennitió que las contestaran en sus domici

lios. Al hacer la selección ele variables se tomaron en cuenta las siguientes: 

económico-familiares, escolaridad, hábitos de estudio y las culturales, pues 

todas ellas inciden en fonna positiva o negativa en el estudiante y en su 

rendimiento escolar. 

·La variable econ6mico-familiar es importante integrarla, pues es neces!!_ 

rio conocer las condiciones en que vive el estudiante y su familia, para po

der determinar sus posibilidades de adquisicién de materiales de trabajo. 

La variable referente a la escolaridad tiene relevancia, ya qoo se es

tablecen, a partir de ella, los antecedentes académicos del all.Dlllo, sobre t.Q. 

do, para definir relacicnes entre continuidad-discontinuidad ele estudios, h! 

bites de estudio y rendimiento escolar. 

Las variables en cuanto a los hábitos de estudio sm ele gran trascende!!, 

cia en el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, en el rendimiento escolar. 

Se incluyeron en la encuesta para poder comparar los resultados con los obt!:_ 

nidos posteronnente en la aplicaci6n del ''Protocolo ele prueba; inventario de 
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Mbitos de estudio" (5). 

Las variables culturales, Por tlltimo. son imPortantes, va Que todos los 

elementos que confonnan la cultura sen reforzadores ütiles no sólo para com-

prender meior la historia, sino para ampliar y enriquecer el intelecto en g~ 

neral, puesto que el conocimiento es uno solo, aunque por razones didácticas 

se tenga que enseñar en fonna diferente, dando lugar a las diversas discipli 

nas. 

(5) Wrenn, C. Gilbert. Inventario de hábitos de estudio, Argentina, Edit. 
Paid6s, 1977. 

. .. 
:·; 
.'\ 

, ·~ ', 1 
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e) Encuestas aplicadas 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

1. -ENCUESTA GENERAL DE ESTUDIANTES . 

ler. INGRESO 

INSTRUCCIONES 

Coloca en el cuadro de la derecha el número de la respuesta que selecciones, 

y en los casos en que haya que especificar escribe sobre la l!nea la respue! 

ta que se tepide. 

l. GRUPO 

2. Plantel: 1 2 3 4 _s _____ D Azcapotzalco Naucalpan Vallejo Oriente Sur 

3. TUrno: l 2 3 4 D 02 03 04 -------01 

4, Año de tu primera inscripción en la U.N.A.M. 

i 2 3 4 s 6 1 ª 9 o 
1983 I9e2 I98T 1980 1979 me 1977 antes de 1977 otros ' 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

S. El luqar donde vives corresponde al 

1 2 .3 --------------Otros luqares D Distrito Federal Estado de México 

códiqo Postal Deleqación Población 

6. Edad: 

l 2 3 4. 5 6 7 8 9 D 14 15 16 17 18 de 19 a de2ia de 26 a iii&Sdi! 
años años años años años 20 años 25 años 30 años 30 años 

7. Sexo: 1 
___ 2 ___________ _ 

Femenino o Masculino 
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8. Estado civil 

1 2 3 4 5 6 
Soltero(a) Casado(a) Unión Divorciado(a) Separado(a) Otros 

libre 

Si marcaste otros, indica cuáles:~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9. Escolaridad primaria 

9.1. En qué tipo de escuela realizaste tus estudios primarios 

1 2 3 4 ------------Particular PÚblica cooperación Otras 

Si marcaste otras, indica cuáles: 

9.2. TUrno o sistema 

1 2 3 _4 __ 5 6 _7 ___ 

Internado Medio Sistema Turno Turno Turno Otros 
interno abierto matutino vespe.!'. nocturno 

tino 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

9.3. Período en que estudiaste la primaria 

1 2 3 4 5 6 7 
de 1974 de 1973 de 1972 de 1971 de 1970 'del%9 antes de 
a 1977 a 1978 a 1977 a 1976 a 1975 a 1974 1969 a 

1974 

D 

o 

o 

o 

9.4. En qué tipo de escuela realizaste tus estudios secundarios 

Part~cular Púb~ica Coope!ación Ot~as - - - - - - - - - - - - O 
Si marcaste otras, indica cuáles: 

9.5. Turno o sistema 

1 2 __ 3_ 4 _s __ 6 7 
Internado· Medio Sistema Turno Turno Turno Otros D 

interno abierto matutino vespeE_ nocturno 
tino 

si marcaste otros, indica cuáles: 
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9.6. Per!odos en que estudiaste la secundaria 

1 2 3 4 5 6 7 
de 1980 de 1979 de 1978 de 1977 de 1976 de 1975 antes de 

a 1982 a 1981 a 1980 a 1979 a 1978 a 1977 1975 a 
1977 

8 otrOS------------------------------ D 
Si marcaste otros, indica cuáles: 

9.7. En caso de haber estudiado en secundaria técnica, lcuál es el ofi
cio o taller en el que te capacitaste? 

1 2 3 4 5 6 7 
Artes Estética Industria Electr.!_ Electr§. Mecánica Automotriz 
plás- fem. o del vesti cidad ni ca 
tic as mase. do 

8 _9_ 10 11 _g_ 13 _!L 15 D Secrel:!!. Dibujo Imprenta Encuader Carpí~ ~ Repo!!. Otros 
riado nación teda te ría 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

9.8. Realizas actualmente otros estudios además del c.c.H. Si es así e!!. 
pecifica cuáles 

1 2 3 4 5 6 7 
Secref:!_ Comercio Idiomas Enf er Corte y Dibujo Computación 
riado meda confec. 

8 9 10 11 
Mecánica Electricidad CUltor(a) -------------Otros D 

belleza 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

En caso de ser becario ¿qué institución otorga la beca? 

1 2 3 4 5 _6 _______ 

U.N.A.M. Gobierno Empresa Gobierno Empresa Otras o 
Nacional privada extra.nj.! extran-

nal. ro jera 

Si marcaste otras, indica cuáles: 
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10.l. Si eres becario lcuánto dinero percibes quincenalmente? 

l 2 J 4 5 6 
menos de de l,050 de 2,001 de J,501 de 5,001 más de - - - -

1,250 a 2,000 a J,500 a 5,000 a 6,900 6,901 

11. Trabajo 

A 

11.1. La rama de actividad en que te desempeñas corresponde a 

1 
Agricultura,ganadería, 
silvicultura,pesca y 
caza 

5 6 
Transporte Gobierno 

2 J 4 
Industria de la Industria de la Comercio 
transformación construcción 

7 
Servicios 
sociales 

8 
servicios 
domésticos 

_9 _______ _ 

Otras 

Si marcaste otras, indica cuáles: 

11.2. Qué actividad realizas en tu trabajo 

l 2 J 4 5' 6 
Directivo (a) Supervisor Empleado Técnico Agente de Profesor 
gerente ventas normalista 

7 9 
Enfermería Secretario(a) -------------------

B 1 2 3 4 5 6 
Pe6n Artista Artesano Mecanógrafo(a) ChOfer Obrero(a) 

1 a 9 --------------------Aprendiz Mensajero Otras 
(office boy) 

Si marcaste otras, indica cuáles: 

11.J. La empresa para la que trabajas es 

1 
Empresa o negocio 
de la familia 

2 
Empresa o negocio 
de tu propiedad 

3 
Empresa o negocio 
privado 

4 5 _6 ________________ _ 

Gobierno Trabajador por Otras 
cuenta propia 

Si marcaste otras, indica cuáles: 

D 

D 

D 

D 

D 
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12. cuál es tu ingreso mensual 

1 2 3 4 5 6 
menos de de 13,750 de 14,001 de 20,001 de 27,001 de 35,501 

13,750 a 14,000 a 20,000 a 27,000 a 35,500' a 44 1 000 

7 8 9 10 o 
de 44, 001 de 54, 501 ñiÍtide OtrOa - - - - - - - - - - - - - - -

a 54,500 a 65,500 65,501 

si marcaste otros, indica cuáles1 

13. cuál es tu turno de trabajo 

1 2 3 4 5 
Matutino Vespertino Nocturno iiiitO OtrO'S - - -- - -- -

Si marcaste otros, indica cu'1es1 --------------

13.l. Tu contribución al gasto familiar es 

l 4 
El más importante Ñ\iiii----------

13.2. cuántas horas trabajas por semana 

l 2 
6'aTa 19 a 29 
horas horas 

3 4 5 ---'6...__ - - - -
30 a 42 43 a 48 m&s de 48 horas 

eventuales horas horas horas 

14. Datos familiares 

14.1. La familia con la que vives est.i. compuesta de 

l 2 
Padre,madre y Padre,madre y 
l a 2 hnos. 3 a 5 hnos. 

5 6 7 
Padre y l Padre y 3 Padre y 

3 
Padre,llléldre y 
6 a 10 hnos. 

4 
Padre,l!llldre y 
+ de 11 hnos. 

8 9 
6 

a 2 hnos. a S hnos. a 10 hnos. 
Padre y + Madre y l 
de 11 hnos. a 2 hnos. 

10 11 12 13 14 
'Madre y 3 Madre y 6 
a 5 hnos. a 10 hnos. 

Madre y + 
de 11 hnos. 

Padre,?Mdre, l 
a 2 hnos. y 
parientes 

Padre,madre, 3 
a S hnos. y 
parientes 

15 
Padre,madre, 6 
a 10 hnos. y 
parientes 

16 
Padre,madre, + 
de 11 hnos, y 
p11riente11 

17 
Esposo(a) 

18 
Esposo(a) 
e hijos 

19 
compañeros (as) 

o 

o 

o 
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12. cuál es tu ingreso mensual 

1 
menos de 

13,750 

7 
de 44 ,001 

a 54,500 

2 J 4 5 
de 13,750 de 14,001 de 20,001 de 27,001 

a 14,000 a 20,000 a 27,000 a 35,500' 

a g 10 

6 
de 35, 501 

a 44,000 

de 54,501 ¡¡;¡¡¡-;¡;; otros - - - - - - - - - - - - - - -
a 65,500 65,501 

Si marcaste otros, indica cuálesr ---------------

13. cuál es tu turno de trabajo 

1 2 J 4 5 
Matutino Vespertino Nocturno iüXt'O O'trOi - - - - - - --

Si marcaste otroa, ·indica cuálea1 ---------------

13.1. TU contribución al gasto familiar es 

1 4 
El ñ\iia importante Ñiiiii----------
13.2. cuántas horas trabajas por semana 

l . 2 J 4 5 
6'a'"l8 19 a 29 JO a 42 43 a 48 más de 48 
horas horas horas horas horas 

__ 6..___ - - - -
horas 
eventual ea 

14. Datos familiares 

....... ~. ···-· 

14.1. La familia con la que vives est! compuesta de 

l 2 3 4 
Padre,madre y 
1 a 2 hnos. 

Padre,madre y 
3 a 5 hnos. 

Padre,111adre y 
6 a 10 hnos. 

Padre,madre y 
+ de 11 hnoa. 

5 6 
Padre y 1 Padre y 3 
a 2 hnos. a 5 hnoa. 

10 11 
'Madre y 3 Madre y 6 

7 
Padre y 6 
a 10 hnoa, 

12 
Madre y + 

a 9 
Padre y + Madre y 1 
de 11 hnos. a 2 hnoa. 

13 14 

a 5 hnos. a 10 hnos. de 11 hnos. 
Padre,madre, 1 
a 2 hnos. y 
pariente• 

Padre,madre, 3 
a 5 hnoa. y 
parientes 

15 
Padre,madre, 6 
a 10 hnos. y 
parientes 

16 
Padre,madre, + 
de 11 hnos. y 
pariente a 

17 18 19 
Esposo(a) Esposo(a) compañeroa(as) 

e hijo• 

o 

o 

o 

o 
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20 21 
Casa de huéspedes: Solo(a) o;!s---------------- O 
Si marcaste otros, indica cuáles=-------------------------------~ 

14.2. De la familia con la que vives, señala el nivel de estudios de ca
da uno de ellos, escribiendo las·"x" necesarias (l,2,3,etc.) en la colll!!! 
na correspondiente al último grado de estudios 

sin 
Primaria es tu 

lº 2º 3º 4º Sº 6º dios 

Padre 

Madre 

Esposo(a) 

Hermano(s) 

Hermana(s) 

Hijo(s) 

Hija(s) 

Parientes 

Otros 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

15. Datos acerca de la madre o tutora 

15.l. Indica si aún vive 

15.2. Vive con tu familia 

1 
Sí 

.l. 
SI 

secun preparat!?_ profe si!?_ estudios da ria nal, pa-ria o vo- sante o de post-
l 2 3 cacional titulado grado 

2 oo--------------- D 
2 00--------------- D 
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15.3. En caso de trabajar, señala su trabajo o rama de actividad 

1 2 4 
Agricultura,ganader!a Industria de la Industria de la Comercio 
silvicultura,pesca y transformación construcción 
caza 

5 6 7 e 9 10 11 
Transporte Servicios servicios Gobierno Arte No Otras 

sociales domésticos trabaja 

Si marcaste otras, señala cuáles: 

15.4. Qué actividades realiza en su trabajo 

1 2 3 4 
Directivo Gerente Supervisor Profesora 

universi
taria 

1 e 9 lo 

5 6 
Agente de Ticnico 
ventas 

11 12 
Profesora Enfermera secretaria 
normalista 

Militar Artista Comerciante 
oficial 

13 
Servicio 
danéstico 

14 
Artesana 

15 16 17 
Lavandera ~ Oficios 

liberales 

18 19 
'Pe5ñ Aprendiz 

20 
-2!_ ________________________ _ 

Jubilada Otras 

Si marcaste otras, indica cuáles: ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15.5. La empresa para la que trabaja es 

1 2 3 4 
Empresa o negocio 
de la familia 

Empresa o negocio 
de su propiedad 

Empresa o negocio 
privada 

Gobierno 

5 
_6 ___________________ _ 

Trabajador por cuenta 
propia 

otras 

si marcaste otras, indica cuáles: 

15.6. cuál es su ingreso mensual 

1 
Menos de 

. 13, 750 

2 
de 13,750 

a 14,000 

3 
de 14,001 
a 20,000 

4 
de 20,001 
a 27,000 

5 
de 27,001 

a 35,000 

6 
de 35,501 

a 44,000 

o 

.. 

o 

o 
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de 44,001 

a 54,000 

a 
de 54,001 

a 65,000 

25 

9 
de 65,001 

a 75,000 

16,'Datos acerca del padre o tutor 

10 
~-------------- o 
75,001 

16.1. Indica si aún vive 1 
SI :o ------------o 

16.2. Vive con tu familia 2 ·• I 
SI ------------NO 

16.3. Qué actividades realiza en su trabajo 

1 2 3 4 
Directivo Gerente Supervisor 'Profesor 

universitario 

7 a 9 10 11 

5 6 
Agente de Técnico 
ventas 

12 
Profesor Enfermero Secretario Mi.litar Artista Comerciante 

13 
Servicio 
doméstico 

14 15 16 17 18 19 
Artesano Chc)f8¡; Obrero OfiCIOs Peón Aprendiz 

o 

20 º~~s----------------~-------- D JUbilado 

Si marcaste otras, indica cuáles: 

16.4~ Señala su trabajo o rama de actividad 

1 2 
Aqricultura, ganadería Industria de la 
silvicultura, pesca y transformación 
caza 

4 5 6 7 

3 
Industria de la 
construcción 

8 9 
Comerció Transporte Servicios 

sociales 
Servicios Gobierno Arte 
domésticos 

10 11 ---------------------------No trabaja otras 

Si marcaste otras, indica cuáles: ~--------------~ 

D 
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16.S. La empresa para la que trabaja es 

1 2 J 
Empresa o negocio 
de la familia 

Empresa o ne<Jocio Empresa o negocio 
de su propiedad privada 

4 5 6 --------------------Gobierno Trabajador por 
cuenta propia 

Otras 

Si marcaste otras, indica cuáles1 

16.6. cuál es su ingreso mensual 

1 
Menos de 
13,750 

7 

2 
de 13,750 

a 14,000 

J 
de 14,001 

a 20,000 

8 9 

4 
de 20,001 

a 29,000 

5 
de 29,001 

a 44,000 

6 
de 44,001 

a 54,000 

de 54,001 
a 65,000 

de 65,001 iiiISde - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a 75,500 75,501 

17. La casa donde vives es 

1 2 3 
Propia Rentada Prestada 

4 
Pagándose 
en abonos 

Si marcaste otras, indica cuáles: 

5 6 -------De huéspedes Otras 

17.1. La casa donde vives es una sola habitación y hace las veces de 
dormitorio, comedor, sala de TV y cocina 

1 .l.. J ------SI NO A veces 

17.2. Tiene los servicios de 

l. Agua potable: 1 2 3 ------SI NO A veces 

2. Drenaje: ...!.. .l.. 3 ------SI NO A veces 

Electricidad: ..l. 2 3 
3. ------SI NO A veces 

...!.. .2 . 3 ------4. Gas: SI ÑO A veces 

D 

o 

o 

D 

D 
o 
o 
o 
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17.J. La casa donde vives tiene 

l. Recámaras: 1 2 o 2. Sala 1 2 o SI NO SI NO 

J. comedor: 1 2 o 4. cocina: 1 2 o SI NO SI NO 

5. Baño: 1 2 o 6. Patio: 1 2 o SI NO SI NO 

7. Cochera: 1 2 o a. Jardín: 1 2 o SI NO SI NO 

9. Biblioteca: 1 2 o 10. Cuarto de 1 2 o SI NO estudio: SI NO 

11. cuarto de 1 2 o 12. Cuarto de 1 2 D juegos: SI NO servicio: SI NO 

Si tiene otros, indica cuáles: 

17.4. En tu casa tienes 

l. Refrigerador: 1 2 o 2. Lavadóra: 1 2 o SI NO SI NO 

3. Cocina 1 2 o 4. Estufa de J... 2 o ·integral: SI NO gas SI NO 

s. Estereo: 1 2 o 6. Televisión J... 2 o SI NO B/N: SI NO 

7. Televisión 1 2 D a. Grabadora: J... 2 o de colqrr SI ·NO SI NO 

9. Estereo 1 .1.. o 10. Máquina de 1 2 D consola: SI NO coser: SI NO 

11. Máquina de J... 2 o 12. Aspiradora: 1 2 D escribir: SI NO SI NO 
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18, Alimentación 

18.1. Te gusta comer fuera de casa 

1 
Siempre 

2 
A veces N~ca------------- O 

18.2. En dónde comes 

1 
Restaurante 

2 3 
FO'ñda Cafetería 

escolar 

4 
Puesto 
ambulante 

5 
Casa Ot;os - - - - D 

Si marcaste otros, especifica cuáles; ~------~----

\l' 

18.3. Te gusta comer 

1 2 3 
Tacos TortaS' Antojitos 

4 
comida 
corrida 

5 _G _____ o 
A la carta Otras 

Si marcaste otras, indica cuáles: 

18.4, Cuántos días a la semana comes fuera de casa 

_1_ 2 
Un de 1 a 3 

3 
de 4 a 5 

días 

4 
más de 5 

días 
Ot;os - - - - - - - - - - O 

día días 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

· 19, Económico 

19.1. Dispones de dinero para gastos en útiles, material escolar y 
libros 

2 N~ca - - - - - - - - - - - - - - - - - O A veces 

19.2. A la semana, de cuánto dinero dispones para tus gastos 

1 2 3 4 
Menos de ~ deffi de 701 

200 a 450 a 700 a 1,000 

7 8 

5 
de 1,001 

a 2,500 

6 
de 2,501 

a 5,000 

de 5,001 
a 7,000 

~sde---------------------

7,001 
o 
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19,J, El dinero que tienes lo gastas en 

1 2 3 4 5 ---------Pasajes Alimentos Golosinas Cigarros Otros 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

19.4. Si tienes dinero extra lo gastas en 

l 2 3 
Espectáculos Espectáculos 
recreativos culturales 

Compra de revistas 
y periódicos 

5 6 7 

4 
Artículos de 
vestir 

Compra de 
libros 

Fiestas OtroS--------------

Si marcaste otros, indica cuáles: 

20. Actividades recreativas y culturales 

20.l. Realizas alguna actividad artística 

D 

D 

1 2 N~ca---------------- D Siempre A veces 

20.2. Qué actividad artística realizas 

l 2 3 4 5 6 7 
Pintura Dañüi' Música Teatro CMtO Escultura Artesanía 

8 
Dibujo 

9 
PoeSra 

10 
cuento o~~s------------- o 

si marcaste otras, indica cuáles: 

21. Escuchas la radio 
1 __ 2_ 

A veces Nu~ca - - - - - - - - - - O Siempre 

21.1. Qué programas escuchas 

l 2 3 4 5 
Musicales Noticieros Comedias Deportivos Culturales 

6 7 8 _9 ____________ o Policiacos Cómicos Concurso Otros 

Si marcaste otros, indica cuáles: 
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22. Ves la televisión 
l 2 Nu~ca - - - - - - - - - - - O Siempre A veces 

22.1. Qué programas ves 

l 2 3 4 5 
Musicales ~ticieros Novelas Deportivos Culturales 

6 7 8 9 10 
Cómicos Concursos Policiacos Aventuras De todo 

11 12 atrOS-------------------- D Caricaturas 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

23, Practicas algÚn deporte 
l 2 Nu~ca - - - - - - - - D. Siempre A veces 

23.l. 

A 

B 

e 

Qué deporte practicas 

1 2 3 4 s 6 
FütiiOI Futbol Volibol BeTSbciI Basquetbol Frontón 
soccer american,o 

l 2 3 4 _s_ 6 
Judo ------Natación Box 'Atletismo Ka.rata Ciclismo 

1 2 3 4 5 6 7 
Tenis Squash Esgrima Gimnasia Ajedrez Patinaje Otros 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

D 

D 
o 

24. Te gusta leer el periódico 
1 2 N~ca _______ D ---Siempre A veces 

24.1. cuál es el periódico que lees frecuentemente 

A l 2 3 4 5 _6 __ D Excelsior Universal Uno más Uno El d1a Novedades Prensa 

1 2 3 4 5 6 _7 ____ D B Esto Estadio Afición ovaciones Heraldo Sol Otros 

Si marcaste otros, indica cu!les: 
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24.2. Qué secciones del periódico lees 

1 2 3 4 5 
Deportiva Policiaca Sociales Espectáculos Finanzas 

6 
_? _____________________ _ 

Otros o Caricaturas 

Si marcaste otros, indica cuáles1 

is. Lees revistas 
1 2 3 o Siempre A veces ---------------Nunca 

25.1. Qué revistas lees 

A 1 2 3 4 5 6 
Trimestre Proceso Pol!tica La garrapata Tiempo Siempre 
económico 

7 8 9 o Estrategia critico ------------Impacto Punto 

B 1 2 3 4 5 6 
2a. Guerra Historia Geoqraf:!a Natura Perfiles Duda 
Mundial mexicana educativos 

7 8 D Mafalda Selecciones --------------------
c 1 2 3 4 5 6 7 8 

Contenido FiitbOT Box y Telequía Hit El Galán Kenna 
lucha 

9 10 
__!!_ ______________ o Vanidades Cosmopolita.n Otras 

Si marcaste otras, indica cuáles: 

26. Lees libros 
1 2 3 --------------Nunca o Siempre A veces 

26.1. Qué tipo de libros lees 

1 2 3 4 5 6 
Literatura Física Qul'.iíiica Bioloqi.a Matematicas NoVeTaS 

7 8 9 10 __!L ________ 
D Ciencias cuentos Ciencia Policiacas Otras 

sociales ficción 

Si marcaste otras, indica cuáles1 
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26.2. Qué libros de textos escolares lees 

26.3. 

1 2 
Matemáticas Literatura 

3 
Ciencias 
experimentales 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

4 _5 __ _ 

Otros D Historia 

cuántos libros completos has leído aproximadamente en tu vida 

1 2 3 4 5 6 7 8 má: deo menos dé6 deli" de26 de'4o de 55 de 80 de 101 
de 5 a 10 a 26 a 40 a 55 a 80 a 100 a 150 151 

27. Te gusta el cine 
1 2 Nu~ca ----------O 

27.1. 

Siempre A veces 

Con qué frecuencia vas al cine 

1 2 3 
Más de una vez Cada Cada 15 
por Sel!lallll semana días 

6 7 
de tfes a cinco 
veces al semestre 

Tres o menos 
veces al año 

4 5 
Una vez Una vez cada 
por mes dos meses 

ot!os - - - - - - - - - - O 

Sí marcaste otros, índica cuáles: ~---~-~---~--

27.2. Qué tipo de películas te gustan 

1 2 3 4 5 
Aventuras Documentales Espionaje Musicales Policiacas 

6 
Terror 

7 
Románticas ot!as----------------- D 

Si marcaste otras, indica cuáles:~~-------~~-~-

28. Te gusta el teatro 1 2 
MUChO Bastante 

28.1. Qué tipo de teatro te gusta 

3 1 2 
cQ¡¡¡;.c:o Dramático PoUtico 

3 _4_ 5 o 
Regular Poco Ñadi - - - - -

,,; . 
4 5 6 

s~so Musical Revista 
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_7_ 
Terror 

B OtroS--------------------------
Si marcaste otros, indica cuáles: 

29. Solicitaste estudiar en el c.C.H. 1 
SI 

2 

30. 

31. 

32. 

----------NO 

29.1. En la secundaria, te diste cuenta de las relaciones que exis 
ten entre la Historia y las demás materias 

1 2 3 
siempre A veces N~ca---------------

Técnicas y hábitos de estudio en la Secundaria 

30.1. Tus principales hábitos de estudio al salir de la Secundaria 
fueron 

l. Memorizar: 1 2 o 2. Subrayar: 1 2 
SI NO SI NO 

3. Hacer resGmenes: 1 2 o 4. Formular 1 2 
SI NO cuestionarios: SI NO 

s. Leer y repetir 1 2 o 6. Estudiar con 1 2 
en voz alta: SI NO compañeros: SI NO 

7. Concentración 1 2 D B. Tomar notas: 1 2 
en la clase: SI NO SI NO 

9. Copiar las 1 2 o 10. Estudiar: 1 2 
tareas: SI NO SI NO 

En qué lugar estudias frecuentemente 

1 2 3 4 5 6 _7 ______ 

Casa Biblioteca Café Jardín salón de Escuela Otros 
clases 

Qué tiempo ocupas para estudiar Historia diariamente 

1 2 3 4 5 6 7 
i de rti'Ori I1iOr.i 2 horas 3 horas más de 4 -----Ninguno 
hora horas 

D 

D 

D 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
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33. cómo calificarías, en general, las clases de Historia en la Secundaria 

l _2_ 3 4 5 
Excelente Buena Mediana Deficiente Nula - - - - - - - - - -

34. Te gustaron tus exámenes de Historia en la Secundaria 

l 2 3 4 _s ______________ 
MuChO Bastante Regular PoCo Nunca 

35. Qué tipo de problemas consideras que son obstáculo para tus estudios 

l. Económicos: 1 2 D 2. Familiares J... 2 
SI NO SI NO 

3. Políticos; l 2 o 4. F!sicos: 1 2 
SI NO SI NO 

s. Psíquicos: 1 .1.. D 6. sexuales: 1 2 
SI" NO SI NO 

7. Organización: 1 2 D 8. Orientación: 1 2 
SI NO SI NO 

36. Transporte 

36.l. cuánto tiempo utilizas para transportflrte de ida y vuelta de 
tu casa al c.c.H. 

1 2 3 4 5 6 
Menos de de 20 a de 41 min. de l a de U hra. de 2 a 3 

20 min. 40 min. a 1 hora u hra. a ~ hras. hras. 

7 8 9 10 -----------de 3 a 4 de 4 a 5 de 5 a 6 más de 6 
hras. hras. hras. hras. 

36.2. cuánto tiempo utilizas para transportarte de tu trabajo al 
colegio 
__ 1 __ 2 3 4 5 6 
Menos de de 20 a de 41 min. de l a de U hra. más de 2 
20 min. 40 min. a 1 hora u hra. a 2 hras. hras. 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

D 
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36.3. cuál es tu medio de transporte de ida y vuelta de tu casa al 
C.C.H.? 

1 2 3 4 5 6 
Caminando Camión Colectivo TrolebGs Metro Auto propio 

7 8 9 ..!Q._ ____________ 
Bicicleta Moto "Aventón" Otros 

Si marcaste otros, indica cuáles: 

37. estudios en la Secundaria 

37.1. Te ha gustado estudiar? 

1 
MuCiiO 

2 
Bastante 

3 
Regular 

4 
Poco 

5 -------------Nunca 

37.2. cuánto tiempo dedicas a estudiar diariamente? 

1 2 3 4 5 6 
Menos de de 16 a de 31 min. de 1 a H de U a de 2 a 3 
15 min. 30 min. a l hra. hras. 2 hras. hras. 

7 8 9 lC 
de 3 a 4 de 4 a 5 de 5 a 6 ·w de - - - - - - - - - - - -

hras. hras. hras. 6 hras. 

37.J. Durante tus estudios de secundaria has asistido a alguna 
biblioteca? 

l 2 
siempre A veces 

3 ii1iiiCa' ..... - - - -·- - - - - - - - - -
... ./~~. 

· .... · ... ~_..:....;~'"#. 
38. Qué material leíste para tus claaea'··tre ·Historia en la Secundaria? 

A 1 2 3 4 5 
Libros ªSii! Revistas Peri6clicos Antologbs Folletos ------
cializados 

B l 2 3 4 s 6 
Apuntes Apuntes toll\! Libros de Encielo Diccionarios OtrOS - -
impresos dos en clase texto pedías-

Si marcaste otros, indica cuáles: 

o 

o 

D 

o 

o 
o 

'' ·, 
.¡., 
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39. Te gustó la Historia ~n la Secundaria? 

1 2 3 
MüCho Bastante Regular 

4 
Poco 

5 Ñüñ'Ca-------
40. El profesor es un obstáculo para tus estudios? 

1 2 3 --- - - - - - - -- - - - - - - - - - --Siempre A veces Nunca 

41. Cuáles fueron las formas de evaluación que se utilizaron en tu 
último curso de Historia en la secundaria? 

l. Exámenes escritos: 

3. Exámenes parciales: 

5. Trabajos parciales: 

7, Participación en 
clase: 

..!... 2 
SI NO 

1 2 
SI NO 

1 
SI 

1 
Si 

2 
NO 

2 
NO 

o 
o. 
o 
D 

2. Exámenes orales: 1 
SI NO 

4. Exámenes finales: 1 
SI 

2 
NO 

6. Trabajo (s) 
final(es) 1 

B. Prácticas de 
campo: 

1 2 
SI NO 

l 2 
SI NO 

42. En el último año de la Secundaria el profesor te dio a conocer 

l. El programa de la materia a seguir: 1 2------
SI NO 

2. Los objetivos del curso: 1 2 ______ 
SI NO 

3. Los recursos que podrías utilizar: 1 2 ______ 
SI NO 

4. Las formas de evaluación: 1 2 -------SI NO 

5. La bibliografta del curso: 1 2 ______ 
SI NO 

D 

D 

o 
o 
o 
o 

o 
D 

o 
o 
D 
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43. En el Último año de secundaria el profesor de Historia te propuso 

l. Una forma de aprendizaje: l 2 o SI ÑO------

2. La forma de trabajo individual: 1 2 o SI ÑO------

3. La forma de trabajo en equipo: 2 o SI ÑO------

4. La forma de exposición en clase: l 2 o SI 
NO ______ 

s. La forma de elaboración de trabajos: 1 2 o SI ;o------

44. En el último año de Secundaria tu profesor de Historia 

l. Orientó y reforzó las exposiciones: 1 2 . o SI ;o------

2. Ayudó a sacar conclusiones claras: l 2 o SI -------NO 

3. Sintetizó, organizó y aclaró la .l. ,2_ ______ o exposición: SI NO 

4. sometió a comprobación lo aprendido .l. 2 o -------en clases: SI NO 

s. Contest6 satisfactoriamente tus dudas: 1 2 o -------SI NO 

6. Te proporcionó una mínima bibliografía: 1 ,2_ ___ . ___ o SI NO 

7. Relacionó la Historia con otras 1 2 o materias: -------SI· NO 

a. coordinó el trabajo en equipo1 l 2 o -------SI NO 

9. se mostró interesado por los 1 2 o -------problemas del grupo: SI NO 

10. C0111entó los problemas sociales de l 2 o -------actualidad1 SI NO 
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11. Propició las condiciones para que 
se escucharan las diferentes opiniones1 

12. Asistió regular111ente a clases1 

13. Facilitó la unión del grupo: 

14. se adaptó a las necesidades del grupo: 

15. Comentó ios problemas de la escuela: 

1 
SI 

1 
SI 

1 
SI 

1 
SI 

1 
SI 

Poner por escrito aciertos y desaciertos de la encuesta • 

2 -------NO o 
2 -------NO o 
2 -------NO o 
2 -------NO o 
2 

NO o 

. · 
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*Encuestas de hábitos de estudio 

PROTOCOLO DE PRUEBA 

INVENTARIO DE HABITOS DE ESTUDIO 

APELLIDO PATERNO MATERNO NOMBRE (S) GRUPO 

INSTITUCION O COLEGIO PROFESOR FECHA EDAD 

I N s T R u c c I o N E s 

En las páginas siguientes encontrará una lista de hábitos que a veces se 

efectúan en las horas de estudio, obstaculizando el éxito en el mismo. Ind.:!:. 

que cuáles son sus hábitos, procurando contestar de acuerdo con lo que real

mente hace. 

~STE A TODAS LAS PREGUNTAS 

A continuación de cada frase encontrará tres columnas: 1, 2, 3. En 

ellas anotará sus respuestas. Para hacerlo bastará con que marque usted una 

X en la columna que mejor describa su caso particular. 

?!ARQUE DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE CLAVE 

SI DEBE CONTESTAR MARQUE CON UNA 1 X1 EN LA 

"Nunca"' • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .. • Columna 1 

"A veces" 

"Siempre" 

Columna 2 

Columna 3 

RECUERDE QUE ESTE ES UN EXAMEN DE LO QUE USTED HACE
0

REALMENTE 
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1 2 3 

A. MIS TECNICAS PARA LEER Y TOMAR 
NUNCA 

A 
APUNTES VECES SIEMPRE 

l. Tengo que releer los textos varias veces1 
las palábras no tienen mucho sifnificado o para m! la primera vez •••••••••••••.••••• o o 

2. Me cuesta darme cuenta de cuáles son los 
puntos más importantes de lo que estoy l,! 
yendo o estudiando1 tiendo a sacar apun~ 
tes de cosas que después no tienen impOr- o o o tancia ••••.• , ••••.•.• , ••••••••••••••••••• 

3. Vuelvo atrás y repito lo que he estudia-
do detenidamente en los puntos que encue!!_ o o o tro dudosos •••••.•••• , .•••••••••••••••••• -

4. Leo en voz alta al estudiar •••••••••••••• o o o 
s. Mientras estoy tomando apuntes de algo 

que el profesor dijo antes, se me escapan 
datos importantes de la clase que está 

o exponiendo •••••••••••.••••••••••••••••••• a o .. 

B. MIS HABITOS DE CONCENTRACION .. 
6. Me es difícil concentrarme en lo que es-

toy estudiando¡ después de haber ter111in!!, o o o •· do no sé lo que he le!do ••••••••••••••••• 

7. Tengo tendencia a "fantasear o soñar" 
(castillos en el aire) cuando trato de o estudiar .................................. o o 

a. Tardo mucho en acomodarme y estar listo 
para estudiar •••••••••••••••••••••••••••• o o o l 

9. Tengo que estar en un estado de áni!llo es 
pecial o inspirado para poder empezar' a"· 

o o o trabajar¡ y tiendo a perder el tiempo •••• 

c. MI DISTRIBUCION DEL TIEMPO Y RELACIO-
NES SOCIALES DURANTE EL 'ESTUDIO 

lD. Muchas veces las horas de estudio me re-
sultan cortas para concentrarme o senti~ o o a· me con ganas de estudiar •••••••••• ~······ 
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11. Mi tiempo no está bien distribuido1 de
dico demasiado a algunas cosas y muy P2 
co a otras •••••••••••.•••••••••••••••••• 

12. Mis horas de estudio son interrumpidas 
por llamadas telefónicas, visitas y rui 
dos que me distraen ••••••••••••••••••• 7. 

13. He es dif!cil terminar un trabajo en de 
terminado tiempo¡ por eso queda sin coñ 
cluir o mal hecho o no está a tiempo •• 7. 

14. He gusta estudiar con otros y no solo ••• 

15. El placer que siento en "haraganear" o 
divagar perturba mis estudios ••••••••••• 

16. Ocupo mucho tiempo en leer novelas, en 
ir al cine, ver televisión, etc ••••••••• 

17. El exceso de vida social (bailes, citas, 
paseos, etc.), me impide tener éxito 
en mis estudios ••••••••••••••••••••••••• 

D. MIS HABITOS Y ACTITUDES GENERALES 
DE TRABAJO 

18. Me pongo nervioso y tengo "lagunas" en 
los exámenes¡ se me olvida todo y no 
puedo decir lo que sé ••••••••••••••••••• 

19. Antes de empezar a escribir en un 
examen de tipo subjetivo q de ensayo 
preparo mentalmente la respuesta •••••••• 

20. Termino mis pruebas escritas y las en
trego arites del plazo fijado •••••••••••• 

21. Trato de comprender cada punto·de la 
materia a medida que la voy estudiando, 
as! no tengo que volver atris para acl!_ 
rar puntos dudosos •••••••••••••••••••••• 

1 2 3 

NUNCA VE~ES SIEMPRE 

o o 

o o 

o o 
o o 
o o 
o o 

o o 

o o 

o o 
o o 

o o 

o 

[J 

o 
o 
p 

o 

D 

o 

o 
o 

o 
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22. Trato de resumir, clasificar y siste
matizar los hechos aprendidos, asocián 
dolos con otras materias y hechos que
he estudiado anteriormente •••••••••••••• 

23. Trato de relacionar los temas que se 
estudian en un curso con los que se 
estudian en otros, , • , ••••••••••••••••••• 

24. Tengo la idea de que he estado demasia
do tiempo sin estudiar o que aprendí 
las materias básicas hace demasiado 
tiempo ••••••••••••.••• , ••••• , •• , •••••••• 

25. Trato de no estudiar meramente lo indis 
pensable para una lección o examen •••• 7. 

26. Me siento demasiado cansado, con sueño 
e indiferente para asimilar lo que 
estudio ••• , ................ ,., ... ,, ... ,, 

27. Tengo que estudiar en un lugar donde 
pueda fumar, y si leo en una biblioteca 
debo salir a fumar un cigarrillo., •• , ••• 

28. El desagrado que me producen ciertos te 
mas y profesores me impide lograr un -
mayor éxito en mis estudios ••••••••••••• 

PUNTOS a) 

b) 

c) 

d) 

TOTAL 

POSITIVOS 

a) 

b) 

c) 

d) 

l 

NUNCA 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

D 

_ 2_ 
A 

VECES 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
NEGATIVOS 

_3 _ 

SIEMPRE 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
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Inventario de hábitos de estudio 

parrilla de correcci6n 
Ptmtajes de 
Items 1-10 

l. Encime esta Parrilla sobre el Protocolo pnieba de 6 -3 -7 

manera que las marcas hechas por los examinados 

en las colunnas queden visibles. 
*9 -7 o 

2.- Lea el valor que correspoma a cada una de las 

respuestas, y an6telas en la columna de puntaje. 
-4 4 8 

3.- Sune lo~ puntajes positivos y negativos para obte· 

el puntaje final. 
*6 o -7 

ner 

4.- Rodee con l.D'l círculo rojo todas las respuestas -

de valores negativos, marcando especialmente las 10 -9 o 
que hayan caído en las colllll18s 1 y 3, que sena-

lan los hábitos que necesitan ser corregidos. 

* Los ítems precedidos por un asterisco tienen im-
8 -s -7 

portancia para las mjeres y los hanbres por 

igual. 
*5 ·2 -s 

s -1 -s 

*S -2 

•s -3 -6 



44 

Inventario de hábitos de estudio 

parrilla de correcci6n 

Puntaje de 
Items 11 - 21 

*6 5 -11 

*9 o -s 
~- 9- l 

*8 -s -8 

l- s- l *S -4 o 

o s- 9 5 -3 o 

*9 -7 -8 

8 o 1'-

s -3 -s o f.- s 

~ o 9-

*8 -10 -6 

o "[ s-

-13 o 7 
8Z - zz swan 

ap a f'eiUl'ld 
*6 -z -6 

-4 -z 4 
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ch) Resultados e interpretaci6n de los datos arrojados en la encuesta apli

cada a los alumnos. 

* Explicaci6n general de las variables de la nnJestra. 

Los datos generales que se refieren al plantel y al turno, nos pentrlten 

conocer cuál fue el porcentaje de la nn.iestra obtenida en los planteles. Se 

encuestaron un total de 245 alumnos; 113 (46.1%) pertenecientes al plantel 

Nau~lpan y 132 (53.9%) del plantel Azcapotzalco. Tomando en cuenta que el 

total de nuestro universo es aproximadamente de 25 000 estudiantes que ingr~ 

san al colegio, la obtenci6n de la 1m1estra es del l.DlO por ciento del total. 

Esta infonnaci6n puede ayudarnos a conocer mejor el grado cognoscitivo del 

alunno de nuevo ingreso. Fmpero, la muestra es insuficiente a pesar de la 

magnitud del trabajo (150 horas en procesar datos); sin embargo ct.U11ple par

cialmente el objetivo propuesto de no quedamos en el nivel aparencia! y po

der realizar ese tránsito de lo aparencia! hacia lo concreto y ser más obje

tivos al establecer el perfil del estudiante de primer ingreso. Esto nos 

pennite dar bases s6lidas que respalden nuestras afirmaciones de tal fonna 

que a través de este aporte se puede tener l.Dla visi6n más clara del estudi~ 

te, tanto de sus características y aptitudes como de sus condiciones para el 

aprendizaje. 

En lo referente al afio de la primera inscripción en la UNAM se present6 

el problema de que la mayoría de los alt.lllllOS confunden este dato con el nÚll!:. 

ro de cuenta. No obstante, obtuviloos los siguientes datos: para el al\o de 

la primera inscripción los all.lllllOs inscritos en 1983 representaron el 20.8%; 

para 1982, el 46.5%; para 1981, el 22.1%; para 1980, el 9.8%; antes de 1978, 

el 0.4%, y s6lo el 0.4% no contest6. 
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Tabla 1 

Ano DE TU PRIMERA INSCRIPCION EN LA UNAM 

año F ' 
1983 Sl 20.8 

1982 114 46.S 

1981 54 22.1 

1980 24 9.8 

antes de 1978 l .4 

no contestó 1 .4 

total 245 100 

F• frecuencia 

Los datos referentes al domicilio fueron incompletos, pues el 70 por 

ciento no anot6 el c6digo postal, lo cual impide precisar si el estudiante 

vive cerca de la escuela o tiene que recorrer grandes distancias; por lo 

tanto, s6lo se dará un resultado aproximado (Véase tabla 2). El resultado 

es significativo debido a que s6lo el 21.6 por ciento emplea más de 1.30 ho

ras en transporte, tiempo que se le resta al estudiante para dedicarse al e~ 

tudio. Además, debemos tomar en cuenta que los estudiantes que trabajan em

plean un mayor número de horas en el transporte, lo cual reduce aún más el 

tiempo disponible para el estudio. 
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Tabla 2 

TIEMPO UTILIZADO EN EL TRANSPORTE 

Casa-colegio-viceversa Trabajo-colegio 

F \ F % 

Menos de 20 min. 27 11.0 8 3.3 

De 20 a 40 min. 38 15.5 11 4.5 

De 41 min. a 1 hra. 34 13.7 7 2.8 

De l a H hras. 28 11.4 8 3.3 

De lt a 2 hras. 53 21.6 6 2.4 

Dé 2 a 3 hras. 32 13.l 4 l.6 

De 3 a 4 hras. 17 6.9 

De 4 a 5 hras. 5 2.0 

No contestó 11 4.5 

total 245 99.7 44 17.9 

F= frecuencia 

Las preguntas relacionadas con edad, sexo y estado civil, tienen la fi

nalidad de conocer el porcentaje de edad de !a poblaci6n y su relaci.6n con 

la continuidad en los estudios primarios y secundarios del estudiante que Í_!! 

gresa al colegio; es decir, si se toma en cuenta que la vida escolar se ini

cia entre los seis y siete años de edad, encontramos que la mayoría de los 

que ingresan al plantel tienen entre 16 y 17 años y no pasan de los 20. Es

to lo podemos apreciar en los datos de la tabla 3, en donde observa que la 

poblaci6n estudiantil joven, en general, no ha interrumpido sus estudios. 
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Tabla 3 

Años F ' 
14 años 1 .4 

15 años 9 3.7 

16 años 66 27.0 

l7 años 67 27.3 

18 años 57 23.3 

De 19 a 20 años 39 15.9 

De 21 a 25 años 5 2.0 

De 26 a 30 años 1 .4 

total 245 100 

Fv frecuencia 

Resulta interesante observar que continúa predominando el sexo masculi· 

no sobre el femenino entre la población estudiantil que ingresa al Colegio, 

tomando en cuenta que el incremento de llUljeres es cada vez mayor en este ni

vel a pesar de que en niveles superiores se da un descenso. (6) Además, se 

ha tomado en cuenta el estado civil del estudiante, que en el 100% de los en 

cuestados es de solteros. 

(6) Acosta Mariclaire, EJ'aal: Perfil del alumno de primer ingreso al Cole-
gio de Ciencias y Human1 a es, México, UNAM, 1981, p. 24-28. · 
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*Variables económico-familiares 

Las variables econ6mico-familiares son parte importante del trabajo para co

nocer las condiciones econ6micas de la familia del estudiante que ingresa al 

Colegio. En primer lugar veremos si los padres de los alumnos viven o no y 

si estos viven con la familia. En segundo lugar nos referimos al trabajo o 

rama de actividades, tipo de empresa, actividad en el trabajo y su ingreso; 

este último servirá de base para procurar dar una ubicaci6n en general de 

los estudiantes en la estructura social a la cual pertenecen. En tercer lu

gar, se deteTillinará el tamaJ'lo de la familia así como el nivel de estudios de 

ella, para conocer sus posibilidades ante el estudio. 

Todos los estudiantes cuentan con una familia 'que de una forll'~ u otra 

es su sostén económico, social, político y cultural, pues únicamente encon

trélJOCls que entre el 3.3 y 6.9.por ciento de estudiantes carecen de padre o 

madre. De igual forma, (Véase tabla 4) los padres o madres que han ·abandon!!. 

do a los hijos o familia se encuentran entre el 4.1 y 6.5%, porcentaje insi.s_ 

nificante de estudiantes que tienen este tipo de limitaciones. Entre 90 y 

95% de padres y madres viven con sus hijos; esto nos indica que ellos tienen 

con quien connmicarse, aunque desde luego, esto no quiere decir que por este 

hecho tengan resueltos sus problemas de comunicaci6n, apoyo y ayuda en sus 

estudios, pues tal parece que Un alto porcentaje no cuenta con estos medios 

a pesar de tener padre y madre. 
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Tabla 4 

Padre Madre 

F ' F ' 
Aún vive 219 89.3 237 96.7 

Vive con la familia 220 89.7 235 95.9 

No vive con la familia 16 6.5 10 4.1 

Ha muerto 17 6.9 8 3.3 

No contestó 18 7;3 

F= frecuencia 

En la actividad econ6mica encontramos que el padre del estudiante en el 

2z:s%, se dedica a la rama de la industria de· la transfonnaci6n no así lama 

dre que únicamente representa el 3.4%. El 19.0% de los padres se dedican al 

comercio y s6lo el 7.Z% de las madres se dedica a esta actividad, siendo es

te rubro donde más se emplea la madre de los estudiantes encuestados. El 

71.6%, se dedica a la familia sin estar integrada a la economía. Por otra 

parte, observamos que s61o el 13.7% de hombres presta sus servicios algo

bierno. 
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Tabla 5 

Trabajo o rama de actividades 

F 

Agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza......................... 4 
Industria de la transformación....... 51 
Industria de la construcción......... 19 
comercio............................. 43 
Transporte. • • • • • • • . • . • • . • • • • • . • . • • • . . 16 
Servicios sociales. • . . • . • . • . . . . • • . . • . 16 
servicios domésticos................. 3 
Gobierno............................. 31 
Arte................................. 6 
No trabaja........................... 7 
Otros................................ 6 
No contestó. . . • . • . . . . • . . .. . . . . • • . • • • • • 24 

total 226 

F= frecuencia 

Padre 

"' 

1.8 
22.5 
8.4 

19.0 
7.1 
7.1 
1.3 

13.7 
2.6 
3.0 
2.6 

10.6 

99.8 

Madre 

F "' 

8 3.4 
12 .8 
17 7.2 

6 2.1 
9 3.8 

11 4.7 

169 71.6 

14 5.6 

236 99.9 

Con base en la propiedad de los medios de producci6n encontramos que 

tan s6lo el 36.6% de las ·familias tienen empresa o negocio propios; la mayo

ría tiene que vender su fuerza de trabajo. El 38.4% a empresas o negocios 

privados y el Z6.5% ~l gobierno; es decir el 64.9% en total. Es necesario 

destacar que en su mayoría son empleados de empresa.particular o fonnan par

te de la burocracia. Por otra parte, enconetramos que el 31.5% prestan su 

fuerza de trabajo cOIOO obreros y por ejemplo, el 13.0% de mujeres se dedican 

o se contratan en servicios danésticos; no encontranKls la participaci6n del 

hombre en esta actividad de trabajo. Sin embargo, en la rama del comercio . 
se encuentra el 11.8% de hombres y el 16.7% de mujeres. Esto nos permite l!!_ 

cubrar acerca de,la influencia decisiva que los padres ejercen sobre los hi-
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jos. El hecho de que el predominio del núnero de estudiantes varones haya 

sido tan evidente en nuestra encuesta, tiene su base en lUl principio psico-

16gico y social: La mujer, desde pequeña, se identifica plenamente con la 

imagen materna, que no está revestida de un prestigio social tan fuerte col!Xl 

la del hombre, pues la mujer puede elegir entre incorporarse a la producci6n 

o bien casarse y foniiar lUla familia; no así el hombre que s6lo tiene una al

ternativa: incorporarse al trabajo productivo para poder funcionar, más tar· 

de, como jefe de familia. Por ~sta raz6n, el var6n busca la forma de desta

car estudiando una carrera que le dé mucho prestigio y lUla manera s6lida de 

asegurarse el sustento. Por otro lado, cuando la mujer se ve obligada a co!l 

tribu~·r con el gasto familiar, o ser base del sustento de sus hijos, busca 

las actividades a las que tiene mayor acceso por sus obligaciones domésticas. 

Por ello, es la rama del comercio, que por otro lado es más rentable, la ac

tividad que con mayor frecuencia eligen las mujeres que tienen hijos. Esta 

mecánica social influye notablemente en la familia, impulsa al var6n a bus

car puestos ejecutivos y de prestigio, y a la mujer a actividades socialmen

te menos prestigiosas aunque no siempre menos retribuidas económicamente; 

así pues, la investigación de esta variable puede incidir en el rendimiento 

escolar, en la ?eserci6n y en la falta de continuidad de los estudios . 

•. 
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Tabla 6 

TIPO DE EMPRESA Padre 

F ' 
Empresa o negocio de la familia.. 16 6.5 
Empresa o negocio de su propiedad 24 9.8 
Empresa o negocio privado........ 94 38.4 
Gobierno... • • • • • . • . • . • . • . • . • . • • • . 65 26.5 
Trabajador por cuenta propia..... 23 9.4 
Otras ••••.••••••••••••• ,......... 4 l.6 
No contestó ••••••••••• , ••••••• ,.. 19 7.8 

total 245 100 

Tablas 7 y 8 

~IVIDADES DE TRABAJO Padre 

Directivo •• , .•••••.•••••••.••••• 
Gerente ••••••.•••••..•••••••••• ,. 
Supervisor •••••••••.•••• · ••••••••• 
Profesor(a) universitarioCa) ••••• 
Agente de ventas ..•..•.•..•.•••.• 
Técnico ••.••••• , .••.••. , ••••••••• 
Profesor normalista •••.••.••••••• 
Enfermero(a) •••••.•. , •..•.•••.• ,. 
Secretaria (o) •••..•.••. , .••.•••.. 
Militar •• , ..•.•• , •••...•••••••... 
Artista ••••.••• , .••••• , .•••••••.• 
Comerciante .••••• , •••••••••.••• , , 
Servicio doméstico •.••••••••••••. 
Artesano (a), •••••.••••••••.•.••• , 
Chofer ••• ,, ••••••••••••••••• , ••• , 
Obrero(a) ..••••••••••.•••.••••.•. 
Oficios •• , .............. : •••••••. 
Peón(a), •.•.•••••••••.•..•.•••••• 
Aprendiz •••••••••••••••.••••••••• 
Jubilado (a) ••••..•••..•.••••••••. 
Otras •• , •.• , ••••••••••••••••••••. 
No contestó •••••••••••••••••••••• 

F 

7 
10 
34 

9 
14 

5 

4 
3 
7 

29 

3 
19 
41 

9 
2 
l 

13 
20 
15 

' 
2.9 
4.1 

13.9 

3.7 
5.7 
2.0 

l.6 
1.2 
2.9 

11.B 

1.2 
7.8 

16.7 
3.7 

.B 

.4 
5.3 
8.2 
6.1 

total 245 100 

r•frecuencia 

Madre 

F ' 
8 14.8 
3 5.5 

17 31.S 
11 20.4 
10 18.5 

5 9.2 

54 99.9 

Madre 

F 

3 
l 
2 
2 
l 
1 
3 
4 
6 

1 
9 
7 

8 

1 

4 
1 

54 

' 
5.6 
l.B 
3,7 
3.7 
l.8 
LB 
5.6 
7.4 

11.l 

l.B 
16.7 
13.0 

14.8 

1.8 

7.4 
1.8 

99.8 
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En cuanto al salario mensual, encontramos que el 9.0% de hombres y el 

27.1\ de mujeres obtienen un salario mínimo; el 27.3% de hombres y el 31.3% 

de mujeres tienen un ingreso entre 13,750 y 20,000 pesos; el 31.8% de padres 

y el 25.0 por ciento de madres tienen ingresos entre 20,001 y 44,000 pesos, 
• 

y tan s6lo el 18.~% de padres y el 16.6% de madres tienen un ingreso entre 

~4,001 y 75,500 pesos, Unicamente el 2.5% de padres tiene un ingreso supe

rior a 75,501 pesos (7). Estos datos nos llevan a afirmar que la mayoría 

pertenece a la clase media. 

Tabla 9 

TRABAJO: INGRESO MENSUAL Padre Madre 

F \ F ' 
Menos de 13,750 ................ ~ 22 9.0 13 27.1 
De 13,750 a 20,000.............. 67 27.3 15 31.3 
De 20,001 a 44,000.............. 78 31.8 12 25.0 
De 44,001 a 75,500.............. 45 18.4 8 16.6 
Más de 75,SOL.................. 6 2.5 
No contest6., •.•• ,, •••••••• ,.,.. 27 11.0 

total 245 100 48 100 

F=frecuencia 

Por las condiciones econ6micas en que vive la familia del alunno se ha 

planteado el ingreso econánico que se encuentra reflejado en el tipo de babi 

taci6n. Tienen casa propia el 66.1\, esto es de gran ventaja por la seguri-

(7) Datos obtenidos en el afio de 1983, fecha en que se aplic6 la encuesta. 
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dad económica que representa. En la mayoría de los casos, las viviendas 

cuentan con recámaras, sala, comedor, cocina, baño y patio. Ahora bien, la 

mayoría de las familias dedican poca cantidad de dinero para la educaci6n 

artística, pues probablemente consideran que la cultura extra escolar no es 

muy importante. Esto se puede observar en el nivel de estudios de la fami

liá y el acervo CUlt!Jral del alumno (Véase tabla 10). 

Respecto al número de miembros que confonnan la familia, podemos obser

var que, entre más grande es, se reducen las posibilidades ·de la educaci6n, 

pues por una parte se presenta el problema del ingreso que aportan todos y 

cada uno de sus miembros, y por otra, las menores posibilidades que tienen 
..... 

el padre y la madre de convivir con sus hijos. 

Los datos que encontramos son los.siguientes: el 16.3% corresponde a f!!_ 

milias pequeñas (de 2 a 4 miembros); el 40.0% a familias medianas (de 5 a 8 

miembros); y el 20.4% a familias grandes, que es el tamaño de la familia do

minante que encontramos en nuestro estudio. Esto representa uno de los may_g 

res grados de dificultad para el altmmo, sobre todo, cuando se presenta el 

manento en que el mayor nlÍnero de miembros tienen que realizar estudios, lo 

que repercute en un fuerte decremento en la calidad de la educaci6n. Esta 

situaci6n es ''nonnal" en nuestra sociedad en la que lo más importante es la 

cantidad y no la calidad; por eso, a nivel de estudios superiores se da un 

descenso en el rendimiento escolar. Podemos hacer una observaci6n comparat.i 

va leyendo la tabla referente al nivel de estudios de la familia (Véase ta-

bla 10) .. 

Acerca de los datos de la familia relativ6s a la escolaridad los más im 

portantes son los del padre y la madre, debido a que el porcentaje de bajos 

. ·I 



56 

estudios es muy alto. El 25.~% de los padres y el 30.6% de las madres no 

concluyeron la primaria. El 32.2\ de padres y el 35.1% de madres tienen la 

secundaria tenninada. 

Tabla 10 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LA FAMILIA 

Padre Madre Hnos. Hnas. Familia 

F ' F ' F ' F ' F ' Sin estudios •.•.•.••• 4 1.6 19 7.8 
Primaria incompleta •• 62 25.3 75 30.6 41 12.3 22 9.4 l 2.2 
Primaria completa •••• 79 32.2 85 35.l 19 5.7 13 5.7 9 20.0 
Secundaria •••••••...• 33 13.5 37 15.1 113 33.6 83 36.1 5 11.l 
Preparatoria o voca-
cional •••••••.•••••.• 27 11.l 18 7.3 97 28.9 56 24.3 6 13.3 
Profesional ••••• ~ •••• 20 8.2 9 3.7 61 18.2 54 23.5 16 33.6 
Estudios de postgrado 4 1.6 1 .4 4 1.2 2 .9 8 17.8 
No contestó ••••••.••• 16 6.5 

total 245 100 245 100 334 99.9 230 99.9 45 100 

F=f recuencia 
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*Variables de escolaridad 

Este apartado arroja los siguientes resultados: los .estudios primarios y S.!:, 

cundarios los cursaron en escuela pública el 85.5% de los encuestados; y s6-

lo el 8.7% de ellos lo hicieron en escuela particular. 

Además, todos han realizado sus estudios en los turnos matutino y ves

pertino. Se considera que todos han tenido la posibilidad de realizar sus e~ 

tudios en fonna continua, pues es mínimo el número de estudiantes que reali

z6 sus estudios en escuelas nocturnas. 

IA.irante el período de estudios encontramos que hay constancia; no obs

tante, se aprecia cierta discontinuidad. Esto nos sugiere, a reserva de ser 

comprobado, que aproximadamente el 25% de estudiantes ha dejado de estudiar 

por lo menos un año durante cualesquiera de los dos niveles o al término de 

los mismos; o bien, han repetido algún grado escolar, lo que repercute en el 

aprovechamiento escolar. De aquí el interés por preguntar sobre la inte

rrupci6n de los estudios. En lo referente a.turno y sistema,. encontramos 

que es muy reducido el nCunero de estudiantes que realizaron sus estudios en 

internado, medio internado o sistema abierto·, pues no alcanza el 2%, por lo 

tanto es de suponer que hay continuidad en los estudios en el mismo sistema · 

de enseñanza. El 58.8% de los estudiantes realiz6 sus estudios en secunda

ria técnica, dato interesante,· pues existen en el Colegio de Ciencias y Hur.l!! 

nidades las opciones técnicas. Sería muy importante realizar una investiga

ci6n sobre este .aspecto para determi~r si hay continuidad ,en la educaci6n 
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foTinativa y tenninal en las especializaciones profesionales llamadas opcio

nes técnicas (8) que se imparten en el crn. 
En cuanto al número de becarios, el 6.5% representa el total de nuestra 

investigaci6n. En la mayoría de los casos es la Universidad o W1a empresa 

extranjera las que otorgan el mayor número de becas. Encontramos que el 

aporte econ6mico de las becas de 2,000 pesos 5tunan un 42.2% y el aporte de 

5,000 a 6,900 pesos es de s6lo el 0.8%. Con esta infonnaci6n se concluye 

que, ·de manera general, el estudiante no recibe apoyo econ6mico extrafamiliar 

para realizar sus estudios. lo que puede ser una dificultad para que obtenga 

una preparaci6n más completa. 

Por otra parte, el número de estudiantes que trabaja y estudia es muy 

reducido; únicamente el 17.9% trabaja, y llama la atenci6n que el 40.9% de 

ese porcentaje se dedica al comercio, explicable tal vez, porque es la acti

v.idad más flexible en horarios, El resto, es decir el 82.a son estudiantes 

de tiempo completo. Otras de las actividades que presentó mayor.frecuencia 

es la del transporte, que absorbe al 11.4%; la rama de servicios el 11.4%, y 

el resto se reparte en otras ramas (Industria de la construcci6n, transfo~ 

ci6n, gobierno, etc.), que son representativos en la participaci6n del estu

diante. Si tomamos en cuenta que el 40.9% son empleados al servicio de em-

presas o negocios privados, y el .27.3% de los estudiantes que trabajan lo~. 

cenen empresas o negocios privados, y el 27.3% de los estudiantes que trab~ 

jan lo hacen en empresa o negocio familiar, obteniendo el 56% un ingreso no 

{8) Velázquez Campos, Rafael: "Metodología de la ensefianza media superior", 
en Perfiles educativos, No. 15, UNAM-CISE, 1983, p. 41. 
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mayor de 13,750 pesos, solamente un 2% tiene ingresos entre 44,001 r 54,500 

pesos y el 1% más de 65,501 pesos, entonces 14 estudiantes, o sea el 31.7% 

tiene un ingreso de 13,750 a 27,000 pesos. De todos .los estudiantes que tr~ 

bajan s6lo el 36.3% considera su contribuci6n al gasto familiar como atLxi

liar; el 45.4% realiza una mínima aportaci6n y el 15.9% no aporta. 
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*Variables de los hábitos de estudio 

En este rengl6n encontramos que el 19.3% de los encuestados no tienen probl~ 

mas con sus hábitos de estudio en: a) técnicas para leer y tomar apuntes, b) 

hábitos de concentraci6n, c) distribuci6n del tiempo y relaciones sociales 

durante el estudio, y ch) hábitos y actitudes generales de trabajo. El Z0.4 

por ciento se puede considerar regular, con algunas deficiencias que repre

sentan un problema en.el estudio, y el 50.8% tienen muchas deficiencias y 

con dificultades en su proceso de aprendizaje, lo que provoca frustraci6n y 

puede ser causa de la deserci6n; únicamente el 9.5% no present6 el protocolo 

de prueba. El estudiante en la secundaria no ha adquirido ni técnicas ni h!_ 

hitos de estudio, aunque en la tabla de la encuesta se observa lo contrario 

(Véase tabla 12 y compárese con la 11). 

Tabla 11 

INVENTARIO DE HABITOS DE ESTUPIO 

Aciertos 

Bueno, más de 26 ••.•••• 
Regular, de O a 25 •••.. 
Negativo, más de· O ne-
gativo ••••••••••••••••• 
No present6 •••••••••••. 

F 

51 
54 

134 
25 

" 
19. 3 
20.4 

so.a 
9.5 

total 264 100 

F"'· frecuencia 
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Tabla 12 

PRINCIPALES HABITOS DE ESTUDIO AL SALIR DE LA SECUNDARIA 

Memorizar ••••.••.••..••.•• 
Subrayar .•••.••••••••••••• 
Hacer resúmenes •••••••••.• 
Fol'lllular cuestionarios •••• 
Leer y repetir en voz alta 
Estudiar con compañeros ••• 
Concentración en la clase. 
Tomar notas •••••••••.••••• 
Consi9o·las tareas ••••••.• 
Estudio •••••••••••••.••••• 

Fo frecuencia 

F \ 

150 
182 
205 
154 
146 
125 
206 
215 
108 
223 

61.2 
74.3 
83.7 
62.8 
59.6 
51.0 
84.l 
87.7 
44.l 
91.0 

Por los altos porcentajes podrÍanVJs suponer que todos saben, conocen y 

utilizan las técnicas de estudio; sin embargo, en la práctica esto no es 

cierto, como se puede observar en los resultados del protocolo de hábitos de 

estudio aplicados a los grupos a mi cargo, que sirven de grupo control. 

Tabla 13 

EH QUE LU~ ESTUDIAS FRECtJENTEMEN'l'E 

F ' casa ••...•.......... 192 78.4 
Biblioteca ••••••.••• 30 12.3 
Café ••••••••••.••••• 2 .8 
Jardtn •••••••••••••• 3 1.2 
Salón de clases ••••• 3 1.2 
Escuela ••• ; ••••••••• 9 3.7 
Varios •••••••••••••• 6 2.4 
!lo contestó •••••••.•• 

total 245 100 

... frecuencia 

Tabla 14 

QUE TIEMPO OCUPAS PARA ESTUDIAR 
HISTORIA DIARIAMENTE? 

F \ 

i de hora ••••••••• JO 12.2 
i hora •••••••••••. 64 26.1 
1 hora •••••••••••• 86 35.1 
2 horas ••••••••••• 29 11.8 
J horas ••.•••••••. 8 3.3 
Más de 4 horas •••. 2 .a 
Ninquno ••••••••••• 20 8.2 
No contestó ••••••. 6 2.5 

total 245 100 
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Esta contradicción se debe, qui zas, a varios factores. Uno de ellos puede 

ser que hayamos fonnulado mal las preguntas, o bien a la falta de veracidad 

en las respuestas de los encuestados. Los resultados en la práctica constll!! 

te, en cambio, muestran la falta de hábitos y técnicas de estudio, que en 111!! 

chos casos son la causa del alto índice de reprobación de los cursos. 

De acuerdo con los resultados, se obtuvo que el 35.1% estudia una hora 

diaria en casa, donde supuestamente sería el lugar ideal si fuera el adecua· 

do. Estos datos pueden ser veraces, sin embargo, por la conclusión anterior 

'respecto a los hábitos de estudio, pod~mos afirmar que el al1.1111lo no sabe 

leer, pues la gran mayoría no estudia y cuando lo hace no puede detallar la 

lectura, y menos aún hacer Wl análisis. !..a práctica cotidiana en el aula 

así nos lo ha demostrado, pues cuando hemos sometido a los estudiantes al 

ejercicio de la lectura y su análisis, hemos verificado que no comprenden lo 

~e leen, y en consecuencia, son incapaces de hacer una lectura analítica, 

pues no pueden discernir entre ideas principales y su jerarquizaci6n en un 

contexto dado. Así pues, el cuestionario de hábitos de estudio no hace diaK 

Tabla 16 

CUANTO TIEMPO DEDICAS A ESTUDIAR 
DIARIAMENTE? 

F ' 
Menos de 15 minutos... 10 4.1 
De 16 a 30 minutos.... 17 6.9 
De 30 min. a 1 hora... 47 19.2 
De 1 a 2 horas........ 77 31.4 
De 2 a 4 horas........ 62 25.3 
Mis de 4 horas........ 27 11.l 
No contest6........... 5 2.0 

total 245 100 

F• frecuencia 

QUE TIEMPO OCUPAS PARA ESTUDIAR 
HISTORIA DIARIAMENTE? 

F 

t de hora ••••••••••• 30 
t hora .............. 64 
1 hora •••••••••••••• 86 
2 horas ............. 29 
3 horas ••••••••••••• 8 
Mis !1• 4 horas ...... 2 
Ninquno ............. 20 
No contest6 ••••••••• 6 

' 12.2 
26.1 
35.1 
11.8 
3.3 

.8 
8.2 
2.5 

total 245 100 
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n6stico por sí solo, sino que corrobora una observaci6n que a lo largo de V! 

rios afios de trabajo hemos subrayado. Todo esto hace suponer que en la se-

cundaria, las deficiencias se presentan tanto en los ~lUllUlos como en los 

maestros. 

Tan grave es el problema, que la Secretaría de Planeaci6n del CCH desde 

1980 hasta 1982 imparti6 un curso taller de ''Técnicas de Estudio" en todos 

los planteles, sin obtener el resultado deseado. 

Tabla 15 

TE HA GUSTADO ESTUDIAR? 

Mucho •••••••••••••• 
Bastante ••.••••.••• 
Reqular •••.•••••••• 
Poco •.•.•••••••••• 
Nunca •••.•••••..••• 
No contestó •••••••• 

73 
88 
68 

4 
2 

10 

29.8 
35.9 
27.8· 
1.6 

.8 
4.1 

total 245 100 

F• frecuencia 

Tabla 17 

DURANTE TUS ESTUDIOS DE SECUNDARIA 
HAS ASISTIDO A ALGUNA BIBLIOTECA? 

Siempre ••••••.•.•••••• 
A veces •••••• · ••.•••••• 
Nunca •••••••••••••••.• 
No contestó ••••••••••• 

total 

50 20 .4 
162 66. l 

22 9.0 
11 4.5 

245 100 

A pesar de que la mayoría afirma que le gusta estudiar, conq>arando las 

tablas 13, 14, 15, 16 y 17, observamos que el 35.9% le dedica una hora de e~ 

tudio a la historia; el 26.7%,·media hora; el 19.2% dedica al estudio de 30 

a 60 min.; y el 17.9%, de 1 a ll hora. Esto nos sugiere que es poco tiempo 

dedicado al estudio. También es interesante realizar la comparaci6n con la 

asistencia a las bibliotecas, a las que s6lo el 20% asiste regularmente. 

También pudiloos conocer de una fonna general, c6mo se inqiarte l.Dl curso 
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de Historia en la secundaria, para detenninar el grado de conocimientos que 

el estudiante trae consigo al Colegio. El estudiante recuerda que su profe· 

sor de historia le dio a conocer las fonnas de evaluaci6n del curso. El J>O! 

centaje de alumnos que lo recuerda es de 69.4%, siendo ésta la más importan· 

te; el 66.9% recuerda los objetivos del curso y el programa; los recursos y 

la bibliografía carecen de importancia para la mayoría de los all.llll"IOS, 

Tabla 18 

EN EL ULTIMO ARO DE SECUNDARIA EL 
PROFESOR DE HISTORIA TE PROPUS01 

F ' 
Una forma de apren 
dizaje .••••••••• ,-;, , . 92 37.5 
La forma de trabajo 
individual ••••••••••• 130 53. l 
La forma de trabajo 
en equipo ............ 181 73.9 
La forma de exposi-
ción en clase •••••••• 151 61.6 
La forma de elabo-
ración de trabajo .••• 137 55.l 

Fm frecuencia 

Tabla 19 

EN EL ULTIMO ARO DE SECUNDARIA EL 
PROFESOR DE HISTORIA TE DIO A CONOCER• 

F ' 
El programa de la mat~ 
ria a seguir ..•..••••• 146 59.5 
Los objetivos del 
curso ••.••••••••••. , •. 164 66.9 
Los recursos que 
podías utilizar ••••••• 120 48.9 
Las formas de 
evaluación •.••••••..•• 170 69.4 
r.a bibliograf!a del 
curso •••..•••.••..•.•• 115 47.0 

El estudiante dice que su profesor le dio ª. conocer la fonna de trabajo 

en equipo, no obstante la mayoría de los alumnos no trabajan bien en equipo. 
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Tabla 20 . 

EH EL ULTIMO ARO DE SECUNDARIA TU PROFESOR DE HISTORIA 

Orientó y reforz6 las exposiciones •••••••••• 
Ayudó a sacar conclusiones claras •••••••••••• 
Sometió a coaiprobación lo aprendido en clases 
Contestó satisfactoriamente tus dudas •••••••• 
Te proporcion6 una mínima biblioqrafía ••••••• 
Relacion6 la Historia con otras materias ••••• 
Coordinó el trabajo en equipo •••••••••••••••• 
se mostr6 interesado en los problemas del 
qrupo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Propició las condiciones para que se escucha
ran las diferentes opiniones ••••••••••••••••• 
Asistió reqularmente a clases •••••••••••••••• 
Facilitó la unión del qrupo •••••••••••••••••• 
se adapt6 a las necesidades del grupo •••••••• 
Comentó los problemas de la esc~ela •••••••••• 
Sintetizó, or9aniz6 y aclaró la exposici6n ••• 

F• frecuencia 

F \ 

129 52.6 
161 65.7 
129 52.6 
159 64.5 
129 52.2 
102 41.6 
126 51.4 

123 50.2 

133 54.3 
213 97.0 
149 60.8 
159 64.9 
133 54.3 
152 62.0 
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.-Variables .cuJ.tl,n:'ales 

Eñ .. lo 'referente a.lo .adtural, el dinero ~l que puedlHlispcmer el estudi~

. te para este ·Upo de.~vi.dadas. lo invierte en.. libros o actividades .fecrea

tivas. De este trabajo se despreme que s61o el 43.9% y el 52.31, cx;asional 
• • • ' • • ~· .• , • •• • •. • ,''1 • -

mente tiene ~ro para gastos.perscnalesF El 7Z.6% lo gasta en traÍlsporte, 

siendo éste un factor limitante para otras actividades pues de acuerdo con .. ', . . ; ' ... 

los datos, el 20.4% cuenta con menos de 200 pesos a la semana, el 57.5% en-

tre 202 y 700 pesos, el 18.0% de 701 a Z,500 pesos y el 1.2\, de Z,501 a 

7,000 pest:>s. Cuando el estudiante tiene dinero sobrante, el 32.6\ lo gasta 

en artíc;ulos de vestir (tal vez por no contar con dinero Plll'll el vestido), 
'!:.~~'.,,., ··' .'1_. :~,.r·.:·• ·. .. . ... ,. ,.. ·:. "·, '• . 

...... 

. el 15. 9% lo dedica a la canpra de libros, siendo significativo que s61o el 

4. 5% de alumnos emplea su dinero en espectáculos culturales y peri6dicos. 

Esta inversi6n mínima en la compra de libros y revistas y en espectáculos 

culturales, que representa el ZO. 4% puede ser, entre otras, una de las cau

sas de que el estudiante no tenga hábitos en la lectura ni interés por la 

. ··-04tura. 
~·: ... •. ','~~.;. " .... 

'·''.;., .¡ior la falta de medíos econ6micos para -realizar áctivi~s culturales 

así ccmo.por la falta de un desarrollo artístico, únicamente el 6.9\ realiza 
.. '.· ' .• I''.. , ...... _ • ' .. . . - ... 

. · ... cons~antemente actividades artíst.icas y el 57 .u de vez en cuando. Las act.!, 
'. ~ ,7 ··.' ·: t- . • . • .• ' •• • • . . . .• < ' 

-· .,.. vidades que IÚs demanda tienen, son: el dibujo, la danza y la llÚsica, sin 
i~ ... 

ser 111JY significatfras , pues representan el 15. Ot. Sin embargo, el 49. 8 % 

afinna que siempre escucha la radio y el. 49.4% lo hace esporádicamente, in

clinando su preferencia hacia los programas musicales. El 72. 6\ lo hacen 

con el fin de estar mejor informados de las Últimas novedades en temas de 



67 

moda y musicales. Encontramos, por otra parte, que el 76.7% ve la televi

sión de vez· en cuando y por lo general programas de temas varios. 

ESCUCHAS Y VES? 

Siempre •••.•••••••.•.•• 
A veces •••••••••••••••• 
Nunca •••••••••••...•••• 
No contest6 •••.••••...• 

total 

P.. frecuencia 

Tabla 21 

Radio 

F ' 
122 49.8 
121 49.4 

2 .0 

245 100 

Televisión 

F ' 
46 18.8 

188 76. 7 
9 3.7 
2 .a 

245 100 

El gusto por la lectura de peri6dicos, revistas y libros no es constan-

te. Así, encontramos que entre el 69 y el 81% de los encuestados leen a 

veces. 

Tabla 22 

AL ES'rt!DIAHTE LE GUSTA LEER1 

Peri6dicos 

F \ 

Siempre............. 72 
A veces ............. 169 
Runca............... 2 
No contestó......... 2 

total 24S 

P. frecuencia 

29.4 
69.0 

.e 

.8. 

100 

Revistas 

F lfs 

29 11.8 
199 81.2 

17 7.0 

24S 100 

Libros 

F ' 
SS 22.s 

184 75.1 
2 .8 
4 1.6 

245 '100 
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Los periódicos que más leen los estudiantes son el ovaciones, La prensa 

y el Uno más.Uno, posiblemente adquiridos por la familia. Les interesa pri_!! 

cipalmente la sec:ci6n deportiva, después la parte de sociales y espectáculos. 

Por estos datos podemos considerar que los al\.Ullilos no muestran ningún inte

rés por la sección cultural. En la investigación encontramos que la revista 

que más demanda tiene es Selecciones, con el 42.si y Proceso, con el 25.3%. 

La falta de lectura es producto de dos factores: primero, porque no se 

fomenta esta disciplina en la familia¡ y, segundo, por la carencia de hábi

tos de estudio. El estudiante, por lo general, proyecta en la escuela su 

universo familiar. 

Tabla 23 

TIPOS DE LIBROS QUE! LEEN 

Literatura ••••••• 
- Física ••••••••.•• 

Química •.•••••••• 
Biología .•••••••. 
Matemáticas ••••.• 
Novelas •••••••.•. 
Ciencias sociales 
Cuentos ••••••• , •. 
Ciencia ficción .• 
Policiacas .•••••. 
Varias ••••••••••• 

Fm frecuencia 

F \ 

85 
5 
1 

15 
4 

22 
18 
12 
36 

3 
47 

34.7 
2.1 

. 4 
6.1 
1.6 
9.0 
7.3 
4.9 

14.7 
l. 2 

19.2 

LIBROS COMPLETOS LEIDOS 

F ' 
Menos de 5 .•••••••. 15 6.l 
De 6 a 26 •..••••••• 122 49.8 
De 26 a 55 .•••.•••• 54 22.0 
De 56 a 100 ••..•••. 29 11.8 
No contestó .••••••• 25 10.2 

' total 245 99.9 
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Se ve una fuerte influencia de la literatura, pero debemos tomar en 

cuenta que durante sus estudios en la secundaria hay una fuerte tendencia a 

reforzar la enseñanza de la literatura, más bien obtenida por currícula. Si 

ello no fuera cierto, el porcentaje de libros leídos sería otro y no el de 

49.8%, entre 6 y 26 libros leídos. Además, consideremos que el estudiante 

incluye los librqs de texto en su repertorio, sobre todo los libros de Lite

ratura; el 29.4% de Historia y el 20.0% de Ciencias Experimentales; de aquí 

que ellos toman en cuenta los libros de texto leídos en la Secundaria. 

d) Fundamentaci6n te6rica acerca de los intereses del adolescente, su rela

ci6n con la Historia y con el examen diagn6stico realizado (encuesta del 

perfil del estudiaI).te que ingresa al COI), y algunas sugerencias. 

En este apartado hablaremos de la forma en que organizamos, planeamos y 

adecuamos los resultados de los exámenes diagn6sticos (encuestas y cuestion!:_ 

rio), en relaci6n con las necesidades del adolescente y con la asignatura de 

Historia. Plantearemos, así mismo, elementos teóricos que los fundamentan. 

Un elemento primordial que no debemos perder de vista cuando se trabaja 

con adolescentes es considerar las necesidades e intereses de los mismos. 

Estas necesidades e intereses, que pueden ser fisiológicos, psicológicos y 

sociales reciben el nombre de tareas o fases evoluth·as. Ahora bien, para 

que el maestro utilice el recurso de motivaci6n (que debe estar sostenida dl!_ 

rante todo el curso), necesita no sólo conocer estas fases evolutivas, sino 

tratar de vincularlas con la asignatura que imparte, ya sea partiendo de los 

contenidos temáticos, o bien atendiendo a los procc~imientos didácticos que 

se utilicen. 
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* a) Fases evolutivas 

Los intereses e inquietudes del estudiante en general, en relación con 

la Historia. 

Los prop6sitos y exigencias personales del individuo se originan siem

pre en sus necesidades vitales, siendo éstas algunas de las causas que impu,! 

san al mismo a fijar las metas que puedan satisfacerlas. El maestro está 

obligado a conocer estas necesidades vitales, pues son las que mueven y man

tienen la actividad del estudiante, y que, de una forma u otra, influyen fa

cilitando o dificultando el aprendizaje. En nuestro curso taller de Histo

ria se toman nruy en cuenta estas características. 

Las necesidades vitales del hombre son las fisiol6gicas y las psíquicas. 

Las primeras, resultado del desgaste y desequilibrio orgánico, son las de 

protección, nutrici6n, reproducción, actividades físicas, descanso, etc. 

Las segundas, son las que nos interesa conocer a grandes rasgos, por ser las 

que influyen en el estudiante y por encontrarse más acentuadas en la etapa· 

de la adolescencia: 

Sentimiento de seguridad personal: es la necesidad que tiene todo hom

bre de sentirse a salvo de todo peligro, amenazas y preocupaciones en rela

ci6n con la salud, el alimento, y el afecto de los demás. La falta del lo

gro de estos satisfactores provoca estados más o menos graves de intranquili 

dad, ansiedad, angustia, depresi6n o neurosis. Una de las principales carac 

terísticas de la personalidad madura es la confianza y seguridad. 

La tendencia gregaria: es otro aspecto que en menor o mayor grado se 

manifiesta en todas las personas; es la necesidad de reunirse o de convivir 
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con otros. Todo hombre desea en cierto monento la compañía de los demás. 

Algunos la satisfacen en fonna sustitutiva buscando una personalidad afín; 

de aquí que las nunerosas instituciones qw conponen nuestra sociedad contri 

huyan en mucho a la pluralidad de los valores, influyendo en la actitud del 

adolescente. Existen asociaciones conrJ la YNCA, CREA, y otras no institucio

nalizadas corro las bandas o cofradías a las qt.e los adolescentes se unen por 

sentirse identificados en gustos e inquietudes. Algunos pueden aceptar, de 

por vida, creencias aunque ello les ocasione problemas . 

La necesidad de res~to, consideraci6n y afecto: consiste en el senti

miento de estimaci6n y respeto a sr mism; tooos de WJa manera o de otra, en 

nnyor o ioonor grado, deben sentir que son in;>ortantes, que se les toma en 

aienta. Al corrparar sus realizaciones con las de otros les es suficiente pa

ra discriminar si ha sido dejado de lado o oo incorpora a sí miSJOO todos los 

juicios y opiniones acerca de su persona qw foTillllan los demás (9) . 

La necesidad de autorrealizaci6n; se m:mifiesta tani:lién, de JDU>' diver

sas maneras en todos los individuos. Es normal que estos tiendan a actuali

i.ar y desarrollar sus propias cualidades, ya sean sus intereses, valores, 

sentimientos, actitudes, conocimientos , habilidades y aptitudes. Estos son 

elementos qw el adolescente considera muy importantes, pues lo :i.qlulsan P!!. 

(9) Cfr. Herrera f.bntes , Luis ; Bases psicol62kas de la didáctica, MExico, 
Sin/edit, 1978, p. 93-95, Y Myer Blair, Gíenn y R. Sewart Jones. c.6tm es el 
adolescente u c6mo educarlo, Traducci6n, Osval<k> Jorge Rueda, Buenos Aíres, 
Paid6s, 1981, p. 94. 
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ra alcanzar el éxito o realizaci6n de sus metas. Si fracasa, se produce en 

él un sentimiento de frustración o de devaluaci6n. 

La curiosidad intelectual: es una de las características de los indivi 

duos que los mueven o impulsan a buscar nuevas experiencias, así como el in

terés por todo lo que les ·rodea, pues todo adolescente quiere descubrir lo 

desconocido o novedoso para él. Sin embargo, por la falta de dirección, su 

curiosidad intelectiva lo lleva a conocimientos fragmentarios de bajo nivel 

que a veces degenera hacia lo morboso. Con la dirección adecuada, la curiosi 

dad del joven se encamina al pleno desarrollo intelectual. 

La necesidad de actividad psicomotora, sensorial, emocional e intelec

tual: se manifiesta desde la infancia y durante toda la vida del individuo, 

por ello juega, practica deportes, pinta, canta, etc. Todos estos elementos 

se interaccionan, segÚn el caso, para determinar la conducta del estudiante; 

nunca puede ser uno solo un factor detenninante. (10) 

Estas necesidades que reciben también el nombre de fases o tareas evolu 

tivas son relativamente fáciles de vincular con los contenidos temáticos de 

otras asignaturas, sobre todo, con el área de talleres de Lectura; en nues

tra área de Historia, empero, no es tan sencillo. En cambio, a partir de 

los procedlinientos didácticos y técnicas de enseflanza, hemos logrado relacio 

narlas provocando la motivaci6n constante en los alumnos. A saber: 

(10) Ibidem, pp. 95, y Op. cit. Myer, C6mo es el .•• , pp. 99-100 
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- El sentimiento de seguridad person~l se refuerza mediante la partici

paci6n individual, libre y espontánea de cada uno de los alumnos cuando la 

discusi6n de un tema lo amerita. 

- La tendencia gregaria, se manifiesta cuando se trabaja en forma extrE_ 

curricular por ejemplo, cuando se promueven excursiones de grupo a centros 

de interés histórico; también se motiva esta tendencia en autoe\'aluaci6n ge· 

neral del gn.ipo, que se hace en fonna continua durante el semestre. 

- La necesidad de respeto se promueve, de hecho, durante todo el curso, 

pues se analizan durante las clases los problemas de burla, agresiones verb!!. 

les y respeto de opini6n, cuando se presentan. 

- La necesidad de autorrealizaci6n, que aunque se logra a largo plazo, 

se va reforzando y estimulando a través de los incentivos (calificaciones, 

felicitaciones cuando lo ameritan, reconocimiento a su esfuerzo, invitaci6n 

a que colaboren escribiendo sobre temas diversos en la gaceta local del pl3!! 

tel) y actividades del curso. 

- Curiosidad intelectual, es una de las más importantes, pues atiende a 

la esfera intelectual del alumno, y que se logra estimular a través de acti

vidades que lo inducen a razonar e investigar mediante el planteamiento de 

problemas concretos de los contenidos temáticos de la asignatura. La elabo

raci6n de trabajos de investi~aci6n son muy útiles, pues el estudiante dese_!! 

bre las fuentes de investigaci6n al conocer el método científico y sus proc~ 

dimientos. 
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*Sugerencias acerca de algunos problemas. de estudio que aquejan al es

tudiazrte. 

Por la dináica que se genera en el curso taller de historia, pero so

bre todo, por la concatenaci.6n que tiene con las diversas disciplinas de la 

cultura, es ~cindible tanto para los profesores COlll> para los all.l!lllOs, 

utilizar las herramientas <1Je faciliten el estudio de la Historia; de aquÍ 

la importancia de la lectura y redacci6n que son fundamentales para el desa

rrollo .del estudiante, que cuando carece de estos ele11entos se le dificulta 

el aprembaje de las raaterias que confonun la cunicula de sus estudios. 

En nuestro curso-taller de lüstoria tniversal, por eje11Jlo, la lectura 

y redacci6n representan un contntit!llpO en el aprendizaje pues nos enfrenta

lllDS ante una serie de vicios y carencias que el estudiante de mevo ingreso 

al CClf trae consigo. El estudiante no sabe leer ni escribir correctamente, 

ya que generahlente se limita a repetir el c:mtenido de una lectura, sin es

tar consciente de lo que dice, lo cual canstituye un probll!'lllll fundmental 

en el ~isis de la Historia. 

Las deficiencias que el estudiante trae consigo se denlaestran a través 

de la investigaci6n en los grupos de llJeVO ingresÓ al ali mediante la aplic!!_ 

cidn del Inwntarlo de Wbitos de estudio, de Gilbert Wrenn. El estudiante 

de ruevo ingreso en el.curso de historia, carece de estos hibitos; de aquí 
. . 

la afimacidn de que 'el estulimte no sabe leer ni redactar, lo cual 1181.1diza · 

su deficiente p¡epa:¡aci6n. El nsultado que arroj6 la encuesta, se encuen~ 
• • • 1 

tra en las tablas 11 y 23 referidas en la variable de escolati.c*i del inciso 

'ch', perteneciente, a1 p.nto 1, del cap{tulo II de este trabajo, donde pode" 

S>s W1' que la falta de lectura es, entte otras wu, prOducto .de la caren, 
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cia de costunbres y hábitos de estudio adecuados no fanentados por la fami

lia ni por los maestros. 

El conocimiento de estos resultados nos ha inducido a la búsqueda y pe! 

fecci6n de las t~cnicas, que pe?'llitan al estudiante adquirir hábitos de est!! 

dio y de lectura a lo largo de nuestro curso. Con el fin de ahorrar tieqio, 

de no tener que escribir en el pizarr6n o cargar cartulinas, hems referido. 

por escrito e incluido esta t~ca en las publicaciones de la serie Histo

ria universal, en el c:uaderm No. 1 titulado "Algunas sugerencias de técni

cas de lectura", material de apoyo diseftado por el autOT de este trabajo. 

Anexamos, al final del miSlll> el cuadernillo en c:uestidn'que incluye la cita

da tbica. F.n el ella se presentan ejeq>los de subrayado, de cuadros sin6.e. · 

ticos y un diagrama del manejo de la idea principal de ma parte de un texto. 

Con lllJCha frecuencia el estudiante tiene el prejuicio de considerar ~ 

to el subrayar un libro, y con el fin de faaentar la costmlbre del subrayado 

se ha elaborado el material de apoyo antes 111e11Cionado. Nosotros ~

ros hacer el subrayado can lápices de diversos colores para dif~·los 

temas uoos de otros. Se reccaienda escribir en el margen, o al final de la 

hoja, títulos y canentarios que Tesalten la idea, datos o elementos del tt:W 

que se trate, para ayular a localizar can mayor rapidez la i.n.fcmlaci~ ~ 

rida. Ademb, invariablmente, al final de t.n tema o lectura debe escribir 

algunas explicaciones o notas, comntarios o aclaraciones acerca de la 1~ 

ra, ya que esto contribuye a que plepete un restmen con su propio lenguaje r 
elabore conclusiones propias. T9bi"1 se le sugiere al estudiante que dis

ponga un glosario, un índice ~ico y ·ln. ~ce onidstico, cm el fjn 

de ampliar su vocaWtario. ·Esto se ha pesto en ~icll en JUstl'O curso 
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con el fin de que el estudiante se introduzca en la lectura, porque para lll1 

curso de historia es necesario leer, pues sin hacer una lectura cuidadosa y 

responsable no se puede hacer un análisis mínimo de la Historia. La lectura 

tambi~n es el elemento fundamental para ·iniciar al alllllUlo en la investiga

ci6n, ya que toda consulta bibliográfica lo remitirá a esa actividad. 

En cuanto a sugerencias para mejorar la redacci6n, tratamos de instru

mentar algunas actividades que aím no hemos llevado a la práctica, No obs

tante, procuramos establecer actividades interdisciplinarias con los talle

lles de Redacci6n y Lectura. 
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CAPITULO II 

El perfil del profesor 

El perfil del profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades es fundamental 

y detenninante para conocer los recursos hlllllanos con qu~ cuenta el plantel; 

esto se hará a través de la informaci6n de los siguientes aspectos: profe-

si6n, carga de trabajo en el plantel, número de horas pizarr6n, trabajo en 

el sal6n de clasP.s, uso de programa y carta descriptiva, técnicas y dinámi

cas de grupos y fonnas tle evakaci6n. A través de este conocimiento se pc-

dran hacer propuestdS para contribuir al avance en el desarrollo ael profe

sor en cuanto a aspectos didácticos y pedag6gicos, que estén de acuerdo con 

los objetivos del Colegio de Ciencias y Humanidades, mismos que fueron men

cionados y explicados en el capítulo I de este trabajo. 

a) Hip6tesis 

La mayoría de los profesores que imparten clases en el Colegio de Cie!! 

cías ·y Humanidades no trabajan de manera sistemática en cuanto a aspectos 

didácticos se refiere, es decir, no llevan a la práctica docente el tipo de 

educaci6n activa del sistema que propone el proyecto del C.C.H. 

- El papel del profesor dentro del CCH debe· ser de coordinador, sin em 

bargo, la imiensa mayoría del personal docente no cunple con esa funcion, 

sino que se limita a desempenar el papel de profesor expositor, de acuerdo 

con un ioodelo tradicional. 

- Casi todo el profesorado del Colegio busca facilitar la enseñanza y 

no el apreooizaje, es decir, busca los procedimientos que sean Útiles para 

ellos y no toman en cuenta los intereses y necesidades del alt.lllJlO. 



78 

b) Selecci6n de las variables para la aplicaci6n de la encuesta 

Las variables utilizadas en la encuesta de profesores tiene por objeto, 

sobre todo, conocer los siguientes aspectos relacionados con su actividad -

docente: 

1°.- Edad 

2°.- Carrera realizada 

3°.- Carga de trabajo 

4°.- Preparaci6n en aspectos didácticos y pedag6gicos, así como su ac-

tualizaci6n. 

5°.- Práctica dedáctica y pedag6gica en el desempeño de su actividad 

6°.- Uso del programa 

Estos datos persiguen investigar si el papel del maestro realmenteCl.J!!!. 

ple con los objetivos que el C0-1 propone. Los resultados obtenidos de esta 

encuesta irán encaminados a establecer propuestas para mejorar el nivel de 

eficacia del personal docente de nuestro Colegio. 
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2 • ENCUESTA SOBRE ALGUNAS VARIABLES DEL MAESTRO EN EL APRENDIZAJE 

l. QUé edad tienes? 

1 2 3 4 5 
de 20 a 24 de 25 a 29 de 30 a 34 de 35 a 39 de 40 a 44 

años años años años años 

'6 7 8 ----------------de 45 a 49 de 50 a 59 más de 60 
años años años 

2. En qué turnos impartes clases? 

1 2 
01 y 02 02 y 03 

3 
03 y 04 

..i. 
01 

5 
02 

3. Estudios: Qué carrera realizaste? 

6 
03 

1 2 3 4 

7 . 04---------

5 6 

D 

o 

Historiador Econ0111ista Sociólogo Ciencias 
Pol!ticas 

Antropólogo Abogado 

7 
Relaciones 
Internacionales 

8 9 _lQ._ ____________ o 
Filosofía ÑOliiii Otros 

euáles otros1 -----------------------

3.1 cuál es tu grado máximo de estudios? 

1 2 3 4' 5 
Estudiante Pasante Licenciatura Maestría Doctorado 

6 7 OtrOs----------------- o Cursos de postgrado 

cuáles otros1 

3.2 En qué institución realizaste tus estudios profesionales? 

__ 1_ 2 3 4 5 
U.N.A.M; Universidades Universidad Politicnico iiOñiaI' 

est.'ltales particular 

6 7 otrOS------------------ o Coleqio de México 

cu!les otras: 
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4. Estudios en la docencia 

Has realizado cursos en pedagoqía y didáctica? ..l. ¿__ __ _ 
SI NO 

4.1 Cuántos cursos has realizado en pedagogía y didáctica? 

1 2 3 4 5 
de 1 a 4 de 5 a 10 de 11 a 15 de 16 a 20 de 21 a 25 
cursos cursos cursos cursos cursos 

6 7 8 
de 26 a 30 de 31 a 35 más de 35 --------------

cursos cursos cursos 

4.2 cuáles han sido los cursos más significativos para·tí? 

4.3 En qué institución realizaste tus estudios de pedagogía y 
didáctica? 

1 2 3 4 5 6 
Cisi Seplan ÑOriñiT Universidad Bachilleres En el Colegio 

7 -ª------------------Centro de pedagogía Otros 
y didáctic¡i. 

Cuáles otras: 

S. Trabajo: cuántos años llevas impartiendo clases en el Colegio? 

1 2 3 4 5 6 
Menos de Entre 1 y Entre 2 y Entre 3 y Entre 4 y Entre 5 y 
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 

7 B 9 10 ú 
Entre 6 y Entre 7 y Entre 8 y Entre 9 y Entre 10 y 

7 años 8 años 9 años. 10 años 11 años 

12 
D -------------·Entre 11 y 12 años Más de 12 años 

o 

o 

o 

D 
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S.l cuál es tu condición académica en el Colegio? 

l 
Profesor 
interino 

2 
Profesor de 
asig". "A" 

cuáles otras: 

3 
Profesor de 
asig. "B" 

4 ------------Otras -O 

S.2 Tienes plaza de complementación académica? l 
SI ~---o 

S.3 Tienes plaza de P.E.C.? l 
SI ~------------NO 

5.4 cuántas horas-clase tienes en el plantel? 

l 2 3 4 5 6 
-3....,h_o_r_a_s 6 horas 9 horas 12 horas 15 horas 18 horas 

----------------21 horas 24 horas 27 horas 30 horas 

5.5 Tienes puesto administrativo? J:_ 
SI 

2 ÑO-------

cuál? ------------------------------

5.6 cuántos grupos liberados tienes? 

l 2 3 4 5 
l grupo 2 grupos 3 grupos · S grupos ..,-----·- - - - - -6 grupos 

6. Del trabajo 

·En qué otra institución prestas tus servicios? 

1 2 3 4 5 
Facultad o Bachilleres Primaria Secundaria Preparatoria 
escuela 

6 
Oficinas de 

gobierno 

Cuales otras: 

7 -ª- ---- - --------En ninguna otra Otras 

D 

D 

D 

D 

o 
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6.1 En el caso de que prestes tus servicios en otra institución 

lcuál es su naturaleza? 

1 2 
U.N.A.M. Pública 

cuáles otras: 

7. De programa 

3 
Privada 

4 
Paraestatal 

5 
Cuenta 
propia 

Para el desarrollo de tus cursos, utilizas: 

1 
carta 
descriptiva 

Cuáles otros: 

2 
Programa 

3 4 
Guía de estudio Temario 

7.1 El programa que utilizas te lo proporcionó: 

1 2 3 4 

6 -------Otras 

5 -------Otros 

----------La coordinación 
del área 

cuáles otros: 

Tú mismo lo 
elaboras 

Un maestro otros 

7.2 El programa que utilizan los estudiantes es: 

o 

D 

o 

1 2 
Impreso Dictado ot!os----------- O 3 

Fotocopiado 

cuáles otros: 

7.3 Qué partes integran el programa que utilizas? 

1 2 3 4 5 
Introducción Objetivos Objetivos Objetivos Temas y 

generales particulares específicos sub temas 

6 7 8 9 10 
Bibliografía Actividades Formas de Todas las Algunas 

evaluación mencionadas de ellas 
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Ninquno de los 
mencionados 

cuáles otras: 

8. De material: 
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12 
Justificación 
del curso 

13 Otra$-------------

Qué material didáctico uti!izas en tus clases? 

1 2 3 4 5 
Cartulinas Rotafolios Filminas Transparencias Dibujos 

6 7 8 9 10 
Mapas Pizarrón Retroproyector Proyector de Franelóqrafo 

cuerpos opacos 
_!L ___________________________ _ 

Otros 

8.1 El origen y diseño del material es: 

1 2 
De la escuela Comprado 

cuáles otros: 

3 
Preparado 
por ti 

4 _s ___ _ 
Preparado por Otros 
alumnos 

8.2 cuáles son los materiales que utilizan los estudiantes en 
tus cursos para preparar sus temas? 

1 2 3 4 5 
Libros Revistas Periódicos Antologl.as Folletos 
especializados 

6 7 8 9 10 

d 

o 

o 

Apuntes Apuntes tomados Libros de Enciclopedias Diccionarios 
en clase 

11 
Fotocopias de capítulos 
o partes de lil:lros 

cuáles otros: 

texto 
_g_ _______________ _ 
Otros o 
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9. De examen 

Aplicas alq{in tipo de examen diagnóstico? ...!.. .1_ _____ D 
SI NO · 

9.1 El examen diaqnóstico es1 

l 
Oraí 

2 3 
ot:os - - - - - - - - - - - - D Dictado Impreso 

Cuáles otros: 

9.2 Qué función cumple el examen escrito que aplicas en tus 
cursos? 

l 2 3 4 5 D Parcial FiñiI Final y parcial Una parte de Otros-----
evaluación 

9.3 cómo es la elaboración del examen? 

l ·2 ·3 4 . D CitrO"S---------Impreso Dictado Fotocopia 

9.4·Qué partes comprende la formulación de los !tems? 

1 2 3 
Tema Preguntas Opción 

múltiple 

4 
Relación de 

columnas 

5 
Respuesta 

breve 

6 
Falso y 
verdadero 

7 . 
TOdaS 

B º~ªª _________________ D 
Algunas 

cuáles otras1 

9.5 Si realizas examen oral es: 

l ot!os _________________ o 
Parcial 
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10. Qué aspectos curriculares y extracurriculares tomas en cuenta 
al evaluar al estudiante? 

Escritos 
l. Exámenes 

Orales 

2. Exposiciones por equipo 

3. Exposiciones individuales 

4. Trabajo de investigación 

5. Lecturas de apoyo 

6. Cuestionarios 

7. Visitas a centros históricos 

B. Asistencia 

9. Trabajos realizados en clase 

10. Autoevaluación 

11. Trabajo final 

12. Examen final escrito 

13. Examen final oral 

cuáles son las técnicas y dinámica! de grupo que más utilizas? 
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ch) Resultados e interpretaci6n de los datos obtenidos en la encuesta de 

profesores 

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de aprendizaje son 

las características 'del profesor, por la responsabilidad que tiene ante el 

grupo. Para determinarlas, fue necesario realizar una breve encuesta para 

definir el papel del profesor. 

El universo de profesores que imparten la asignatura de Historia en el 

plantel Azcapotzalco es de 28, de los cuales se, encuestaron un total de 

23, que significa el 82.1 por ciento del universo. En el cuestionario se 

realizaron preguntas de carácter general, tales como: edad, estudios en su 

especialidad, instituci6n, grado máximo de estudios, condiciones académicas 

en el Colegio, número de horas clase, otros trabajos y la parte central de 

nuestro interés, la práctica educativa. 

Tabla 24 Tabla 25 

EDAD ANOS DE TRABAJO EN EL COLEGIO 

F ' F 
. " 

De 25 a 29 años •••• 1 4.3 Entre 2 y 3 años •••• 1 4.3 
De 30 a 34 años •••• 3 13.0 Entre 3 y 4 años •••• 1 4.3 
De 35 a 39 años •••• 14 60.9 Entre 5 y 6 años •••• 3 13.0 
De 40 a 44 años •••• 4 17.5 Entre 6 y 7 años .... 2 9.7 
De 45 a 49 años •••• Entre 7 y 10 años ... 2 9.7 
De 50 a 59 años •••• 1 4.3 Entre 10 y 11 años •• 2 9.7 

En~re 11 y 12 años •• 2 9.7 
Total 23 100 Más de 12 años •••••• 10 43.5 

Total 23 100 

F = frecuencia 
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Los datos arrojados en la encuesta realizada sobre el perfil del pro-

fesor en nuestro plantel, son los siguientes: la mayoría de ellos tienen 

una edad entre 35 y 39 años, por eso cuando se inici6 el Colegio su pobla-

ci6n docente era bastante joven, pues contaba con un promedio de edad de C.!! 

tre 32 y 27 años. En la actualidad, la mayoría son adultos y tienen entre 

doce y trece años impartiendo clases en el colegio (Véase tablas 24 y 25). 

Encontramos un alto porcentaje de profesores fundadores que continúan 

dando clases. El 56.5 por ciento realiz6 la carrera de Licenciado en Histo

ria, y de éstos el 13.5 por ciento tiene estudios de maestro normalista; 

por otra parte, encontramos que el 22.7 por ciento son economistas. Otros, 

en menos cantidad, pertenecen a distintas carreras y el 95.6 por ciento re!!_ 

1iz6 sus estudias en la UNAM. 

GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS HORAS DE CLASE EN EL COLEGIO 

F \ 

Estudiantes. • • • 2 
Pasantes ••••••• 18 
Licenciatura... 2 
Maestría....... 1 

Total 23 

F = frecuencia 

8.7 
73.3 
8.7 
4.3 

100 

F 

6 horas ••• 1 
16 horas ••• 1 
lB horas .•• 1 
21 horas •• , 2 
24 horas ••• 1 
27 horas ••• 2 
30 horas ••• 15 

Total 23 

' 
4.3 
4.3 
4.3 
B.7 
4.3 
8.7 

65.2 

99.8 

En cuanto al grado máxi.Joo de estudios, el 73.3 por ciento son pasantes 

de la licenciatura y (micamente el 8. 7 por ciento s~n titulados • 
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Una de las iruunnerables causas que pudieran explicar el porqué no se 

han titulado los maestros es la carga de trabajo; el 26.1 por ciento impar

ten de dos a tres materias diferentes; el 65.2 por ciento tienen 30 horas 

de clase; si sumamos el tiempo utilizado para preparar clases, calificar 

tareas y pruebas, la carga de trabajo es aún mayor. Encontramos que el 69.6 

por ciento de maestros desempeña su trabajo en el Colegio. Es decir, los 

profesores buscan mejorar sus ingresos econ6micos mediant.e el aumento de 
" horas-clase; la realizaci6n de la tesis implicaría sacrificio de trabajo d~ 

cente y de ingresos econ6micos, lo cual sugiere que el exceso de trabajo, 

así como la falta de tiempo, pueden ser factores colaterales que desalien-

ten el interés de los maestros para titularse (Véase tablas 27 - 30). 

Tabla 28 Tabla 29 

GRUPOS LIBERADOS MATERIAS 

F ' F ' 
Un grupo •••••• 7 30.4 Una •••• 17 73.9 
Dos grupos •••• 1 4.3 Dos, ••• 2 8.7 
Tres grupos ••• 3 13.0 Tres ••• 4 17.4 

Total 11 47.8 Total 23 100 

F = frecuencia 
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Tabla 30 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

F ' 
e.e.a ......... 16 69.4 
UNAM •••••••••• 1 4.3 
Privada ••••••• 1 4.3 
Paraestatal ••• 3 13.0 
cuenta propia. 1 4.3 
SEP •••• , •••••• l 4.3 

Total 23 99.8 

F • frecuencia 

El perfil de profesor, en su práctica educativa, es de llamar la aten· 

ci6n. El 56.S por ciento dice utilizar programas y el 4.5 por ciento, guía 

de estudio para sus cursos de Historia. Sin embargo, cuando se le pregunta 

caoo es el programa que utilizan, el 56.5 por ciento responde que el progr! 

ma lo dictan al estudiante. De esto concluiJoos que lo improvisan sobre la 

marcha y, si acaso, dan una explicaci6n de algunas partes del programa y el 

estudiante s6lo anota los contenidos temáticos y parte de la bibliografía; 

además se confinn6 que s6lo el 13.0 por ciento conoce y utiliza t6picos que 

confonnan un progrmna CVéase tablas 31 a y b) 

Tabla 3l - a Tabla 32 - b 

EN TUS CURSOS UTILIZAS EL PllOGRAHA DE ESTUDIANTES ES 

F ' F ' 



90 

Carta descriptiva •••• 1 4.5 Impreso ••• 4 17.4 
Programa .••.•••..•••• 13 56.5 Dictado ••• 13 56,5 
Guía de estudio •••••• 1 4.5 Fotocopia. 6 27'3 
Temario •..••.••..•••• 10 '15.5 

Tabla 32 

LAS PARTES QUE CONFORMAN EL PROGRAMA SON: 

F \ 

Justificación del curso...... 6 26.0 
Introducción................. 20 86.2 
Objetivos generales.......... 19 82.6 
Objetivos particulares....... 18 78. 3 
Objetivos específicos........ 8 34.8 
Temas y subtemas............. 20 86.9 
Bibliografía................. 20 86.9 
Actividades.................. 14 60.9 
Formas de evaluación......... 11 47.8 
Todas las mencionadas........ 3 13.0 
Algunas de ellas............. 1 4.3 

F = frecuencia 

Sin embargo, esta informaci6n parcial confirma que, en el mejor de los 

casos, el maestro sabe qué enseñar pero no sabe c6mo hacerlo adecuadamente. 

Respecto ~l número de cursos realizados en pedagogía r didáctica, del 91.3 

por ciento de los maestros el 43.5 por ciento ha cursado de 1 a 4, y el 

26.l·por ciento de 5 a 10 cursos. Los datos reflejan la falta de interés 

por una preparaci6~ didáctica y pedag6gica (Véase tablas 33 y 34) 



Tabla 33 

CURSOS REALIZADOS EN PEDAGOGIA Y 
DIDACTICA 

F ' 
De 1 a 4 cursos ••••• 10 43.5 
De 5 a 10 cursos •••• 6 26.l 
De 11 a 15 cursos ••• 
De 15 a 20 cursos •• , 2 8.7 
De 21 a 25 cursos ••• 2 8.7 
De 26 a 30 cursos ••• 1 4.3 

F = frecuencia 
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Tabla 34 

CURSO!' REALIZADOS EN 

F ' 
CISE ••••••••• 12 52.2 
SEPLAN ••••••• 9 39.1 
Normal •••.••• 
Bachilleres •• 2 8.7 
En el cole-
qio, CCH ..... 9 39.1 
SEP.; ........ 1 4.3 

Respecto a la evaluaci6n y asignaci6n de calificaciones; encontramos 

que el 60.9 por ciento de los maestros utilizan el examen diagn6stico en 

fonna oral, procedimiento poco confiable desde el ptmto de vista didáctico 

y poco práctico por el tiempo tan prolongado que requiere su ejecuci6n. Por 

otro lado, para procesar los resultados es necesario registrar las pregun-

tas y ponderar las respuestas de acuerdo.con el contexto grupal, utilizando 

escalas y tablas que .s6lo se pueden obtener mediante el uso de un instnunen

to desefiado en fonna escrita (Véase tabla 35). 

Tabla 35 

EXAMEN DIAGNOSTICO ES 

F ' 
oral ........ 8 36.4 
Dictado ••••• 3 13.6 
Impreso ••••• 4 17.4 
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De igual fonna, encontraioos que el uso de exámenes por escrito cuq>len 

la función de ser exámenes parciales en un 47 .8 por ciento, y únicamente el 

17.4 por ciento de los profesores los consideran como una parte de la eva-

luación, debido a que si un examen Clllqlle la ñmción de ser parcial, se le 

. puede dar mayor porcentaje de puntuación sobre otras actividades para asig

nar una calificación. En cambio, cuando fonna parte de la evaluación, su 

ñmción no es detenninante en la evaluación y asignación de la califica---

ción. Tambi~ encontramos que cumplen la ñmción de ser parciales y fina-

les; en este tipo de evaluación pareciera que lo importante fuera que el e! 

tudiante repitiera y/o memorizara los contenidos, sin razonar lo que escri

be, dejando de lado el aprendizaje ~ tabla 36), 

Tabla 36 

l.QUE ASPECTOS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES TOMAS EN CUENTA AL EVA 
LUAR AL ESTUDIANTE? 

r • frecuencia 

EXamen e1crito ..........••...•. 
EXámene• oral•• ••••••••••• , •••• 
Expo•ici6n por equipo •••••••••• 
Expo•icione• individuales •••••• 
Trabajo• de inveatiqaci5n •••••• 
Lectura• de apoyo •••••••••••••• 
cue1tionario1 •••• : ••••••••••••• 
Vi1itaa a centros hiat6ricos ••• 
Trabajo• realizados en cla1es •• 
Autoevaluaci6n ••••••••••••••••• 
Trabajo final •••••••••••••••••• 
Examen final e1crito ••••••••••• 
Examen final oral •••••••••••••• 

F \ 

17 
8 
ll 
19 
18 
19 
14 

5 
19 

6 
6 
3 
2 

73.9 
34.8 
47.8 
82.6 
78.3 
82.6 
60.8 
21.7 
82.3 
26.0 
26.0 
13.0 
8.7 
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Podemos ver que el 82.6 por ciento de los profesores toman en cuenta 

la exposici6n individual, y la exposici6n en equipo tiende a quedar releg_!!. 

da. En la práctica docente s6lo dos profesores afinnan que no pronrueven la 

participaci6n en equipo, pues cuando así lo han hecho, solo un miembro del 

equipo trabaja en fonna adecuada. Respecto a las técnicas y dinámicas de 

grupo, la mayoría de los profesores las desconocen. En cuanto a la metodol~ 

gía usada para analizar la historia, la fonna de entenderla, de interpretar 

la y comprenderla, la mayoría contest6 que utilizan el materialismo hist6ri 

co y el método historicista, No obstante, cuando se les interrogó acerca de 

la fonna concreta en que vinculan la metodología con los contenidos temáti

cos, la mayor parte de ellos no acert6 a contestar con claridad. 

d) Sugerencias para superar los problemas didácticos en la encuesta de pro-

fesores. 

Al abordar este pllllto orientaremos nuestra atención a tres aspectos: 

- Al papel que debe desempeñar el profesor, en tanto historiador. 

- Al rol del maestro corno coordinador, en cuanto a su función como do-

cente del Colegio de Ciencias y Htlnanidades, y 

- A los procedimientos y técnicas pedágogicas que pueden utilizarse , 

para mejorar y facilitar tanto la enseñanza por parte del maestro, como el 

aprendizaje para el alumno. 
~ 

Creeitk)S que estos tres aspectos, en general, engloban las deficiencias 

que encontraioos en los resultados de la ena.iesta aplicada a los profesores 

del Colegio a saber: 

* Falta de preparación pedagógica, que refleja.en la ausencia de un 
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programa de trabajo, la fonna de diseñarlo, a.sí como las dificultades que 

implica la elaboraci6n de cuestionarios y fonnas psicol6gicas de evaluaci6n. 

* Desconocimiento y omisi6n, por parte del maestro, acerca de los obj~ 

tivos generales del Colegio de Ciencias y Ht:r.anidades que se reflejan en la 

fonna de trabajo con el gnipo, pues no llevan acab6 W1 sistema de enseñanza 

aprendizaje activo por un lado y no funcionan como coordinadores tal y como 

lo proponen los objetivos generales del Colegio, por el otro. 
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* El profesor como historiador 

Para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje activo en un curso de 

Historia Universal ~foderna y Contemporánea, es necesario que el maestro 

coordinador sea tm historiador: es decir, \lll profesional de la historia, 

además de tener conocimientos en didáctica y pedagogía. Asimismo, debe te-

ner definida la corriente te6ria que llevará a cabo en sus rursos. En nues

tro caso, a pesar de nuestras limitaciones teoricas y metodol6gicas, inten

tamos poner en práctica el marxismo, puesto que es la teoría cuya metodolo

gía nos pennitirá realizar un análisis más objetivo y completo de la histo

ria, para no situarla en tm simple nivel de infonnaci6n o descripci6n de f! 

chas y acontecimientos, que si bien son importantes en una primera fase del 

estudio o investigaci6n, no debemos limitarnos a ellas, sino que son elemc_!! 

tos de los cuales se parte para hacer el análisis de un hecho hist6rico o 

de la historia, donde todos los fen6menos están relacionados entre sí y foE_ 

man parte de una unidad que exige una explicaci6n total . 

Para 1U1estro Curso-Taller de Historia, consideramos que el marxismo es 

el método más adecuado, entendiéndolo como la conjunci6n del materialismo 

dialéctico y el materialismo hist6rico que sirve para analizar la historia 

mediante las leyes de la dialéctica y conocer las leyes generales del desa

rrollo social. Entendamos que el materialismo hist6rico es la teoría cientf 

fica de la historia y el materialismo dialéctico es la metodología a través 

de la cual se estudia y se explica el desarrollo de la sociedad, los fen6lll! 

nos y cambios econ6micos, políticos, sociales y culturales. El método .mar-

xista, por tanto, nos pennitirá conocer la historia.de la sociedad y expli-
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car su desarrollo en su conjunto, pues proporciona las orientaciones bási-~ 

cas para el estudio de las ciencias naturales y sociales, en este caso, de 

la historia de la humanidad que pennite análizar desde las fonnas más sim-

ples a las más complejas y viceversa. 

Como se sabe, el marxismo aparece a mediados del siglo XIX en Europa. 

sus creadores fueron Carlos ~larx y Federico Engels. Esta teoría fue elabor! 

da a partir de la crítica que hacen al socialisnv::> ut6pico, a la filosofía 

clásica alemana y a la política inglesa, así como a los avances de las cie_!l 

cias en esa época. El marxismo se desarroll6 buscando dar una explicaci6n 

científica a los problemas sociales del capitalismo que requerían de una 

explicaci6n más objetiva, y no las de tipo idealista que eran parciales y 

acientíficas. De aquí que el marxismo se caracterice por abordar los fen~ 

nos naturales y sociales con objetividad; tiene como finalidad el compren-· 

der los fen6menos tal como son por sí mismos y relacionados entre sí, para 

darlos a conocer. Se demuestra que en el mundo existe una vinculaci6n entre 

todos los fen6menos y entre los aspectos más simples o complejos de la rea· 

lidad. 

El materialismo dialéctico es producto de la construcci6n a partir del 

pensamiento filos6fíco alemán, particularmente de Hegel, quien fundamenta 

las leyes de la dialéctica sobre tma base idealista, y de Feuerbach, quien 

aport6 algunos puntos de vista materialistas a la.filosofía y fundamento 

algunos planteamientos que demostraron la existencia objetiva del mundo ex

terior. 

Como toda ciencia, las ciencias sociales requieren de un método o pro- ~ 

cedimiento de acci6n te6rica y práctica para llegar al conocimiento cientí-
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fico de los fen6menos de estudio, y ese método es el materialismo dialécti

co, De aquí que se presente al materialismo dialéctico como la metodología 

más adecuada de la investigaci6n hist6rica. La metodología es la estrategía 

de una investigaci6n que busca desentrafíar las relaciones internas de un fe 

n6meno hist6rico social, en nuestro caso, la historia. 

De acuerdo con el marxismo, la dialéctica materialista es la encargada 

de hacer las generalizaciones del proceso del conoc~iento; " ... El conoci

miento, su historia, se puede estudiar con el fin de esclarecer las leyes 

objetivas reflejadas en los conceptos científicos, y, segundo, el proceso 

del conocimiento se puede analizar con el fin de estudiar el movimiento de 

las propias fonnas del reflejo de las leyes objetivas en la conciencia hUlll.! 

na. Tanto en un caso como en el otro, el objeto de la investigaci6n es la 

historia del proceso del conocimie~to, las leyes y categoráis de las diver

sas esferas de las ciencias, es decir, del pensamiento en su relaci6n con 

la realidad objetiva, aunque los aspectos de la investigaci6n sean distin-

tos" (11), Por eso la dialéctica materialista ha pl.iesto al descubierto las 

leyes más generales del movimiento en la naturaleza y en la sociedad. 

Para que la filosofía y las ciencias particulares progresen, se requi! 

re de la tmidad entre el materialismo dialéctico y las ciencias que tienen 

cormJ objetivo estud~ar la naturaleza y la sociedad, la interrelaci6n entre 

(11) Marx, Carlos y Federico Engels~ Manifiesto del partido COlll.mista, Méxi 
co, &liciones Roca, 1972, p. 78. Cfr. Marx, Carlos y Federico Fñgeis. Obras 
escogidas, M6xico, Ediciones de Cultura Popular, s/f., p 389. 
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estos factores ha sido expuesta por Marx, en el prologo a la crítica de la 

economía política de 1857. 

Acorde con ~larx, consideramos que la historia es la historia de las 

sociedades, en la que se analizan los hechos econ6micos, políticos, sociales 

y culturales; " ... en la producci6n social de su existencia, los hanbres en· 

tran en relaciones detenninadas, necesarias, independientes de su voluntad; 

estas relaciones de'producci6n corresponden a un grado detenninado de desa-

rrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relacio-

nes de producción constituye la estructura econ6mica de la sociedad, la base 

real, sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y poUtica y a la 

que corresponden fonnas sociales detenninadas de conciencia. El modo de pro

ducción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e 

intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que detennina 

la realidad¡ por el contrario, la realidad social es la que determina su co~ 

ciencia" (12). En función del desarrollo hist6rico social, .encontramos que 

en cada periodo o momento, las fonnas de pensamiento cultural se van modifi

cando. S6lo mediante el materialismo hist6rico se dio la comprensi6n de la 

sociedad cano una estructura organizada, y' para poder estudiarla, se parte 

de la estructura econ6mica, confonnada por las fuerzas productivas y las re

laciones sociales de producci6n. 

fu acuerdo con los planteamientos básicos del marxismo, consideramos 

que la historia es la historia de la lucha de clases y las luchas sociales. 

(12) Marx, Carlos. Crítica de la economíaJ!Slítica, Traducci6n de Javier Me
rino, México, Editora Nacional, 1966, p. 7- . 
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~. encontramos que toda lucha social se manifiesta en lo político, ju

rídico, religioso, filosófico, artístico, etc •• En algunas épocas esta lu-

c:ha es de lo más compleja y variada. A lo largo de casi todo el desarrollo 

sedal, producto de las contradicciones sociales, siempre se ha dado la lu

cha en diferentes aspectos de sup'raestructut;a y siempre, taJi'bién, ha sido 

diferente en todas las fonnaciones sociales (13). 

lb:er comprender este planteamiento te6l'ico. presenta mayor complej i - -

dad en la enseñanza de la historia. Debemos considerar una buena parte de 

la información al momento de abordar el tema, hacer lo posible, para poder 

correlacionarla con planteamientos teóricos, después, tratar de dirigirla y 

traducirla al lenguaje de los alumnos, para lograr que éste sea compren--

sible al del estudiante, para tal fin es necesario con~r. su nivel; esto 

se logra mediante el examen diagnóstico de hábitos ·de estudio, tratado ante

rionnente en este trabajo. Por ejemplo, cuando abordamos el tema del Feuda-

lismo en nuestro curso de Historia necesitamos tomar en cuenta toda la in--

fonnación existente sobre esa época de la historia: de la estructura econó-

mica, la agricultura, producción industrial, desarrollo técnico científico, 

organización de las ciudades; sus fonnas económicas y sociales de organiza--
...... 

ción; fonnns de ccmercio; sistema monetario; transporte. así COIOO de las lu-

chas sociales que se produjeron, de tal modo que podreiros intentar una ex-

plicación c~leta de la estructura econ6mica y determinar con mayor grado 

de precisión sus trasformaciones. Además, es indispensable el ce.nacimien

to del desarrollo de la superestructura; sin ella no se logra dar una ex--

(13) Marx, Carlos y Federico Engels. Obras escogidas, QE. cit., p. 389. 
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plicaci6n de totalidad; por tanto, es fundamental el conocimiento de la hi~ 

toria del Estado; la política, tanto del interior como del exterior; el de

sarrollo de sus leyes; la historia de la religi6n, del militarismo, de la 

ciencia, de la filosofía, de la educaci6n, de la literatura y de las artes. 

Todos estos son elementos que confonnan la ideología, a la que corresponden 

detenninadas formas de conciencia social (14). 

Otro ejemplo, podría ser el de la periodizaci6n en la histori,a contem

poránea, es más dificil cuando se pretende delimitarla, por ejemplo: se in

tenta ve?' en una situaci6n econ6mica actual como las crisis y las luchas S.9_ 

ciales. Ante esta situaci6n nos cuestionamos acerca de c6mo lograr lU1a gran 

infonnaci6n para que se puedan integrar los hechos de cualquier fen6meno s~ 

cial de estudio y poder realizar generalizaciones de los distintos aconteci 

mientas, encontrar las contradicciones, todo ello para explicarlo, y de es

ta manera, tener la posibilidad de promover la aplicaci6n de la metodología 

del materialismo dialéctico y materialismo hist6rico en el curso de histo-

ria. La aplicaci6n del materialismo hist6rico al conocimiento, pero sobre 

todo a la enseñanza de la historia, no se puede hacer en una perspectiva 

cerrada, sino amplia, no se trata de imponer l.ll1 pl.ll'lto de vista, se piensa 

desarrollarlo hasta donde sea posible. Además, consideramos que no es el 

tema de este trabajo penetrar al análisis metodol6gico de la historia, lo 

más importante, lo son algunos planteamientos del proceso de enseñanza---

aprendizaje en el curso taller de historia. 

(1-l) ~larx, Carlos. Crítica de la economía política, º2.· cit., p. 9. 
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~ El profesor como coordinador 

El prop6sito de este apartado es dar a conocer el papel que desempeña el 

profesor en el Colegio de Ciencias y Hunanidades de acue'rdo con las caract~ 

rísticas del proyecto académico. con base en esas cualidades conceptualiza

remos al profesor como coordinador, estableceremos su relación con el estu

diante, mencionaremos la metodologfo que en nuestro caso paticular hemos 

utilizado para .alcanzar los objetivos que propone el Colegio, y señalaremos 

J.a$·.sugerencias para superar los problemas detectados en la encuesta de pr!?_ 

resores . 

.Antecedentes 

Como Vimos anterionoonte. en la década de los setenta (1971) se crea 

el Colegio de Ciencias y Hunanidades collll resultado de una refonna educat! 

va en el nivel medio superior. Con este nuevo sistema se persigue innovar 

la ensefianza para adaptarla a las exigencias del desarrollo social y cientf 

fico, estimulando al misoo tiempo la :investigación (15). 

Las características que definen al proyecto académico del Colegio de 

Ciencias y Humnidades son las siguientes: 

Primera.- Flexibilidad del plan de estudios 

Segtllda.- La orientación del altm1110 a que aprenda a aprender 

Tercera.- El empleo de tila metodología adecuada que permita alcanzar 

los objetivos señalados 

(15) Vid supra, p. 9-11. 
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Cuarta.- Inducir al estudiante a que se transfonne en lDl elemento acti 

vo, responsable de su propia fonnaci6n 

Quinta.- Lograr que cuando egrese el all.Dllilo, haya alcanzado los prop6-

sitos, uno propedeútico y otro terminal. 

La primera se·refiere a la flexibilidad del plan de estudios, que per

mite adecuarlo a las necesidades de ensefianza 

La segunda, está dirigida a que el alumno aprenda a aprender mediante 

el uso de técnicas y procedimientos de trabajo que lo habiliten para desa-

rrollarse eficientemente en su futura carrera. 

La tercera, plantea el empleo de ima metodología diferente a las tradi 

cionales que incluya el uso de la tecnología educativa (Máquinas de enseful!! 

:a, circuito de televisi6n, uso de historietas, etc.). De esta manera se 

transforma el rol del altmlllo de receptor pasivo a estudiante activo, respo_!! 

sable de su propio aprendizaje; recíprocamente, el maestro también asume 

responsabilidades difet'e~~S) a~ como coordinador facilitador del 

aprendizaje del alumno. 

La cuarta, se orienta al enfoque interdisciplinario que contribuye a 

la formaci6n j.ntegral del estudiante, lo cual le pennitirá, al egresar del 

Colegio de Ciencias y Ht.mlanidades,11evar a cabo con mayor éxito sus estu--

dios, toda vez que se haya hecho consciente de que es gestor de su propia 

fonnaci6n. 

La quinta, trata de conciliar la fonnaci6n del alunno en dos se'lltidos, 

uno académico, para que continúe sus estudios profesionales, y otro tenni--
·'f( :. 

nal que lo haga especialista en cualesquiera.de las opciones técnicas que 

ofrece el CCH y pueda integrarse al mercado de trabajo en áreas específicas. 
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En cuanto a la metodología dedáctica señalada en los objetivos del C01, 

se sitan algunos puntos de la regla 6 de las Reglas y Criterios de Aplica-

ci6n del Plan de Estudios de la Unidad Academica del Bachillerato del CCH 

(16): "La metodología de la enseñanza hará énfasis en el ejercicio y la 

práctica de los conocimientos teóricos impartidos". "En todos y cada uno de 

los cursos se deberan utilizar no s6lo libros de texto convencionales o pr~ 

gramados, sino antologías de lecturas". 

" ..• El papel del maestro es el de \lll orientador, guía y compañero, que 

con su experiencia y ejemplo contribuye al desarrollo de \lllB personalidad 

libre, capaz y responsable ... " 

" ... La metodología que se aplica persigue que el alumno aprenda a a---

prender ••• " 

"El maestro es un orientador .•• " 

".Adoptemos, entonces, una metodología en la cual el alUllU'lo participe 

activaJOOnte en el proceso educativo bajo la guía del maestro", 

Ahora bien, de la Guía del Profesor del Colegio de Ciencias y Humanida 

des, destacamos varios puntos que aclaran a(m más el papel del docente (17) 

"- Facilite la confrontaci6n del ali.mmo con probl~as reales que ten--
... 

gan significado para él" 

"- Provea las oportunidades para que los alumnos trabajen a diferentes 

niveles y ritmos". 

(16) Cfr. Velazquez Canqios, Qp_. cit., p. 43. 
(17) Ibidem., p. 44.. -
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El profesor como coordinador 

De acuerdo con las características y objetivos del Colegio, consideramos 

que el profesor debe asumir, indefectiblemente, el papel de coordinador 

ante su grupo ya que s6lo de esa menera se puede inducir al a1U11U10 a que 

sea gestor de su propio aprendizaje. Ahora bien, para poder desempeñar ese 

rol, el profesor requiere de una metodología diferente a la tradicional, 

puesto que esta Última limita el uso de diversos procedimientos, activida-

des y fonnas de aprendizaje. Para tener una idea más clara acerca de la 

funci6n que tiene el coordinador, haremos una breve reseña de los distintos 

roles que tradicionalmente ha desempeñado el profesor. De acuerdo con 

~brris L. Bigge, hay tres tipos de profesor en relaci6n con el alumno y el 

proceso de aprendizaje: l. el tipo autoritario¡ 2. el "laisse faire" que 

significa dejar hacer, es decir, el del maestro indiferente a todo¡ 3, el 

tipo democrático. Cada uno de estos tipos de maestro provoca diferentes 

situaciones dentro del sal6n de clases y en cierta forma en el Colegio. 

Veamos rápidamente al profesor autoritario: es aquel que ejerce un 

control firme y centralizado; realiza las actividades del curso y de él pa!_ 

ten todas las investigaciones, indicando a los estudiantes lo que deben de 

realizar. El maestro autoritario realiza todo el trabajo y el estudiante 

se convierte en receptor pasivo. 

Ahora hablemos del tipo de profesor "laisse faire", que es el polo 

opuesto del autoritario. En realidad no orienta ni dirige; cuando esta pre

sente contesta pregtDltas, pero lo cierto es que sigue su propia iniciativa 

y los estudiantes deciden lo que hay que ha<;:~r •. Por otra parte, se dan me

jores relaciones de camaradería entre los alunmos. A veces, realizan algu--
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nos trabajos pidiendo constantemente ayuda, pero al final, 5e provoca gran 

insatisfacción en inseguridad personal. 

En cuanto al profesor democritico, tiene com meta dirigir a los estu

diantes al estudio de los problemas ~ significativos de la materia, pues 

permite al estudiante desarrollar en el grupo el sentido de su libertad y 

de sus responsabilidades, as! CatD dar l"eSJU'stas a todas las necesidades 

que surjan a su paso, respeta!W las opiniones ajenas. Si el profesor es· 

una autoridad en la materia en la clase ~tica sus ideas escln suje-

tas a la crítica al igual que la de los estudiantes; esta situaci6n permite 

a los.estudiantes razonar por sí m:i.!D:>s. 

l«> obstante, debea:ls tmiar en cuenta que el sentido del tmlino demo-

cracia se.ha mal intetpretado y se considera que todo es fkil y an4rquico. 

En realidad es todo lo contrario; por lmll parte en el 8mpo dem:r!tico tr! 

baja al múin:> nivél que le permite su capacidad física; por otra, su tralJ! 

jo es de mej~ calidad y valondo ea.> todo trabajo de investigaci&t cient.! 

fica (18). 

Sin embargo, de estos tres tipos de profesores mencionadbs , ninguno de 

ellos resulta ideal para los prop6sitos de una enseflansa c:mo la que persi

gue el CXlf. Por ello, insistim>s, el llleStrO coordinldor es el adeaJado pa

ra lograr mestro sistma de apt'miisaje. 

El profesor coordinador, ~ amito a su relacidn can el pioceso de 

(18) Cfr. Bi~J ~nis L. y M. P. IUrt. Ba!M paico- de la educa---
ci6ñ, Ravisi6n teauca, .kJs4 Lic:hts:afin, JliiCO:SU Tñllas, 1§82, 
'p."""?9-34. .· . . .. 
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aprendizaje, se distingue de los anteriores en varios aspectos; a saber 

El trabajo que lleva a cabo en el aula tiende a eliminar la distancia 

q..¡e existe entre coordinador y allllnD, logra wia clase "informl." es decir 

pemite la amvivencia. Las ielaciones de camaradería facilitan el proceso 

de apiendizaje, pi.es las tenciones y sentimientos de inseguridad que lllJChas 

wces el alllllnO presenta, son amüados a trav6s de un trato nenas r!gick>. 

Este es uno de los factores •rtantes que hay que tanar en cumta para fa 

cilitar al alunoo su rendúniento ~co, a1.11que a~ esto m repre-

senta un factor que facil.ita la ensellanza. para el profesor; no olvidenos, 

sin ed>argo, que lo flmdamental en última instancia, es facilitar el proce

so de aprendiu,.je a los al\lllllOS. 

Zª. En cuanto a los contenick>s del curso, la bibliograf!a, las· llCtivi

dades y su forma de llevarlo a cabo, los all.llllOs tienen la altemativa de 

elegirlos dentro de los marcos acaMaicos que establece el Cole¡io. 

3°. El profesor coordinaOOr m pretende ser Cllll.ipotente, "sabelotodo", 

sino que canparte la responsabilidad del aprendizaje con los allmlOs. 

4°. El profesor coordi.naa>r, en fin, m se l:iJllita a ser m siq>le 6P2, 

si tor de clase, sino que promue~ la iniciativa, el interés y el desarrollo 

del all.llllo, a través de un esquema de trabajo en <klnde el allln> genera su 

propio aprendizaje. 

El curso· de Historia con características de .. taller 

· La experiencia a lo largo de algtft>s afk>s c:os> profesor de Historia· en 

el nivel medio ~or, nos ha c.onvencick> de que los 118tocbs didfctii::os . .. 
tradiclonal~s no son my ·adecuaG>s ¡>ara as.._.¡r el papel de coordinack>r; 

por ello, en los dltinl>s 6 aftos, hems acbptado el mEtodo de edl.acidn act!_ 

.. 
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va. A continuación nos abocareioos a explicar la foI11Ja en que nuestro curso 

de Historia.se ha ido convirtiendo en tul verdadero taller, pues creemos que 

las características de tul taller son ideales para facilitar tm aprendizaje, 

tal conx> lo plantean los objetivos del Colegio. Para dar tDl8 idea más exac

ta de lo que es tul taller, m:>tal!Ds en seguida t.ma definición del concepto: 

El taller es considerado cano el lugar dome se reúne tul grupo de per

sonas con un coonli.nador, para aprender, haciendo las cosas en el aquÍ y en 

el ahora. ''El c:metido es utilizar el ¡rqx> para indagar el tema programado 

y conteq>larlo integrando esto con el estudio y convenientemente la capita

lizacidn de los fen6menos interpersonales y ¡rq>ales producidos durante su 

funcion.iento" (19) • 

En iuestro caso, hmos denminado la asignatura cano curso taller de 

Historia. A lo largo del miSDWJ se llevan a cabo las siguientes actividades: 

1°. Se inicia el curso entl'egando a los almnos el. pro¡Tama propuesto 

por el coordinador. El ¡rupo discute dicho prog¡ama para aceptarlo, recha-

zarlo, o en su caso, lllldificarlo h8sta donde los objetivos generales del 

Colegio lo pennitan. La discusión por parte de los alllllllOs respecto al pro• 

grama, se basa.ftniamentalmente en la elección de. temas, que resulten de i!!, 

teres para la mayoría; hay flexibilidad para descartar o inclufr temas, pe

ro sin trastocar los contenidos y objetivos de la asignatura de .Historia. 

2°. Se progrllll8ll las actividades en que intervienen las di.Mmicas gru

pales y sus variaciones. 

(19). Cfr. Dellarossa, Alejo. · Gn.p?S ·de· reflexidn. Buenos Aires, Editorial 
Paid6s, 1979, p. 29. . 
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3°. Se detenninan los CTiterios de evaluaci6n y de acreditaci6n. 

4°. El coordinador propone al grupo la evaluaci6n constante y sistemá· 

tica a lo largo.del curso taller, lo cual pennitirá al participante adqui·· 

rir conciencia· de sus limitaciones y alcances; y al coordinador, le ayudará 

ha conocer las deficiencias para planear diversas actividades que mejoren 

el proceso de aprendisaje. 

5°. Al final del curso, se discute la evaluaci6n y calificaci6n con b!, 

se en los acuerdos establecidos por el grupo es decir hay \Ul proceso de au· 

toevaluaci6n. 

6°. En general, a lo largo del curso, se establecen discusiones libres 

1 en donde el participante aprende a explicar el contenido de una lectura pa

ra el an61isis del tema que se va a tratar, lo que pennite que el allJll10 el! 
sarrolle una lógica expositiva y alcance el nivel de anilisis, al expresar 

sus propias conclusiones (20). 

Por la fonna de llevar a cabo el trabajo activo, es frecuente que se 

generen en los al1.Dlln0s ciertas cargas de angustia, ~etud y ansiedad. Es 

en la clase, tambi~n, en donde se proyectan los tllllm'es relacionados con 

las instituciones, la familia y los problemas econánicos. Cuando alguno de 

estos factores limita, bloquea o dificulta el desarrollo de la clase, se 

utilizan procedimientos COll> el sociodrama para disminuir estos problemas. 

De este ioodo los conflic::os provocados por la burla, la falta de ~limit?!!, 

(20) Cfr. Zarzar Oiarur, Carlos. ''La ditWniqi de los grupos de apreniizaj e 
desde \Dl enfoque operativo", en Perfiles F.ducativos, No. 9, lfWl·CISB, 1980 
p. 23-27. 

., 
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tD de tareas o participaci6n, la apatía en clase y escasa coo¡:ieraci6n de 

los altmlO~ se resuelve en gran medida (21). De esta manera el coordinador 

alqui.ere conciencia de los problemas de sus alt111DOs, lo cual le ayudara a 

OJnOCer aan IMs Íos intereses del estudian te. El participante, recfprocame!!. 

te, al saber.;e ~rendido se c:anprooete consigo misn.:> y con el grupo, lo 

cpe redunda en su rendimiento acadlmi.co. Por últim, para concl~ir; es nec~ 

sario seflalar que el coordinador, c:oioo todo historiador, tiene que preparar 

se en las cuestiones did4cticas y pedag6gicas, para l.Ul lllljor Cllllplimierito 

de su papel. 

• Sugerencias para superar las deficiencias y problemas dete.!:_ 

tados en la encuesta. 

A partir de la encuesta aplicada a los profesores del cm logranos co

m>borar m.iestra hipcStesis (y6ase el Capítulo 11, inciso a) Hipdtesis) , re§. 

pecto a las deficiencias' didktic:as que padecetllDs • 

Nuestras sugerencias no son nuevas, thi.camente se apegan al ,proyecto 

acadl!mico y a los objetiws del a:H, misms que hem:>s tratado dé seguir, i!!, 

terpretando sus lineamientos y agregados algtn0s elementos, coroo el hacer 

del c:urso de Historia un taller. 

RetmarenDs, entonces, las ideas esenciales del Perfil del Docente pa

m la lilidad Acadmica del llac:hillerato (22), las ideas esenciales, que son 

(21) Cfr. Ble¡er, ~. Temas 'de ~ic::oloda, (entrevista y giWo), lbmos 
Aires, Nueva Visidn, 1918, p. 60, y E¡eiS, ear1 R; P~ic::oterWntrada 
en el cliente, Tnduccidn de Silvia 'l\mert, Inttocb:Cidíí de canni-
dliíel, liiñOS Aires, Editorial Paick'Ss, 1977, p. 333-337. 
(22) lbidell, p. 44. 
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de hecho las sugerencias que propone11X>s para que el maestro cumpla la fun-

ci6n que se le ha asignado; a saber: 

1°. En primer y fundamental ttSnnino que domine el área de conocimiento 

de la materia que imparte (Historia en este caso) es decir, conosca los co!! 

tenidos de la asignatura, que es míniJro requisito exigible para que un pro

fesor imparta tm conocimiento, pues de lo contrario la práctica docente se 

concentraría en un empirismo basado en la improvizaci6n. Ahora bien, el fu1::! 

co profesional que conoce a fondo los contenidos de la asignatura de Histo

ria es el egresado de la ~acultad de Filosofía y Letras, o bien el que cur

so la especialidad de Historia en alguna otra Escuela Profesional (Escuela 

Normal &lperior, por ejenq>lo). Sin embargo, en la encuesta encontrams que 

el 22.7 por ciento de los maestros que :inq>arten la clase de Historia no son 

egresados del Colegio de Historia (Facultad de Filosofía y Letras), sino de 

Ú Escuela Nacional de Economía. Esto es un factor que hay que tomar en 
cuenta respecto al proceso enseftanza-aprendizaje, pues pudiera ser un ele

mento que dificultara la fonnaci6n académica de los alumnos del CCH. 

2°. Maneje los principios de la tecnología educativa, lo que set~ 

ce en el manejo operativo de: 

- Las principales teorías del aprendizaje, 

- la fonm.ilaci6n de objetivos de aprendizaje, 

- la selecci6n y organizaci6n de experiencias de aprendizaje, 

- la aplicaci6n' de las técnicas de evaluación y calificaci6n del apro-

vechamiento escolar, 

- la progarmaci6n de 'lD'l curso, y 

- el disefto y realizaci6n de investigación pedagógicas. 
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En la fonnaci6n del proceso de ensei'\anza aprendizaje aplique sus cono

cimientos de las características del. altDllllado que participa en el bachille

rato del COI; especialmente en relaci6n con el contexto sociocultural y las 

características del desarrollo de sus alUlllOOs (en su mayor parte en la eta

pa de la adolescencia; etapas evolutivas), 

Desarrolle su capacidad para: 

- Callmicarse claramente en forma oral y escrita 

- Aplicar los conocimientos sociol6gicos y psicol6gicos pertinentes a 

la fonnaci6n y optimizaci6n de las tklticas de trabajo en equipo·que se dan 

en el proceso de enseftanza-aprendizaje. 

- Bst:i.lll11ar la participaci6n de todos los estudiantes en las activida

des del proceso de enseflanza-aprendizaje. 

Nosotros proponemos las siguientes sugerencias concretas'para tratar 

de superar los problemas detectados en la encuesta de profesores: 

•- Que el futuro docente haya realizado una licenciatura en Historia y 

no otra en cualesquiera de las instituciones superiores existentes. 

•- Que los planes y programas del C.Olegio de Historia de la Facultad 

de Filosofía y Letras incluya cano materias obligatorias aquellas que tie

nen que ver con la pedagogía y la didictica. 

•- Que los licenciados en Historia egresados de la Universidad, ya 

sean de la Facultad de Filosofía y Letras o de cualquier otra Escuela o fa

cultad que actualmente trabajan en el sistema del Colegio de Ciencias y ll.1-

manidades se les conscientice y esti.JllJl.e a completar su fonnaci6n docente a 

aquellos que no tienen estuiios curriculares de pedagogía y didáctica: y a 

quienes ya los tienen, a actualizarse en los centros que, para el efecto, 
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existen en la universidad y en los planteles misnos donde ofrecen sus servi

cios. 

* Que se establezca alg\lla fonna de control (seminarios por área y 

p>r materia, así com:> reuniones de academia) para qw los profesores no se 

alejen del proyecto acad6mico inicial que dio origen al Colegio de Ciencias 

y Htnllallidades y que los distingue de la Escuela Nacional Preparatoria-
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CAPITULO II I 

1111 !>bdalidad de un programa de Historia con características distintas 

a los usuales en el CCH. 

a) Características específicas del programa 

El programa que presentruoos es para el curso de Historia lhliversal f.t>dema 

y Contemporánea. Los puntos novedosos, están constituitbs por las partes ti

tuladas "Práctica educativa", "Introducci6n al tema" y "Evaluación". Se da 

ma breve explicaci6n de ellas así con> de las diferencias con el programa 

de base (Z3), en cuanto a contenidos temáticos. A continuación se uuestran 

los contenicbs de mo y otro programa. 

Programa de base; 

I. Introducci6n 

II. Objetivos 

- · <l>jetivos generales de la 

enseñanza de la Historia 

- <l>jetivos específicos pa· 

ra el prilrer semestre 

- Objetivos específicos pe_ 

ra el segundo senestre 

III. Contenidos 

- Primer sernes tre 

Nuestro programa: 

Presentaci6n 

I. Introducci6n 

II. Objetivos del curso 

III. Práctica educativa 

IV. Temas del curso de Historia lhliver. 

sal 

- Título del tema 

- Obj~~'.ivos 

- Subtemas 

- Introdocci6n al tenn 

(32) Cfr. Programa de vase, en el inciso c) El programa propiamente dicho 
de es te tTab11 jo. 



- Segundo senw:istre 

- Contenidos detallados 

IV; Sugerencias de actividades 

para los alumnos 

V. Sugerencias metodol6gicas 

VI. Correlaci6n 

VII. Material didáctico 

1. Textos Útiles 

2. Material audiovisual 

3. Bibliografía para el 

maestro 
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Diferencias en cuanto a contenidos 

- Bibliografía 

V. Evaluaci6n 

- Duraci6n del curso, actividades 

y temas 

- Actividades 

- Conclusiones 

- Guía para elaborar el trabajo 

final 

El programa de base que se nruestra en comparaci6n con el nuestro, data des

de el inicio de la creaci6n del Colegio de Ciencias y Hl.unanidades; lo util_! 

zamos para la elaboraci6n del programa que ahora presentamos, mismo que es 

resultado de varios años de trabajo, tanto te6rico como práctico. Pasemos, 

pues, a ver las diferencias: 

El programa base presenta en fonna casi simultánea los programas del 

curso de Historia Universal f.t>derna y Contemporánea y el de Historia de Mé

xico I; cada uno de los cursos se imparten por semestres; así , tenemos que 

en el primer semestre del ai1o escolar se imparte el curso de Historia Uní-

versal Moderna y Contemporánea; en el segt.mdo, se imparte el curso de Hist~ 

ria de México I, siendo independientes el uno. del otro. Nosotros presenta-

mes el programa del primer semestre del curso de Historia Universal Moderna 
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y Contemporánea. En la introducci6n, la diferencia es que precisamos la in-

. tegraci6n del conocimiento tanto vertical (acumulativo de la propia área de 

Historia), como horizontal (que se expande a otras disciplinas), que penni

tan realizar la interdisciplina: el programa de base lo trata en el punto 

VI, titulado "Correlaci6n). Además, propone el trabajo individual de los 

. alU11U1os y s6lo en el punto V, inciso 7, se menciona el trabajo socializado; 

en cambio, nosotros proponemos el trabajo individual, en equipo y grupal 

(plenario), de tal fonna que planteamos el trabajo dinámico del grupo. Este 

plmto se trata en la ''Práctica educativa" del programa. La int·roducci6n del 

programa de base se pierde, pues esta dirigida a los dos cursos de Historia. 

En la parte correspondiente a los objetivos nosotros presentamos únicamente 

tres objetivos terminales o generales del curso taller de Historia, pues 

consideraioos que éstos son globales y las metas a lograr a lo largo del cu.!: 

so están implícitas. El programa de base presenta un listado de diez objeti

vos generales a nivel de c~rensi6n y habilidades, mal redactados; esto e!_ 

plica que no haya claridad en los objetivos y metas que alcanzará el estu-

diante al final del curso. Por ejemplo: el objetivo número uno dice: "Cono

cimiento de hechos que detenninan las características de ciertas épocas", 

aquí no se puede precisar c:tMles son las metas a cumplir, pues la redacción 

tiene un tono vago, ambiguo e impersonal, que no concreta cuál es el conoc.!_ 

miento que adquiere ·el estudiante. A continuaci6n, se nos presenta un list_! 

do de objetivos específicos del primer seioostre, que no son otra cosa que 

una lista de temas, en donde s~confunden los objetivos con los temas. Esto 

constituye una. gran deficiencia en su elaboraci6n. 

En el programa que presentau.3s, tratamos de explicar cuál es el papel 
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del coordinador y la diferencia que existe entre éste y el profesor, tanto 

paternalista c0100 autoritario (24). En la ''Práctica educativa" de nuestro 

programa defini.Joos también los siguientes aspectos: el concepto de aprendi

zaje activo, lo que es evaluaci6n y c6mo será llevada a cabo en nuestro Ct.I!. 

so. Esta parte es una de las que presentamos en el programa como un aporte, 

tomando en cuenta que son raros los programas que especifican la metodolo

gía que será puesta en la práctica docente. 

En el programa que sirvi6 de base para elaborar el nuestro, en la par

te que se refiere a contenidos, marcada con el número III, se presentan los 

seis temas a manera de lista. En cambio, en nuestro programa presentamos 

los temas del curso de Historia lhúversal Moderna y Contemporánea de la si

guiente forma: En primer lugar se encuentra el título del tema; en segundo, 

los objetivos específicos que al ténnino del tema o unidad el estudiante ~ 

be de alcanzar. En tercer lugar se presentan los subtemas que conforman el 

tema o unidad. En cuarto lugar se presenta una introducci6n del tema, con 

la finalidad de que el estudiante ubique las partes que lo integran para 

evitar que por su grado de complejidad y extenci6n se pierda. En quinto lu

gar se incluye la bibliografía, referente al tema en cuesti6n; además, se 

da la referencia del número de cuaderno (material de apoyo) que debe utili

zar para que todo el grupo tenga un conocimiento general del tema. 

(24) Véase punto III, ''Práctica educativa" de nuestro programa, y confronte
se, el capítulo II, inciso d) de este trabajo. 
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Diferencias en cuanto a aspectos didácticos 

El programa que sirvi6 de base presenta en el punto IV. "Sugerencias de ac

tividades para los alunmos", que propiamente se refiere a los materiales, 

como artículos de prensa, documctos hist6ricos, etc.; así como visitas a m.!:!. 

seos, centros de producci6n, etc.; pero está enfocado al curso de Historia 

de México I. El punto V. "Sugerencias metodol6gicas" sugiere plantear int~ 

rrogantes, tanto al maestro como al alumno, para la investigaci6n y aclara

ci6n; propone el trabajo individual y socializado, pero no hay claridad re! 

pecto a la metodología que propone. El punto VI. 11Correlaci6n11
, es propia-

mente la interdisciplina, que, como vimos quedaría comprendida en la intr~ 

ducci6n. El punto VII. "Material didáctico", se refiere a la bibliografía 

en fonna de lista general para el maestro, en la que sugiere visitas a fá

bricas y el uso de antologías que el estudiante s61o utilizará como fuentes 

de consulta. Considerarnos que por la fonna y el orden i16gico en que estan 

expuestos todos los puntos del programa, se pierden tanto el profesor como 

el estudiante. 

El programa que presentamos, la parte V. Títulada "Evaluaci6n11 consta 

de los siguientes apartados: el punto 1, indica la duraci6n del curso y el 

tiempo necesario para llevar a cabo las actividades y cada uno de los te-

mas del curso, con la finalidad de realizar una mejor planificaci6n y org~ 

nizaci6n del curso. El punto 2· subtitulado "Actividades", explica la forma 

de trabajo a lo largo del curso y las técnicas que se utilizarán en nuestro 

curso taller de historia. También se precisan las actividades o requisitos 

que el estudiante cunplirá durante el semestre para acreditar el curso, e~ 

pliciindo cada una de ellas con detalle; para evitar·confusiones en el estu 
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<liante, se da una explicaci6n de la fonna en que se hará la evaluaci6n fi

nal del curso, donde nosotros proponemos la eutoevaluaci6n y evaluaci6n del 

grupo. Para poder realizarla se tiene que presentar el trabajo final del 

grupo, títulado "La memoria de mi grupo", en el que el grupo en plenario 

lleva a cabo tma evaluaci6n de todo el curso con base en el programa. 

Otra de las modificaciones que se presentan en nuestro programa, en re 

laci6n con los contenidos temáticos, es la de mostrar una visi6n general de 

la metodología del materialismo hist6rico que se utilizará durante todo el 

curso, y que se explica en.la parte titulada "Metodología del curso". En 

ella, se persigue que el estudiante se familiarice con la nomenclatura, el 

manejo de categorías y conceptos del materialsmo hist6rico. Este apartado 

es importante porque se e~lican conceptos básicos que se manejarán con nru

cha frecuencia durante el curso. Por ejemplo, la fonna actual del trabajo, 

así como su divisi6n. Para entender con claridad conceptos de esta natura-.

leza se explican partiendo de la totalidad hasta los elementos más simples 

y concretos, para llegar a inducir al alumno a que haga abstracciones cada 

vez más complejas, y así lograr la visi6n de un todo y la relaci6n con sus 

partes. De este modo estamos poniendo en práctica el materialismo hist6rico 

(ZS). El otro programa no toma en cuenta que estos elementos son básicos P! 

ra el estudiante, para que pueda introducirse en el análisis de la historia 

mediante el manejo de una metodología. Asimisro, hay una relaci6n estrecha 

con el tema II tit~lado "Desarrollo del feudalismo" donde se hace una demos 

(25) Marx, Carlos. Obras escoaidas, Op. cit., p. 258 
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traci6n del manejo de la metodología al explicar el desarrollo de la socie

dad, que va desde el comuniSJOO primitivo, hasta el origen del capitaliS111J, 

pasando por el esclaviSllD, el feudalism y la !!poca de transici6n entre c-s -

tos dos últimos. En este apartaoo destacan1>s alguoos rasgos característicos 

del COlll\nÍSUI) primitivo, del esclaVÍSJll)¡ hacems énfasis al establecer una. 

diferencia entre este tema y el que se refiere a los esclavos de Estados 

lhidos de Norteanérica o al de los esclavos en la Nueva Espafta. 

En nl2Stro programa se ha hecho la división de los temas por periodos . 

de tieapo; si bien es cierto que esta periodizaci.00. no es del todo conr-

gruente con la •todolog!a del materialism histórico, si lo es, para los 

fines didlcticos. Por ej~lo, en el tema. 3 titularo ''El rfginen feudal. en 

la Europa Occidental, siglos IX al XIV, ya desde el mism título se expli

can dos elementos: en primer lugar se lbica cronol6gicamente el tema. En 

segunck> lugar, se sit:da ¡ieografiCall!Jlte el feudalisa:i en E~a Occidental, 

p;>r ser el lugar donde se desarroll6 en fona c1'5ica, Uoo de los puntos 

mal planteados, en el progr¡m¡a que sirvi6 de base, es el que se refiere al 

tema I ("La organización ecoJdli.ca, social y política en la Baja Edad Media 

y los orígenes del capitali.58>), cuyo inciso e) dice: ''Las formas de aCl.llll-

laddn capitalista y el desarrollo de la clase burguesa". El título correc

to deberla ser: e) "La aaailaci6n originaria del capital". 

F.n el tem IV, "Crecwerito de la inch5tria de la agricultura y crisis 

del feudaliss>, siglos XII al XV~ \llO de los Pttitos que 1dl>5 t:omaOO en 

ruenta en el progt'allll nuestro es la produccí6n manufacturera y la industria 

a <bai.cilio, pues es \.ll }U\to Uiportante para el desarrollo del capitalisDJ 
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industrial (26), si tomamos en cuenta la divisi6n del trabajo, el grado de 

explotaci6n de asalariados, en el cual también se integra a los miembros de 

la familia a la explotaci6n. 

b) Modificaciones o novedades que en aspectos didácticos se introducen en 

la práctica docente de este programa. 

El programa que presentamos, para el curso de Historia Universal t.k>derna y 

Contemporánea, incluye varios aportes en la parte didáctica desarrollada a 

lo largo del programa. Una de las partes más importantes es la "Práctica 

educativa", donde exponemos cuál es la concepci6n del aprendizaje utilizado 

en ~uestro curso. Para nosotros, la educaci6n es totalizadora y se ejerce a 

través del proceso de aprendizaje. Tomamos en cuenta qué totalidad cOll'q)ren

de los contenidos temáticos y de formaci6n, donde se modifican algunas pau-

.. tas de conducta, pues considerinoos que todo esd. integrado en el hombre, 

fonnando \.\JUl unidad. De acuerdo. a este planteamiento en nuestro curso ta--

ller de Historia, se pondrá en práctica la metOdología didáctica del traba

jo operativo grupal, que está más acorde a los objetivos del Colegio de 

Ciencias y Htunanidades: ''Procul'ar el desarrollo integral de la personalidad 

del educando, su organizaci6n plena en.el campo individual y su cunplimien

to satisfactorio .como miembro de la sociedad" (27), de aquÍ nuestra propue! 
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ta metodológica y la concepd6n de la educaci6n. En este apartado de nues-

tro programa haceioos una caracterizaci6n del profesor; " ••• El profesor tam

bien asume responsabilidades diferentes de los del sistema tradicional y 

por ello actúa, más bien, como coordinador facilitador del aprendizaje del 

alumno; .. " (28) , ptm.to de partida por el cual, nosotros establecemos una 

diferencia entre el profesor autoritario y el paternalista, para definir 

cuál es el papel del coordinador. Consideramos que el profesor debe de es-

tar canprometido con su papel y ser permeable a las innovaciones, lo cual 

sólo se logra cuando se desprende de la actitud annisciente del sabelotodo; 

porque el papel del coordinador es.la renuncia a la autoridad y al someti-

miento del estudiante (29). El coordinador se preocupa por canprender al e! 

tudiante, no para juzgarlo sino para conocer los intereses del estudiante. 

El profesor coordin:i .. !or, por su mayor compromiso consigo mismo y con su re_! 

lidad social, requiere de una mejor programación, organización y planifica

ción de sus cursos para lograr lD'l 6ptimo CUJq>limiento en el quehacer docen

te. Esta actividad debe de realizarse con el grupo de tal modo que la carga 

·de trabajo no sea toda para el coordinador. Esto permitirá que el grupo Pll!:, 

da realizar los ajustes necesarios para que el estudiante se comprometa CO_!! 

sigo mismo y ante el grupo, realizando mejor así las actividades, logrando 

su autorrealización y un mejor aprendizaje. En el curso taller el aprendiz!!_ 

(28) Ibidem. , p. 41. 
(29) Bleger, José, 22· cit., p. 60. Cfr. Rogers, Carls .R. Qe. cit., p. 333-
337. 
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je fonna lllla unidad en donde todos los participantes, profesor-estudiantes, 

aprendel!K)s l.UlOS de los otros provocando tllla serie de cambios y de enfrenta

mientos a cosas nuevas, y por la fonna de realizar el trabajo operativo, se 

generan angustias, inquietudes y ansiedades; será durante la clase donde '1E!. 

sotros proyectaremos JUiestros temores o miedos a las tensiones iristitucion_! 

les, familiares y econ6mico-sociales. Por ello debemos tomar en cuenta que 

es en el sal6n de clases donde afloran todos los problemas de nuestra vida 

cotidiana (30); es aquí donde a través de la práctica el estudiante aprende 

a respetar y ser respetado, a tener el afecto y la estimaci6n de los demás 

miembros del grupo, cuando se resuelven los problemas de burla, la falta de 

cumplimiento de sus tareas y de participaci6n, la ausencia del trabajo en 

clases o de investigaci6n, siendo el grupo el encargado de dar res¡juestas y 

condiciones del trabajo. En nuestro caso, es en el sal6n de clases donde 

los estudiantes realizan su trabajo, haciendo ejercicios de lectura de pe-

queños escritos, también se da la discusi6n libre, donde el participante 

aprende a explicar el contenido de la lectura, para el análisis de un tema 

que se va a tratar, esto le permite desarrollar una 16gica expositiva y po

der elaborar sus propias conclusiones. Asimismo, se ha tomado en cuenta que 

es aquí donde se da un proceso de aprendizaje activo y totalizador tanto 

del conocimiento, como de la modificaci6n de algtUlas pautas de conduc--

ta (31). Además, todo esto resulta difícil de llevar a cabo, pero lo inten-

(30) Ibídem. Rogers, QE.· cit., p 330-332, Cfr. Bauleo, Annando J. Ideología 
erupo y-tiiiiiilia, Buenos Aires, Ediciones Kargicman, 197 4, p. 17. 
(Jl) lo1dem. p. 28-29, Cfr. Maisoruieuve, Jean. La dinámica de los grupos, 
Traducción de Foreal Nazia, Buenos Aires, Nueva V1s16n, 1978, p. 8. 
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tamos, considerando que para el estudiante lo más importante es que se le 

tome en cuenta, sobre todo por su tendencia gregaria, por esa necesidad de 

reuni6n o de convivencia con otros, por sentir la compañia de los demás 

miembros del grupo; todo este trabajo redituará un mejor aprendizaje en el 

alumno, pues adquiere conciencia de su realidad, Todo ello se puede reali-

zar cuando el estudiante adquiere conciencia de sus limitaciones. Desde lu~ 

go, es nuy iJ11>ortante. que se dé el enfrentamiento de ideas, contenidos y 

conluctas con la finalidad de que reflexione y pueda realizar algunas modi.- . 

ficaciones de conducta, de ideas adquiridas en la familia, grupo de amigos, 

escuela, televisi6n, etc., ésta es una nueva 'fonna de aprender a aprender 

de acuerdo con lo que es educaci6n en nuestro concepto (32). De confonnidad 

con estos planteamientos, podemos afirmar que el estudiante tiene posibili

dades de introducirse en la lectura, donde aprende a expresar sus ideas con 

su propio lenguaje ante el grupo; puede advertir las ventajas del subrayado 

y de las anotaciones realizadas en su lectura. Por ejemplo: cuando realiza 

la técnica de ·asesores técnicos (33) en los temas ''Los Estados Nacionales 

y la Revoluci6n Industrial", se da cuenta de la calidad del manejo de da--

tos, ideas y de la secuencia 16gica sobre los temas tratados. 

(32) Cfr. Hoyos Medina, Carlos Angel. ''La noci6n de grupo en el aprendizaje 
sti operatividad", en Perfiles &lucativos, UNAM·CISE, No. 7, p. Z9, y Bauleo 
Ideolofía., •• , Qp, cit. p. 17. · 
(33) T cnica áe'""asesores técnicos: 

· - De acuerdo al n6nero total del grupo , se di vide en. dos subgrupos • 
Ejemplo: 30 : Z ª 15. 

- El gnJpO Uno (la mitad), se coloca en el centro; la otra mitad alre
dedor. Cada uno de los Unos, tiene un asesor técnico, que no necesa-
riamente tiene que estar atrás de su asesorado. · 

- IAJ.rante 10 minutos , el grupo del centro diSOJte el tema (preparado . 
con ílJltic~paci6n). Los asesores observan y escuchan a sus asesorados 
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Cuando se da la confrontaci6n en el grupo acerca de la infonnaci6n so

bre un tema (el feudalismo, el trabajo a domicilio, etc.), surge en todos 

los participantes la emoci6n de atracci6n o de rechazo de la infonnaci6n 

que se aporta, y se inicia la búsqueda. de 1U1evos datos o ideas que lo obli

garán a lograr tma satisfacci6n o frustraci6n; esta indagaci6n lo llevará a 

nuevas fonnas de aprendizaje ante la búsqueda de la infonnaci6n en libros 

sobre los ptmtos que le interesan. Cuando se presenta el problema de c0111--

prensi6n de la lectura, se resuelve comentando ésta.en equipos (binas, tri! 
c•-

daS o quintas), realizando resúmenes o cuadros sin6pticos para contiTruar en 

el plenario o exposiciones de equipos, donde podrá realizar una. explicaci6n 

más completa, hacer lU1 síntesis, etc.; se lograra así un trabajo de mejor 

calidad, hasta llegar a una reconstrucci6n te6rica del fen6meno social de 

estudio o terna del curso. 

- Tenninados los 10 minutos, se toman otros 5 mwti.tos para que los ase
sores discutan con los asesorados, sobre lo que tienen que corregir. 

- Vuelve al centro y discute otros 10 minutos, tratando de buscar una 
conclusi6n. 

- Cino minutos para asesoría. 
- Diez minutos para discutir nuevamente. 
- Tenninado este tiempo, existe la evaluación de: 

* Técnica. 
* Contenido temático. 
* Actitudes. 
* Grupo en gerieral. 
* Observaciones y conclusiones. · . 

P3ra un mejor fllllcionamiento de esta téolica, se cuenta con material de apo 
}'O (cuadernos de la serie: Historia Universal) 
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e) El programa propiamente dicho 

En esta parte del trabajo, se presenta el programa del curso-taller de Hist!:!_ 

ria Universal M:>dema y Contemporánea, puesto en práctica en los grupos a 

nuestro cargo en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Los altmlllos, al ini- ~ 

ció del seioostre. lo adquieren en el departamento de folleter!a para su lec

tura, discusión y aclaraciál. de cada made las partes que confonnan su tot!!_ 

lidad, coo la finalidad de que el estudiante se familiarice, realice laS ioo

dicicaciones necesarias (este pmto fue tratado en el Capitulo II, en la pa.r. 

· te titulada ''El profesor caoo coordinador'') y sobre todo, que el estudiante · 

tenga claridad de los requisitos a ~lir a lo largo del curso para acredi -

tar la materia y asignar la calificacim. Además, el alurno hará suyo el P1'2. 

gnmia, se canprometerá y respoosabilizar& ante el grupo. para el C1111Plimieto 

de ~ste. Asimis!OO, a lo largo del curso, el programa será ccinsultado para ~ 

visar el cunplimiento de los objetivos, di:: las cuestiones temáticas, pedag6-

gicas y didácticas del curso y poder realizar una evaluación de cada una de 

las partes, con la finalidad de ver los errores y aciertos del trabajo, tan

tD por parte del profesor coordinador, caoo del alunno para hacer las pro-.-

¡uestas necesarias por ambas partes, y lograr así, un cumplimientn 6ptimo de 

nuestro curso-taller. 
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INDirn 

P§gina 

Prese11tacicSrn . •.....•.....••.•...••.•.•.•.•.••..••..••.•.• • ... 

I. Int1"0<11Jc:ciélt ••••••••••••••.•••••.•••.•••••••••••.•.•..••••.•. 

11. Cl>jetivos generales del curso ••••••...••••••••••....• ; •••..•. 

111. Prlktica educativa. Reflexiones sobre la metodología de apr~ 

dizaje que se utilizará a lo largo del curso-taller de Histo-

ria tm.i versal . . , ............................................ . 

IV. Temas del curso de Historia UniVt!rsal •••••••••••••..••••••••• 

• Tl'lllll I: Metodología del curso ••• , ••••.•.•••••••.••••••••.•• 

- Tema 11: Desarrollo del feudalismo ••••••••••••••••••••••••• 

- Tema 111: El régimen feudal en la Europa Occidental Siglos 

IX - XII .. •.............•..•....•...••.•....•......... .;. · .... 

- Tema IV: Crecimiento de la industria de la agriailtura y ".' 

crisis del feudaliSlllJ. Siglos XII - Xiv ••.•.•.•..•••.•••••. 

- Tema V: Período de transici6n del· feudaliS!OO al capitalis-

mo. Siglos XIV - XVII ............ , ........................ . 

- Tema VI: Origen de la gran industria: fase libre ~ten--

cia. Siglos· XVII - XIX •••••••••••••.••••••••••••••.•.•••••• 

- Tema VII: El inperialisll> y las crisis. Siglos XIX - XX •••• 

V. . Eva.11.18C.i&l • ..•..••••..•• ~ .• •••••••••••••••••••••.••.•.•••••• • . 

1. Iluraci6n del OJl'SO ••• , •••• ,,, • • • , • • , , • ••• ,,., •• ,, •.,. •. • • • 

2. .kti vida.c:ll9s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3. ~11.15 ÍCJrleS •••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••••••••••• 

4 •. Qi{a para elaborar el trabajo final titulado ''La memoria 

"-' mi 1-nJIJC>'' ••••••••• •, ~ ••••••••••••••••••••••• • .••••••••••• 
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PRESENTACION 

El presente programa es el resul trulo de la revisi6n constante de otros ru- -

chos que hemos elaborado, publicados con anterioridad y que utilizamos en 

cursos pasados; partinK>s de elementos te6ricos y prácticos adquiridos dur8!! 

te muchos años de trabajo. El programa actual, está mejorado en algunos as

pectos metodol6gicos que pretenden satisfacer las necesidades actuales del 

colegio. 

Aspiraioos a que este .material tenga la aceptaci6n no sdlo de los alun

nos del curso taller a quienes esta dirigido, sino que tenga mayor alcance 

entre el resto de la conunidad del Colegio, tanto alunnos cano maestros y 

autoridades, inclusive. 

Finalmente, henx>s de agradecer la valiosa colaboración de todos aque-

llos que de t.ma fonna u otra hicieron posible la elaboración del programa, 

destacando en particular la ayuda de Enriqueta ~illm Ortega a cuyo car

go estuvo el trabajo de mecanografiado, así como la de Francisco L6pez Ras-,. 
gado quien realiz6 el trabajo de correcci6n de estilo. 
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~ DEL PRIMER SOOlSl'RE PARA EL CURSO TALLBR DE HISTORIA UNIVERSAL DEL 

CXlLEGIO DE CIENCIAS Y Hl.MANIDADES. 

I. INI'ROWCCION 

El curso-taller de Historia Universal incluye un temario que desarrolla de~ 

de los JOOdos de producci6n precapitalistas tales CXlll) Canunismo Primitivo y 

EsclaviSJOO, hasta los ioodos de producción actuales, pasando por la fonna--

ci6n feudal y el período de transici6n del Feudalismo al Capitalismo. El ~ 

sarrollo de este Últiloo canprende la Revoluci6n Industrial en Inglaterra, 

la Industrializaci6n tardía en Alemania, el CaPital.ismci de ioonopolio, las 

graBles guerras namdiales y las contradicciones del capitaliSllk> y. sOc:ialis-. 

.,, 
Pal'll el C1.11Plimiento de los objetivos ·del Colegio de Ciencias y ~ 

· dades y acorde con los temas del curso, se tendr! en cuenta la integraci6n 

del conocwento vertical (secuencial); en lil se dadn las bases de concep

tos, categorías del aMlisis respecto al feuialismo, capitaliSlll), concentr!!_ 

ci6n de los medios de producci6n, trabajo necesario y excedente, etc.; es-

tos elementos serm retomados en los cursos de Historia de M6xico I y II, 

Teoría de la Historia y d8Ús materias que ~t'll8Jl el área Histórico So-

cial, pues en 11.1estl'O CUl'so s61o se conteq>lan generalidades (1 er semestre) 

que sientan bases para los semestres posteriores. 

Tambi~ se t<Wiadn en cuenta fonlas de pensamiento e ideas así ~ 

conceptos y teorías de la historia que el participante ha adquirido a tra·

~s de la fsilia, maos y medios de difusi6n, Pues en el taller, durante 

la clase, se discutidn estas ideas que casi si~ carecen de solidez y 
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fundamentación te6rica. 

Asimisioo, se ponddi especial cuidado en el proceso de aprendizaje acti

vo y, de acuerdo con los objetivos del Colegio, el participante trabajará 

constantemente a lo largo de este curso-taller en fonna individual, en equi

po y en grupo, donde sostendrá discusiones acerca de las leettn'as del mate-

rial proporcionado por el profesor, además de la bibliografía sugerida por 
el misoo. 

II • OBJ'ETIWS GENERALES IEL OJRSO. 

Al témi.no del curso-taller, el participante: 

- .Aplicará a su realidad econ&rica, política, social y cultural, la me

todología propuesta en el curso (ver capitulo siguiente) 

- .ASunirá una actitud crítica o de reconstrucción a su realidad econó-

mica, poUtica, social y cultural. 

- Asunirá una actitud crítica o de reconstrucción a sus CUTSOS en pro-

gramas y proceso de aprendizaje. 
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III. PRACTICA EOOCATIVA 

REFLEXIONES &lBRE LA. MBTOOOLOGIA DE APRENDIZAJE QUE SE UI'ILIZARA A LO 

LAROO DEL ClmSO TALLER DE HISI'ORIA UNIVERSAL. 

Para iniciar este curso taller de Historia Universal Moderna y Contemporá-~ 

nea, es necesario sefialar algi.mos elementos del proceso de aprendizaje act_! 

vo que <Iebe estár acorde con los objetivos del Colegio de Ciencias y Hlmlan_! 

dades ¡jara desarrollarse a lo largo del semestre. 

Todo lo vertido aquÍ, es producto de las experiencias adquiridas en 

cursos. anteriores y de algunas cuestiones te6ricas sobre pedagogía y didác-. 

tica que nos permitirmt precisar dao sed. nuestl'O curso taller. Este cur

so taller de Historia Universal se' desarrollar!. en fonna activa grupal,~ 

la finalidad de evitar caer en confusiones sobre el papel del profesor, es 

necesario aclarar <tue la verdadera funci6n de 6ste consiste en ser coordin_!!. , 

dor del grupo, lo cual seri una nueva experiencia en el trabajo de grupo. 

Antes de explicar el papel .que des~tla el coordinador, mencionaremos, pa· 

ra hacer distinci6n, los dos tipos de uestros ús frecuentes que existen 

en llJeStro medio: el maestro que frente al grupo puede tener una actitud P! 

temalista, y el profesor autoritario. En el priJler.caso, se le puede e~! 

nr con el padre que protege al hijo de todo Posible dafk> o esfuerzo;' post~ 

·, ra que orilla al alunno a que no repruebe, a que no piense, a que no actúe, 

a que m sufra, pues es. el lll&eStl'O el que presenta las soluciones a los p~ 

blems, y por otra parte, niega al estudiánte el derecho a su propio desa·· 

rollo y razmaieitto. Otras veces, su patemaliSlllO se debe al temor a per-

der su papel de docente, &.ntando en el estudimt& \8la actitud de depen--
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dencia tanto en su vida escolar, cano en su vida social. Esta fonna de ser 

es reforzada por el propio maestro. Es preciswnente esta postura la que 

siempre criticamos, pero perdemos de vista, casi siempre, el origen del po! 

qué la sociedad no es enq>rendedora, responsable e independiente (34). 

En el caso del profesor autoritario, éste se reserva el derecho de im

poner a su gusto y arbitrio todo el esquema 'de trabajo, y por su práctica, 

suele ser el que nU!,lca coordina, ni organiza, ni programa actividades con el 

grupo. s6lo él tiene estas funciones, donde el grupo trabaja sin esclarecer 

metas, actividades o fonnas de evaluaci6n; solamente se reparten temas en 

equipo para ser expuestos por el alU11mo, sin antes haber realizado la inte

graci6n de equipos, sin demostrar el c6mo y para~ del trabajo en grupo, 

de tal forma que el estudiante expone en "equipo" sin tener conocimiento de 

lo que realiza y de c6mo será evaluado. Cada uno de los integrantes s6lo 1J! 
bla o lee una parte del tema: en la mayoría de los casos ni él miSJOO sabe 

lo que dice, y únicamente .le interesa a.unplir con el requisito que le penn! 
ta obtener una calificaci6n, dejando de lado el proceso de aprendizaje. Ad! 

más, con esta forma de trabajo se fomenta la dependencia y el parasitiSJOO, 

en la que s6lo algunos estudiantes, al exponer en equipo, trabajan y otros 

no hacen nada; de vez en cuando el maestro interviene parcialmente para <:"!!! 

pletar.un tema, haciéndolo sin el auxilío de la técnica expositiva, .manejo 

de pizarr6n, rotafolio y otros procedimientos dedácticos que·le podrían aY!! 

dar a ser eficiente en su trabajo. 

(34) Cfr. Eusse Suluaga, Ofelia. ''La instrunentaci6n didáctica del trabajo 
en el aula", en Perfiles F.ducativos, No. 19, tMf·CISB, 1983, p. 8-11. 
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Estas intervenciones del maestro autoritario tienen la finalidad de 

sezvir de modelo de clase y mostrar c6mo debe ser el trabajo o la exposi--

ci6n del tema; en otros casos, el profesor lo hace tod.o y el estudiante pa

sa a ser un receptor pasivo y dependiente, pues el maestro se siente el po

seedor de la cultura y de la verdad; s6lo él sabe en qué se va a trabajar y 

la forma del tratamiento, de un tema. Podemos considerar que estos maestros 

son conservadores y autoritarios, pues creen que el estudiante es un tonto, 

que es un ignorante, que es pasivo y que no puede hacer nada, por no tener 

experiencia alguna. 

Otros creen que son maestros porque imparten clases, pero carecen de 

toda preparación en la fonnaci6n didáctica y pedag6gica; en su mayoría, pu! 

den caracterizarse como los reproductores de seudomodelos tradicionales 

aprendidos, Tienen el dominio de su especialidad que imparten; en otras pa

labras, saben qué ensefiar, pero no saben c6mo hacerlo, y s61o penen en prás_ 

tica el producto. de sus experiencias de su vida de estudiantes. A ~stos pode 

rnos considerarlos como maestros espontáneos, por su práctica docente, pues 

realizan "buen trabajo", sin saber para qué. Este Último concepto, que se ha 

convertido en un lugar común, no por serlo dejan de ser una verdad, pues C9_ 

mo lo hemos demostrado en nuestra investigación, la mayoría .de los profeso

res del nivel medio superior que dan clases en UNflM (CCH) , estan en este 

caso, pues no se han preparado en aspectos didáctic_os y pedagógicos (ver c~ 

pítulo II; Perfil del Profesor del CCH, de este trabajo). En otros, se da 

una preocupación pcir la preparación de la actividad docente; sin embargo, 

pocos maestros tienen estudios de pedagogía y didáctica que lo refuercen sÉ_ 

lid.amente en su práctica docente. De acuerdo a su preparación, su capacidad 
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se refleja en el deficiente aprendizaje del all.Dl1Ilo (35). 

Para nosotros, en cambio, el profesor idóneo es el que coordina el tra

bajo grupal. En el curso-taller la enseñanza y el aprendizaje fonnan una tmi 

dad, contrario a lo tradicional, donde una persona o grupo enseña y otros 

aprenden; esa separación es suprimida, porque en grupo todos los participan

tes, profesor-estudiantes aprendemos unos de los otros provocando una serie 

de cambios, de enfrentamientos a cosas nuevas, de tal modo que se provocará 

una ansiedad. Es decir, cuando nos enfrentamos a un conocimiento nuevo, a 

una situación distinta, se genera en el organismo una tensi6n que provoca 

esa ansiedad. Para poder vencerla, el individuo tiene que afrontar el pro--

blema, haciendo un esfuerzo mayor al habitual que lo obliga a tener conciE!!l 

cía de su necesidad de aprender para liberarse de la tensión que le provoca 

su falta de comprensión. Sin enbargo, para alcanzar este pr<?Ceso es necesa-

rio que el cambio se dé en el profesor cOllX> coordinador; debe estar dispues

to a desprenderse de la omnipotencia del sabelotodo (36). 

Estimamos que en el sal6n de clases o aula es donde se reúnen profeso-·· 

res y estudiantes para realizar una tarea en común, donde todos los presen-_-_ 

tes pueden llegar a constituir un grupo a través de las pláticas, dinámicas 

(35) Santoyo S., Rafael. "Algunas reflexiones sobre la coordinaci6n en los 
grupos de aprendizaje", en Perfiles Educativos, N!!, 11, UNAM-CISE, 1981,. p. 
3-5. 
(36) QQ.· ~" Eusse S., OfeHa, p. 9, Cfr., QE.. cit., Bleger, José, Temas 
de ps1colog1a, p. 60. 
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de grupos (foto-palabra, la línea de la vida, sociodramas, etc.(37), discu· 

siones de temas que realiaremos conjtmtamente. Y es aquí donde se vierten 

las inquietudes de ambas partes, ya que se dialoga y se cuestiona; el prop~ 

sito de. todos es adquirir conocimientos, hábitos, actitudes, destrezas, hábi_ 

lidades, etc •• Las instalaciones de los salones de clase del CCH están erg! 

nizados, exprofeso, para facilitar el trabajo grupal activo, lo cual .favo

rece enormemente nuestro tipo de práctica educativa. Así, podemos observar 

c6mo en nuestro salón las mesas y las sillas son movibles, contamos con 

dos pizarrones, grandes ventanales, con la finalidad de tener disponibilidad 

de lll)Vimiento. De acuerdo a nuestras necesidades se pueden acondicionar las 

msas de trabajo: podrían unirse dos mesas para el trabajo de equipo y for

mar así una gran mesa para el plenario, de tal manera que siempre se esté 

cara a cara para realizar nuestras actividades. Por lo antes expuesto, las 

actividades mencionadas nos llevan, .necesariamente, a modificar algunas de 

nuestras pautas de conducta individuales en el desarrollo social del grupo. 

De acuerdo con este tipo de trabajo operativo se generán angustias, inquie

tudes y ansiedades; será en el aquí y en el ahora donde nn~otros proyecta-

rellXls rruestros tellXlres o miedos de las tensiones institucionales, familia-

res y econ6nico-sociales. Por ello delJel!K)s tomar en cuenta que en el salón 

de clases es donde afloran todos los problemas de nuestra vida cotidiana 

(37) El objetivo fundamental de este iOOtodo es el grupo, la creación del 
grupo y facilitar la c011DJI1icación del grupo COllkJ seres humanos, esta técni
ca no se Utiliza con fines psicol6gicos, en Babin, Pierre, et. al •• Foto pa 
labra, Madrid, Ediciones Marova, 1975, (Col. audio-visual -iñündOy fe- NO: 
4), y ciseres, David. DinMú.ca de gn.ipos, México, UNAM-CISE, Mineo, 1975 
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que entorpecen de una fonna o de otra el desarrollo de nuestro trabajo gru-

pal (38). 

Por tanto, tendreioos que enfrentarnos a los problemas que se generan 

en las relaciones sociales del grupo en donde el grupo mismo propone las s2 

luciones. Advertimos a nuestros alumnos la necesidad de ser prácticos en 

sus planteamientos para evitar las teorizaciones que hacen perder el tiem-

po, ya que el gn.ipo cumplirá los objetivos propuestos y para ello se requi2_. 

re de la participaci6n total y sistemática del estudiante como ser hlJlléUlo 

(hombre que piensa, siente,. sufre, ríe, comunica, etc.), para incorporarlo 

en la tarea y en la conducci6n operativa de ésta, (Bauleo, 1974) que tende

rá a alcanzar Wl mayor grado de objetividad, de tal suerte que advierta la 

forma de c6mo ocurren las cosas para entenderlas, interpretarlas y lograr 

un mejor conocimiento de la realidad. 

Para tratar de romper con los esquemas tradicionales de enseflanza, en 

donde los alUllD'los tienen una actitud pasiva, pues en lugar de ser recepto-

res-transmisores, se convierten s6lo en receptores que no participan, noso

tros proponemos enfrentar al estudiante a los contenidos temáticos y con-

ductas en forma dinámica, estimulrutdolos a que asuman una actitud activa, 

analítica y reflexiva, que los convierta en personas capaces de emitir jui

cios propios, con libertad de aceptar o rechazar las ideas que el profesor 

le proponga. Por eso, gran parte de ruestras actividades se .remiten a la 

(38) Zarzar Charur, Carlos. º1!_. fil., p. 17, .Cfr .• , Bauleo, Annando J,.· Idéo
logía .. ., QQ_. cit., p. 17. 
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discusi6n, en donde el estudiante participa expresando una idea sobre el 

amor, la historia, la religi6n, etc.; él recibirá de otros, respuestas en 

relaci6n con el contenido de la idea expresada y lo obligará a reflexionar 

sobre su idea para modificar su versi6n original (39). 

Así el gTUpo se enfrentará a la relaci6n de aprendizaje enseñanza don

de se darán los cambios de conducta que trae consigo, adquiridos en fami--

lia, grupos de amigos, escuela, televisi6n, etc., porque este proceso está 

unido COITO un todo, siendo para el estudiante una nueva fonna de enseñar y 

aprender de acuerdo a lo que, en nuestro concepto, es la educaci6n (Bauleo, 

1974). Además, debemos de tomar en cuenta que durante el desarrollo del 

aprendizaje se presentan tres momentos: la infonnaci6n, la emoci6n y la p~ 

ducci6n ( 40). El estudiante en la enseñanza tradicional tiende a memorizar 

y repetir conceptos. De aquí que nosotros retomemos la informaci6n de aspeE_ 

tos econ6micos, políticos, :ociales, culturales, etc., que el estudiante 

trae consigo, de tal modo que él expresará sus ideas en el grupo y otros 

participantes expondrán otras ideas diferentes, proporcionando la confronta

ci6n de la informaci6n; de esta actividad surgirá, en todos los participan

tes, la emoci6n y el interés o rechazo de la información que le es aporta- -

da. Asimismo, se dará la búsqueda de nuevos datos o ideas que lo obligarán 

a logrnr una satisfacci6n o frustraci6n; esta indagaci6n lo llevará a nue-

vas formas de aprendizaje, de explicaci6n y de síntesis que lo motivarán a 

(39) Hoyos Medina, Carlos Angel, QE_. cit. , p. 29, Cfr. Bauleo, Anr.ando J. , 
Ideología ... , Q.r!.. cit., p. 17. 
(40) Ibídem, Bauleo, p. 15-17. 
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a realizar la producci6n del trabajo, dándose una reconstrucci6n de esas 

fonnas de pensanúento y el cumplimiento de nuestros objetivos del curso 

(41). 

Se tomará en cuenta la corta duraci6n del semestre, y ante la gran c~ 

tidad de infonnaci6n y extensi6n que comprende el programa y para evitar 

que al final del curso se diga: "el programa es tan amplio que no alcanza-

mas a cumplirlo en el semestre", contaremos con la infoniiaci6n de los te--

mas, subtemas, objetivos, introducci6n al tema, puntos a tratar en cada un! 
dad o tema, y tiempo máximo de cada uno, lo cual nos ayudará a cumplir sa

tisfactoriamente el proceso de aprendizaje (Véase punto V. Evaluaci6n, en 

este programa). 

Para que la evaluaci6n esté acorde con la forma de trabajo grupal·es 

necesario tomar en cuenta el cumplimiento de un requisito institucional: se 

requiere de la acreditaci6n y asignaci6n de una calificaci6n, y satisfacer 

esta necesidad en un semestre. De acuerdo a esta costumbre se dificulta el 

proceso de aprendizaje del estudiante, que enfoca toda su atenci6n en la me 

morizaci6.n. Por otra parte, en la prktica el estudiante está condicionado 

a escuchar al profesor, realizar algunas anotaciones de lo que dice o escri 

be en el pizarr6n y en el mejor de los casos, sobre lo que supuestamente 

logr6 entender. Por lo general antes de la prueba, tendrá que descifrar 

sus notas con el fin de memorizar y presentar el examen oral o escrito; és

tos pueden ser.parciales o finales. El profesor pide al estudiante que rea-

(41) Ibídem., Bauleo, Ideología.,., p. 16-17, Cfr., º1?· cit. Hoyos,p. 29-30. 
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lice una reproducci6n escrita de lo que él dijo; este tipo de pzueba provo

ca en el elumno miedo, nen'isismo, desesperaci6n, etc.; en muchos casos la 

calificaci6n depende del maestro y puede ser muy rigorista, determinando 

el mayor número de respuestas para asignar una calificaci6n. Otros son pa-

ternalistas, por ejemplo si el estudiante en tll'Ul escala de 10, obtiene 3 

puntos, le da la calificaci6n de acreditaci6n y por ser tan "democráticos" 

regalan la calificaci6n con el fin de no detener sus estudios. 

Estamos convencidos de que la evaluaci6n no debe atender solamente a 

los conocimientos debe ser integral tomando en cuenta los conocimientos 

temáticos de informaci6n, exposici6n de ideas, manejo de lectur~, actitu--

des, hábitos y habilidades. La evaluaci6n será constante y s~stemática a lo 

largo del curso, ya que detenninará las deficiencias, que nos pennitirán 

realizar las correcciones necesarias, para el 6ptimo rendimiento escolar 

(42). 

Nuestra propuesta es la evaluaci6n individual y grupal, siendo éste un 

proceso en el que el participante de este curso tendrá que reflexionar so-

bre su propio aprendizaje para comprometerlo· con el grupo; esto le penniti

rá conocer de qué manera el grupo advierte su pl'OlJiO desarrollo en el apre!!. 

der. De otra fonna el estudiante s6lo estudia para el examen, repitiendo la 

informaci6n que. no entiende y que pronto se le olvidará; o bien, buscando 

(42) Díaz Barriga, .Angel. ''Tesis para ~teoría de la evaluaci6n y si.is de
rivaciones en la docencia", en Perfiles Educativos, No. 15, UNAM-CISE, 1982, 
p. 25-27, Cfr. lobran Oviedo, Porfirio, ''ta evaluaci6n de los aprendizajes y 
sus implicaciones sociales", en Perfilés Educativos, No. 13, UNAM·CISE, 
1981, p. 23. 
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los caminos fraudalentos: "acordeones", copiar al compañero, el soborno; 

otros se preparan en el conocimiento de todas las habilidades para hacer 

trampas en un examen (43). 

Sin embargo, para el cumplimiento de nuestra propuesta, y su alto gra

do de dificultad, uno de los recursos que· utilizamos es la atutoevaluaci6n 

individual, de equipo y de grupo, que se hacen como complemento de la eva--

1 luaci6n a base de cuestionarios parciales. La autoevaluaci6n también se re! 

liza en fonna sistemática desde el principio y hasta el final del curso. 

También se puede dar el caso de que el participante no sea consciente de la 

coexistencia de conflictos, evaciones y complicidades que, cuando existan, 

deben ser denunciadas por el grupo, siendo el coárdinador el encargado de 

dar a conocer estos mecanismos de defensa que con frecuencia se presentan 

en estos casos (44). 

(43) Ibidem. , p. 34-35. 
(44) 16iaem., p. 34·35. 
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IV. Te.-IAS DEL CURSO DE HISTORIA UNIVERSAL 

nMAI: Metodología del curso 

OBJETIVOS: 

El participante conceptuará: al materialismo hist6rico como método de 

arIBlisis de la historia. 

1.- Metodología de la investigaci6n. Marcos te6ricos: formas de pensa-

núento. 

2. - El materialismo hist6rico: Categorías y conceptos. 

INI'RODUCCION AL TEMA I : 

Este tema introductorio tiene como finalidad proporcionar las bases de la 

metodología que facilitan estudiar análiticamente la historia mediante el 

. análisis de los marcos te6ricos, que pe1111itan la vistu{lizaci6n del materia

lismo hist6rico como lllla base científica en las ciencias sociales, eru::~niJl! 

da a la reconstrucci6n te6rica del objeto social de estudio en constante 

transformaci6n y unidad, donde todos los fen6menos sociales converjan y fo!. 

men parte de una totalidad. 

Bibliografía general: 

- Colmenares M., Ismael~· al •• De la prehistoria a la historia, lec

turas de Historia lhtlversal, México, Fdiciones Quinto Sol, 1982. 

- Lange, Oskar. Economía política, I problemas generales, Traducción 

de Sil vio Ruiz Daimiel, México, Fondo de Cu1 tura Econ6mica, 197 4. 

- Tecla, Alfi-edo y Alberto Garza. Teoría, m6todos y técnicas en la in

vestigaci6n social, México, F.d. de Cultura Popular, 1977. 
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- Zubizarreta, G, Annando. La aventura del trabajo intelectual, ¿Sabe 

usted estudiar e investigar?, México, Fondo Educativo Interameri

cano, 1977. 

1EMA II. Desarrollo del feudalisro. 

OBJETIVOS: 

El participante comprenderá: 

&IBTEMAS: 

· a) El desarrollo de la sociedad clasista 

- b) La fonnación del feudalismo 

1. - El desarrollo de la sociedad. Rasgos fundmnentales del capitalism 

y del conn.mismo primitivo, 

2.- Período de transición del comunismo primitivo al esclavismo. 

3.- Perfodo de transfonnaci6n del esclavismo al feudalismo. 

INTOODIJCCION AL TEMA I I : 

Para el desarrollo de este tema, el participante partirá de su realidad so

cial para entender las categorías y conceptos de la fonnaci6n económica so

cial capitalista. ~k!diante el análisis, se dará cuenta de ~mo se han desa

rrollado las contradicciones sociales que dieron paso al esclavismo. Estu-

diará, brevemente, los fenómenos de contradicci6n gestados durante el ese!~ 

visrro, en donde la sociedad de clases dio lugar a la siguiente fonnaci6n 

econ6mica soc~al, es decir, la feudal. 

Bibliografía general: 

- Avdankov, Et. al, • Historia económica de los paises capitalistas, 

Traducción de Luis A. Vargas, México, Ed. Grijalbo, 1965. 

- Barnes, Harry Elmer, Historia de la economía del Dll.Üido occidental, 
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hasta principios de la segtmda guerra nrundial, Traducci6n de Oren-

cia Muiloz, ~léxico, U1EHA, 1970. 

- Heilbroner, Robert L •• La fonnaci6n de la sociedad econ6m:ica, Traduc

ci6n de Sonia Tancredi, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. 

- Brom, Juan. Para comprender la historia, México, Ed. Nuestro Tiempo, 

1972, (Doci.unento). 

- "El papel del trabajo en la tr:msformaci6n del oono en hombre y el 

origen de la familia, la propiedad privada y el estado", en Marx y 

Engels. Obras escogidas, México, Ed. de Cultura Popular, s/f. 

- Pirenne, Jacques, Historia Universal. Las grandes corrientes de la 

historia, Traducci<Sn de Julio IApez Olivan, ~xico, Editorial Cl.an

bre, 1982, Vol. I. 

- Serie: Historia Universal, El esclavisnn en Grecia y Roma, (cuaderno 

No. 1), material de apoyo del COI, seleccionado por Juan libndra-

g6n Valdés. 

'lEMA III: El regimen feudal en la Europa Occidental. Siglos IX-XII. 

OOJB'I'IVOS: 

El participante examinará y comprenderti: 

- a) Las relaciones sociales de producci6n en e 1 régimen feudal • 

- b) El desarrollo de la producci<Sn agrícola y urbana. 

- e) El desarrollo del comercio. 

- d) El papel de la iglesia. 

SJB'lEMi\S: 

1.- El sistema feudal en la Europa Occidental (siglos IX-XI) 

2, - La eCXlnOlda feudal y los cari>ios estructi.trales entre los siglos 
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IX-XIII. 

- El desarrollo del comercio y el surgimiento de la economía urba 

na. 

- El desarrollo de la producci6n artesanal y manufacturera. 

3.- El papel de la iglesia en lo econ6mico político, social y cultural. 

4. - La lucha de clases en las ciudades feudales. 

I1'.íRODUCCION AL TEMA III. 

Después de haber visto en el tema anterior c6mo surgieron en los días de Eu 

ropa Occidental las principales clases de la sociedad feudal, esto es, sier 
' ' . -

vos (campesinos) y sefiores feudales (terratenientes), analizarenK>s ahora 

cuáles son las principales caracter.ísticas de la posici6n económica de los 

siervos y en que medida favorecieron su sojuzgamiento por parte de los se~ 

res feudales. Es decir, veremos c6mo, dada su posici6n privilegiada, el se

fior feudal exige al siervo toda clase de renta o impuestos y tributos, le 

exige su trabajo y cuando tiene un exced~nte económico, se lo apropia el s~· 

fior feudal. La inconformidad que sienten los siervos es expresada en rebe-.

liones aldeanas en c9ntra del señor feudal; para que no se arruinen lqs se

ñores feudales, _la iglesia orienta la guerra a la reconquista de los Santos 

Lugares. Unida· a esta situaci6n, se desarrolla el comercio y la econOmia tl!_ 

bana. Como producto de este desarrollo se dan cambios en la producci6n des

tinada al· comercio, provocando.así la separaci6n del artesano y la agri01l

tura y, a la vez, el surgimiento de las ciudades. 

Bibliografía general: 

- Avdankov, Et. al., .QE_. cit. 

- Bames, Harry Elmer. 22.· cit. 
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- Colmenares, 22· cit. 

- Heilbroner, QE. cit. 

- Kosminsky, Historia de la Edad Media, Traducci6n de Olga Filatov, M! 

xico, Editorial Futuro, 1962. 

- Pirenne, Henri. Historia económica y social de la Edad Media, TraduE 

ci6n de Salvador Echevarría, México, Fondo de Cultura Econ6ntlca, 

1973. 

- Pireme Jaques, .QE. cit. 

- Romero, José Luis. La Edad Media, México, Fondo de Cultura Econ6mica, 

1971, (Col. Breviarios No. 12). 

- Serie: Historia Universal, El feudalisnc (cuaderno No. 2), COl, rece 

pilado por Juan Mondrag6n Vald6s. 

'I»fA IV: Crecimiento de la industria, de la agricultura y crisis del feuda-

lismo. Siglos XII-XIV. 

Objetivos: 

El participante analizará: 

- a) El cambio de la producci6n artesanal al trabajo a domicilio. 

- b) El papel de la ideología dorninante de la iglesia. 

- c) J.as manifestaciones de la cultura burguesa como producto del 

desarrollo económico. 

- d) La import<1J1cia de la formaci6n de las monarquías. 

SUBTEMAS: 

1.- La producci6n manufacturera y la industria a domicilio. 

2. - El papel de la iglesia en lo econ6mico, político e ideol6gico. 

3. - La fo111laci6n del poder mon.1rquico: Francia -e Inglaterra. 
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- La teoría política de Maquiavelo. 

4.- Nacimiento de la cultura burguesa. 

- La filosofía humanista del Renacimiento. 

INI'RODUCCION AL TEMA IV. 

Después de que la producci6n urbana se logr6 con la integraci6n de la pobl.!:_ 

ci6n rural a la urbana, se inicia el auge para el desarrollo · capitalista. 

Además, las grandes burguesías enriquecidas vivían de rentas o tierras com

pradas a sei'íores feudales, esto les penniti6 imponer franquicias y así obt~ 

ner grandes ganancias. Por otra parte, se desarrollan la industria y el co

mercio después de lo cual las luchas campesinas se produjeron por el grado 

de explotaci6n, siendo necesario el poder de los reyes, que más tarde decae 

por carecer de una base social; sin embargo; la nobleza, comerciantes, usu

reros, etc., ayudan a fortalecer a 1.lll Estado ya de por sí poderoso y centr! 

lista, que defiende el sistema de explotaci6n. El papel de la iglesia con-

sisti6 en reforzar el poder, principalmente en los feµdos; participar con 

los estados centralistas, influir en la ciencia, y desviar el pensamiento 

humano de las cuestiones sociales. La burguesía se interesaba por la educa

ci6n y los estudios experimentales, al mismo tiempo que proporciqnaba su 

2articular concepci6n del mundo, lo que le premiti.6 crear su propia cultura 

de acuerdo con sus fines. 

Bibliografía general: 

- Colmenares, QE· cit. 

- Avdankov, 22.· cit. 

- Barnes, QE_. cit. 

- Kosminsky, 21?.· ill· 
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- Clark, George. La Europa moderna 1450-1720, Traducción de Francisco 

Gonzalez Aramburo, ~léxico, Fondo de Cultura Económica, 1970, (Col. 

Breviarios No. 16~). 

- Derry y Trevor I. Williams. Historia de la tecnología, Traducción de 

Carlos cancini, 3 tomos, México, Siglo XXI, 1977, tomo I. 

- Fabal, Gustavo, Pensamiento social desde el nedievo hasta el siglo 

XIX, España, Editorial Ayuso, 1973. 

- Serie: Historia Universal, (cuaderno No. 3) 

TEMA V: Período de transfonnaci6n del feudalismo al capitalismo siglos XIV

XVII. 

OBJETIVOS: 

El participante analizará: 

a) Los principales cambios ideol6gicos, políticos, econ6micos y 

culturales propiciados por el desarrollo del capitalismo. 

b) El papel econ6mico, político, social y cultural del Nuevo ~k.m

do en la Europa Occidental. 

c) El origen del capitalismo industrial. 

El participante conocer~ las teorías políticas de la monarquÍa-estado. 

SUBTI:MAS. 

l.- La acumulaci6n originaria de capital. 

z.- La teoría económica del mercantilismo. 

- El poder roonárquico de Hobbes a Locke. 

3. - La refonna y las contrarrefonnas. 

4.- El desarrollo comercial, explotaci6n y posesión de colonias: Nuevo 
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r.hmdo. 

- Saqueo de las colonias y repercusi6n en la circulaci6n moneta-

ria. 

INTRODUCCION AL Tfl.IA V. 

Como producto del desarrollo del comercio y la industria, y por la necesi-

dad de proveerse de productos provenientes del Oriente, se provoca la bús-

queda de nuevas rutas en donde participa el Nuevo r.tundo y se produce la ac!:!_ 

mulaci6n de capital, a través del saqueo a las colonias para obtener los 

productos necesarios para la producci6n y el comercio, provocando problemas 

econ6micos, tales como la revoluci6n de los precios. Este desarrollo econ6-

mico provoca cambios ideol6gicos, como la refon11a protestante que ~ne a 

la vida pasiva del catolicismo y a sus tribunales eclesiásticos (inquisi--

ci6n), un nuevo concepto: todos los hombres deben servir a dios con· sus ofi 

cios y debe considerarse, sobre todo, el bien de la sociedad, contribuyendo 

a dar al protestantismo su carácter individualista. Hobbes y Loke exponen 

su teoría sobre el papel del Estado en un período de transici6n en donde se 

requiere de la consolidaci6n de la propiedad privada, la centralizaci6n fi! 

cal y la administraci6n que, entre otros, asume el Estado burgués. 

Bibliografía general: 

- Colmenares, QE· cit. 

- Avdankov, QE• cit •. 

- Barnes, QE· cit. 

- Clark, .QE.· cit. 

- Karataev, Et. al.. Historia de las doctrinas econ6micas, Traducción 

de José Lain, 2 toinos, México, Editorial Grijalbo, 1964, tomo I. 
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• Kosminsky, QE.. cit. 

• Pirerme, Jacques, Qp_. cit. 

• Serie: Historia Universal, (cuaderno No. 3 y 5) 

TEMA VI: Origenes de la gran industria: fese libre a>mpetencia, Siglos XVII 

-XIX. 

OBJETIVOS: 

El participante analizará: 

a) La :illq>ortancia de las revoluciones burguesas en el avence del 

capitalismo. 

b) Los cambios en las relaciones sociales de producci6n y repercu-

ciones sociales. 

c) Los cambios tecnoldgicos en la producci6n. 

d) Las luchas sociales y las teorlas sociales. 

SUB'IEMAS: 

1. - El significado de las revoluciones burguesas: inglesa y francesa. 

2,- La revoluci6n industrial: los cald>ios tecnológicos en la produc--

ci6n. 

3, - El liberaliSJID econ6m.ico: Adam &iith y David Ricardo. 

4. - El desarrollo del proletariado y las teorías socialistas. 

s.- La unificaci6n italiana y alemana. 

lNTillllJCCICN AL 1EMA VI • 

Las revoluciones burguesas tuvieron como finalidad la supresi6n de las anti

guas relaciones feudales para iq>lantar 1i1a polftica económica de car~cter 

capitalista en beneficio de la burguesía. Podenw:>s citar eom:> ejemplo, el 

cant>io de gobietn0s nxmárqt.Íicos absolutisatas a gobie111os liberales y la se . -
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cularizaci6n de las tierras del clero. Para incrementar la propiedad burgu~ 

sa se estableci6 una economía política que aceler6 el incremento del comer

cio y de la industria. De este 11JJdo la burguesía obtuvo garantías para su , 
desarrollo y para explotar al obrero. También contribuyeron al mismo

0

pr6po-

sit~, la revol~ci6n econ6mica y técnica en el proceso productivo, los cam

bios dialécticos de la nmquina herramienta a maquinaria; en la organizaci6n 

trajeron consigo cambios en la estructura social, en el desarrollo de la 

burguesía industrial y la demanda de obreros, así como la explotaci6n de é! 

. te. También, parte de ~stos cambios, son las crisis econ6micas, resultado 

de las teorías del socialismo utópico y socialismo científico. Por .otra Pª! 

te, trataremos la unificaci6n política de Alemania e Italia; sobre todo el 

primero, por el acelerado desarrollo capitalista y su poliiica de.agresi6n 

económica. 

Bibliografía general: 

- Colmenares, .QE_. cit. 

- Avdankov, QE.. cit. 

- Barnes, .QE. cit. 

- Derry y Trevor , .QE.. ci t • 

- Efinov, Et. al •. Historia moderna, Traducci6n de Villalba, México, -

Editorial Grijalbo, 1968. 

Fabal, .QE· cit. 

- Hobsbawm, Eric J .. Industria e imperio; Tra~cción de Gonzalo Pot6n, 

Espafia, Editorial Ariel; 1977. 

- ~rata~v . .QE.• cit. 

- Pire1U1e, Jaques. Op. cit. Vol. V. 
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- Serie: Historia Universal, (cuadeni.os No. 4 y 5) 

- Tarlé E. V • • Historia de Europa, Traducción de Caplán, Argentina, 

Editorial Futuro, 1960. 

TEMA VII: El imperialismo y las crisis, siglos XIX-XX. 

OBJETIVOS: 

El participante analizará: 

SUBTFW\S: 

a) El papel de los monopolios en la economía mundial. 

b) El significado de las guerras mt.mdiales. 

c) Las revoluciones socialistas como alternativa del cambio social 

d) El estado actual del capitalislOC> ante los países subdesarrolla 

dos. 

1.- Transición del capitalislOC> competitivo al imperialismo. 

- Los monópolios de 1880 a 1914. 

2.- La primera guerra nrundial. 

3. - El imperialismo en la postguerra. 

- La primera revolución socialista. 

4.• Fascis100: Alemania e Italia. 

s. - La segunda guerra mundial. 

- La crisis actual del capitalismo. 

INI'ROOOCCION AL ralA. VII • 

Fn el desarrollo del capitalismo se da la concentraci6n de la industria y 

l.a aparici6n de roonopolios (cartel, trust, etc.) que originan la creación 

de 11L111erosas empresas, la fonnaci6n de capital financiero y establecimien-· 

tos de la dictadura de la oligarquía financiera que revisti6 una ofensiva 
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econ6mica mediante la exportaci6n de capitales de Inglaterra, Estados Uni·· 

dos1 Alemania, etc., a otros países para ocupar los Jlll:1rcados de las fuentes 

de materias primas, provocando con ello, \.Ul incremento en la exportaci6n de 

los artículos manufacturados¡ en consecuencia, lo&t:aron someter a países 

enteros. La expansi6n ~con6mica en el plano internacional por el control de 

mercados; fuentes de materias primas y el aumento de inversiones de capital. 

dio como.resultado la agresividad ~e las potencias por la redistribuci6n 

del mundo. La pugna por el poder se resolvi6 en la primera guerra 111.lildial 

donde Estados Unidos se enriqueci6 por medio de las ganancias que le produ· 

jo la guerra y se convirti6 en el más grande explotador del nrundo. Como re

sultado del desarrollo del capitalismo se dieron las Ct"isis econ6nicas de 

superproducci6n, y desde la revoluci6n socialista de octubre en que se ini

ci6 la construcci6n del comunismo, la política del imperialismo norteameri

cano ha sido antisoviética, respaldando de esta manera a los países fascis

tas para la guerra contra la URSS, resultando con esto la segunda guerra 

nrundial. Estado Unidos elimin6 a sus competidores (Alemania, Japón) y el C! 

pitalismo continu6 resolviendo sus crisis valiéndose del lucro de la gue-~-

rra. 

Bibliografía general: 

- Colmenares, .QE_. cit. 

- Avdankov, Q2. cit. 

- Barnes , .QE.. cit. 

- Derry y Trevor, .Qp_. cit. 

- Efinov, 22· cit. 

- Lenin, Obras escogidas, llot>scú, Editorial Progreso, 1971, El lq>eria-
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lismo, fase superior del Capitalismo. 

- Pirenne, Jaques, QE_. cit. 

- Serie: Historia Universal, (cuadernos No. 5,6 y 7) 

- 'l'hoq:>son, David, Historia mundial de 1914-1968, Traducci6n de Ednrun-

clo 0' Gorman, México, Fondo r"le .. Ctütura Econánica, 1970, (Col. Bre 

viarios No. 142) 
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V.- EVALUACION: 

REQUISITOS QUE TIENEN QUE Clf.IPLIR LOS ESTUDIANI'ES 'IX.IR.ANTE EL CURSO TA

LLER PARA SU ACREDITACIOO Y CALIFICACI<N 

1.- DURACION DEL CURSO DEL DE _____ DE 198_, AL __ DE __ _ 

DE 198 ---
a) sugerencias respecto al tiempo dedicado a los temas: 

l. Integración de grupo y criterios de trabajo •••••• 5 horas 

2. Pr:iJner tema. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . 4 lloras 

3. SeglD\do tema • ••••••••••••••••••••••••••.•••• , • • • • 5 horas 

4. Tercer tenta ••••••.••••.•..•.••.••.•• , ...••...•••• 6 horas 

5 • C\J.arto tema • . , ....•..•.. , . , • . . . • . • . . . . • . . • . . . . . . • 6 OOras 

6. Quinto tel118. . ••.•..••....••.•.. : . . . . . . • . . • . . . . • . • • 6 OOras 

7 . Sexto tCflla. •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• , • 6 llOras 

8. Septimo tema . ..........•.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 horas 

9. De controles y evaluaci6n •••••••••••••••••••••••• 5 horas 

TOI'AL. • .. .. • .. 44 horas 

Se consideran~ exposiciones a cargo de los participantes 

en equipo; In total se dispone de 48 horas clase con tm tieqx> aproximado 

de 55 minutos efectivos por sesi6n; por lo tanto, la puntualidad y CUJqlli --

miento satisfactorio de este programa estará a cargo del grupo. Pn caso de 

retraso, el grupo determinará la forma de recuperar el tiempo ya que, con

sideramos, la práctica usual en el Colegio es cumplir invariablemente con 

los objetivos propuestos~ 

2. ACTIVIDADES. 

Para un mejor funcionamiento y cunplimiento de los objetivos en el C\ll'So t!!_ 
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ller proponeros el trabajo grupal¡ para el runplimiento de éste, se reali-

zará el trabajo en pequeños grupos (binas, triadas, etc.) , que tienden a 

propiciar mejores condiciones de trabajo, facilitar el aporte de ideas, an! 

lisis, conclusiones y secuencia, tanto por escrito como en fonna oral, por 

parte de los participantes. Para el clJllplimiento de esta meta se pondrá e~ 

pecial cuidado en la lectura del material proporcionado y la bibliografra 

sugerida, así caoo en el diseño de fonnas de presentaci6n de pequeños trab! 

jos en plenario, seminarios, debates, etc., mediante la elaboraci6n de resQ. 

nenes, cuadros sinópticos, esquemas en' cartulinas, rotafolios y la ilustra

ci6n de los contenidos. 

• Para acreditar el curso, el participante ~lirá con l~s siguientes 

actividades: 

a) Seis controles parciales, COllJ:l m!niJOO que atienden a contenl.cbs 

tenáticos del curso. 

b) Una exposición oral en equipo de lDI tema específico relacionado 

con el programa. 

c) Presentacidn de trabajos por escrito: ino, sobre el tema de ex

posici6n y tareas afines a los temas tratados en el curso ta--

ller¡ otros, realizados grupalmente. 

d) Participacidn con5tante a lo·largo del curso. 

e) ~limientD de un mini.ni> del 80 por ciento de asistencias, 

con la finalidad de que se integre a todas las actividades. 

Con el objeto de lograr una dptima operatividad durante el curso, con

sidel'alll)S por separado que: 
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a) Para resolver los controles de lectura y análisis, se utilizarán 

los documentos preparados por maestros del Area Hist6rico Social. 

El material consiste en fotocopias de algunos capítulos de libl'Os, 

resúnenes de otros o breves trabajos; además, lecturas de capítulos 

de diversos libros. 

b) La exposici6n será oral y en equipo, para tal actividad se requiere 

de la elaboraci6n de un trabajo por escrito previo a la exposici6n. 

Los participantes tendrán que consultar como mínimo cuatro libros 

que le permitan fundamentar su tema y llegar a sus propias conclu-

siones. Además , se preparará material de apoyo, como cuadros sin6p

ticos, esquemas, dibujos en cartulinas, rotafolios, etc., para fac.!, 

litar· la claridad y secuencia 16gica de la exposici6n. 

c) Los trabajos tratarán los temas que hayan resultado de más interés 

y sobre t6picos que no se entendieron bien en clase, tales cano: 

falta de infonn.aci6n, resunen, conclusiones, mapas, así cOIOO temas 

que elija el grupo; ~stos serán realizados en equipo o inividual--

mente. Todo trabajo debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Hojas blancas tama!\o carta y engrapadas. 

- Portada con los siguientes datos: 

* Nombre de la institución. 

* Título del trabajo o tarea. 

* Nanbre del participante. 

* Nanbre del curso-taller. 

* Nombre del profesor coordinador. 

* NÍlnero de grupo y equipo. 
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* Fecha de entrega del trabajo o tarea. 

Nota: se requiere de buena caligrafía o de un mecanografiadó impe

cable para que se acepte el trabajo. 

d) El estudiante deberá demostrar a lo largo del curso l.Ula constante. 

participaci6n activa en exposici6n de ideas, informaci6n y conclusi~ 

nes¡ deberá coordinar y ser secretario en las discusiones; apoyará a 

los tímidos y faltistas en el trabajo individual, en equipo, plena-

rio, etc. 

3. COOCLUSIONES. 

La evaluaci6n se har4 a lo largo del semestre y el cierre del curso será a 

través de la autoevaluaci6n del participante ccn base en todas las activida

des Ct.111plidas, y evaluaci6n por parte del grupo en plenario. Para llegar a 

esta actividad, el grupo entregará el trabajo "La IOOJlloria de mi grupo". Ade

mls, entre partlcipantes y coordinador, se establecerá un acuerdo en la fe-

cha, hora de inició y lugar de la evaluación, tanando en cuenta que la eva-

luaci6n de fin de curso requiere de seis horas para su aplicación y que tie

nen que estar presentes todos los participantes del grupo. 

4. Q.da para elaborar el trabajo final titulado "La memoria de mi grupo" 

Condicicnes de trabajo. 

1.- El trabajo será realizack> grupalmente; es decir, el grupo en plena

rio. 

Z. - El grupo fijará el día, .la hora y lugar de trabajo. 

3.- El grupo es responsable de la realizaci6n del trabajo, mediante la 

participaci6n libre de cada tn0 de sus miembros. 

4.- Se tendrá especial cuidado en retomar el lenguaje que el participll!!, 
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te utilice, manejo de ideas y secuencia 16gica. 

5.- Para los problemas de ortografía y redacción se recomienda solici

tar la ayuda y apoyo del Taller de Lectura y Redacción del Colegio. 

6. - La participación del profesor coordinador estará condicionada a sus 

necesidades de tiempo, pues otros requieren tanbién de su atención. 

7.- Si un miembro del grupo no participa ni trabaja, no tiene derecho a 

realizar su autoevaluaci6n, a ser evaluado por el grupo, ni tendrá 

calificación. 

s. - Recomendaci6n: haga su agenda de anotaci0nes de clase de lo que 

realmente se realizó. 

Apartados que deben incluirse en la elaboraci6n del trabajo final titu-

lado: "La memoria de mi grupo". 

I • INI'ROilJCCICN. 

Descripci6n de condiciones y de problemas en la realizaci6n del trabajo 

grupal y del porqoo la realización de éste. 

II. ORGANIZACICN GRUPAL. 

Para el desarrollo de este punto se cuestionará y responderá a las si-

guientes preguntas: 

1.- ¿El papel de los participantes facilitó o dificultó el desarrollo 

del trabajo gn.ipal, en el curso-taller de Historia? 

2.- ¿Cuál fue el papel de usted en el desarrollo del grupo: facilitando 

o dificultando el proceso de aprendizaje? 

3. - ¿Cuál fue el papel del profesor coordinador? 

4.- lQué elementos pennitieron la mión del gn.ipo? 

5. - Aciertos y errores de los participaI).tes. 

I I I • · a:NI'ENIOOS IE LQ.S ~ EsruDIAro5 IlJRANTE EL . aJRS0 
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Para el desarrollo de este punto seguirá respondiendo a las siguientes 

cuestiones: 

1.· ¿El programa de Historia Universal se cumpli6 satisfactoriamente a 

lo largo del semestre, tomando en cuenta los problemas existentes 

del grupo y contenidos de tema? 

2.· ¿Se cunplieron los temas de acuerdo con el programa y sugerencias 

del grupo, así como la evaluación de contenidos y objetivos de cada 

tema? 

3.- ¿El material proporcionado y los libros sugeridos facilitaron el 

proceso de aprendizaje y fueron adecuadDs a los temas?. ¿Cuál fue 

el grado de complejidad y cantidad de las lecturas? 

4.· ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para c<nsultar libros de 

texto? (primaria, secundaria, etc.) 

S. -1 Aciertos y errores de los temas. 

IV. ACTIVIDADES. 

1.- ¿La programación y secuencia de las actividades (La íntegraci6n &?!:!. 

pal, fotopalabra, la línea de la vida, binas, triadas, plenario, 

etc.) facilitaron el aprendizaje de 1ris temas? 

2. - Aciertos y errores. 

V.- MATERIAL DE APOYO. 

l.- ¿El manejo de pizarr6n fue adecrntdo y sirvió para fundamentar ideas 

a través de cuadros sin6pticos y dibujos? 

2. - ¿El uso de rotafolio, cartulinas y transparencias Cllllplieron su flJ!!. 

ci6n en la exposición de temas? 

3. • ¿La elaboración y programación de centrales fueron adecuados a las 
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necesidades del curso-taller? 

4. - Aciertos y errores. 

VI. CCNCLUSIONES y SUGERENCIAS PARA orno CURSO-TALLER. 

Señale de manera amplia los comentarios. 
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d) Olncepto y formas de evaluaci6n 

Para ser congruentes con nuestra propuesta de trabajo, nuestro curso-taller 

cb Historia lhiversal Moderna y Contentior&lea establece ma distinci6n oper.e, 

tiva entre evaluaci6n y acreditación. La evaluaci6n es lll proceso que penni

te al estudiante, entre otros aspectos, reflexiooar acerca ele lo m§s ~ignifi 

cativo de su aprendizaje; los logros y las deficiencias, as! cano analizar 

las causas que los provocaron, de tal fonna que pueda plantear soluciones p~ 

ra el futuro; de· aquí que la evaluaci6n sea realizada en fonna constan.te y 

sistelllltica de acuerdo a las necesidades del gnp> y la eva1uaci6n final del 

curso-taller. por lo que los controles son l.Dla parte de la evaluaci6n. y ac~ 

ditaci6n. Este tlltimo concepto se refiere al hedto de aprobar o no el curso 

y la asignaci6n de ma calificaci6n que pretende 1.bicar en una escala cuan.ti 

tativa el nivel de aprovechaniento o de aprendizaje de cada uno de los alllll

ms en m senestre. En cambio, la evaluacim se realiza de acuercb a las CD!!_ 

dicicnes del grupo. y es él mismo quien la establece;. en ella, los alt1!111os y 

el éoordinador tienen lila respoosabilidad compartida, contrario a la enseñll!!, 

za tradicional., donde el estudiante participa, pero el respcnsable en fil.tima 

:instancia es el maestro. Tradicionalmente se ha considerado que se puede ca

lificar al estudiante sin evaluaci6n del curso ni del aprendizaje; as! como, 

tani>ién, se puede evaluar sin necesidad de otorgar ma calificacién. En nue~ 

tro curso, el grupo participa en la evaluaci6n est;d>leciendo nonnas y crite

rios para llevarla a cabo; lo importinte es que ~l grq>o sea consciente de 

que evalela. Para tal fin es necesary.o, por parte del coordinador, hacer enf! 

sis en los contenidos temáticos as! ConK> en las pautas de ccnducta para ser 

·:· 
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trabajados por el grupo; por ejemplo, en la preparaci6n de controles (examen 

a libro abierto), el encargado de su preparaci6n es el coordinador, pues 

cuenta con el conocimiento técnico para hacerlo. 

Algunas consideraciones que pueden hacer para lograr la acreditación 

del curso se señalan en nuestro programa, las aiales incluyen los siguientes 

procedimientos: 1. Controles, 2. Exposici6n en equipo, 3. Trabajos y t~réas, 

4. Participación, S. Asistencia, etc. (45). 

Al inicio del rurso es importante que el estudiante conozca, discuta y 
.:' 

se familiarice con cada ma de las partes del programa, con el fin de evitar 

·confusiones o falta de infonuaci&l del tnbajo a lo largo del semestre. Nue~ 

tro programa concepttla al aprendizaje COllk> 1.11 conjt.atto de conocimientos, se.!l 

timientos, afectos, habilidades y destrezas. Con l:i finalidad de lograr t11 

rejor proceso de aprendizaje se ha puesto en práctica el control de lectura 

y conocimientos en el curso-taller de historia. Dicho control elaborado en 

fonna impresa comprende, por t.11a parte, el contenido de la lectura realizada 

por el estudiante, el grado de comprensi6n de los conocimientos y la habili~ 

dad para encontrar la informaci6n requerida; y por la otra, diferenciar las· . 

ideas principales de las secundarias • En el control se ha tomado en cuenta la 

potencialidad de la capacidad del estudiante, de los conoc~entos, siendo 

diferentes los grados de dificultad; el tiempo y la velocidad necesarios 

para llevar a cabo esta actividad son flexibles, pues el estudiante tiene 

que deroostrar la rápidez para consultar el material de apoyo, o sea la· lec

tura. Si bien es cierto que estas dos características, la potencialidad de 

(45) Ver programa, p. 126. 
.•· .t. 
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la capacidad y la velocidad, son dif!ciles de relacionar en un ccntrol, han 

sido tonndos en cuenta con el fin de que el estudiante desarrolle todas sus 

capacidades ( 46) • 

Asimismo, para la elaboración, se ha precisado el grado de nivel de 

aprendizaje; conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y sintesis. Se 

requiere que el estudiante alcance, en primer lugar, el nivel de conocimien

tos para encontrar o buscar la infonnación requerida de 1.11 tema, Del mismo 

mdo se requiere de la comprensi6n para dar una explicación, hacer tm resu-

lllln de una lectura que le permita realizar ma secuencia 16gica de ideas 

principales, con la finalidad de que realice breves trabajos de reconstroc- -

ci&t de algmos hechos hist6ricos. Todo esto se pone en práctica en los con

troles parciales, Adenms, para su elaboraci6n se ha tomado en cuenta instru

llllntos (pruebas) con diversos tipos de elementos, tales como: a) Respuesta 

breve, b) Canplemmtaci6n, c) Opción nl1ltiple, d) Respuesta por pares, e) J~ 

rarquización. Por otro lado se elaboro, por parte del coordinaoor, tm con-

trol examen general del curso con la finalidad de obtener una infonnación 

m.4s precisa de todo el curso y de acuerdo a los resultados, hacer las modifi_ 

caciooes necesarias del programa. En el control general se utilizaron todos 

los elerentos antes citados. Además, ccn la evaluación final realizada por 

el grupo y de acuerdo al trabajo grupal titulado "La memoria de mi grupo", 

se tendr4 ma infonnaci6n más completa de las partes del programa que requi~ 

ran de una couección. 

(46) Cfr. Schyfter Lepar, Guita. "Aspectos generales de la evaluación del 
rendimiento escolar'', ·en ffte de autoenseflanza de la ecaluacidn del· apro-
vechlllliento escolar, UNAN- SE:, 1979, p. 19-21. · 
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Más adelante, en el Apéndice, incluimos lDl ejemplar que reproduce en 

forma general, el tipo de control a libro abierto que se aplican durante el 

curso-taller de Historia. 
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a) El prognna coostionado que sirvi6 de base para el diseño de nuestro pro--

grama. 

En el capítulo III de este trabajo hablruoos de un programa con caracterfsti

cas distintas a las utilizadas en el CC1i. Fue diseñado por nosotros para 11~ 

var a cabo los objetivos y planes del Proyecto Académico del Colegio di' Cie!!_ 

cias y Hl.JllaJl.idades. Dicho programa es el qie actualrente utilizaJll)s con nues 

tros grupos al inqlartir el curso-taller de Historia. 

Ahora bien, cuando elaboramos el programa en cuesti6n, parti100s de otro, 

ya existente, que se nos proporciono en el plantel Azcapotzalco donde prest!! 

JOOS nuestros servicios¡ a partir de él y de su cuestionamiento, surgi6 el 

nuestro. Es ese progTama, precisanente, el que a continuaci6n mostramos para 

que sirva de eletrento coJJtlarativo con el que hesoos diseñado. 

b) Cuadernillo de apoyo académico, que es uno de los materiales que se usan 

en el curso-taller de Historia 

Para dar rurplimiento a una de las recanendaciones del proyecto AcaMmico 

del Colegio de Ciencias y HlDllailidades, que se refiere concretamente a contrl:_ 

huir a facilitar el aprendizaje a los all.lllnos, diseñando material accesible 

para la poblaci6n escolar, hen'IOs hecho lDla serie de cuadernillos de Historia 

l.hiversal y oo ~xico I', que se han publicado en los talleres del CCll Azca-

potzalco. Dicho material sirve de apoyo académico para el curso-taller de 

Historia. 

Inclu:iloos en este apéndice uno de estos cuademillos, que es mo de t3!!. 
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tos materiales que hemos diseñado para nuestro curso, 
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APENDICE 

a) El programa cuestionado, que silvi6 de base para el diseno de nuestro 

programa. 

I. INTIDilJO:I<ll 

P~RAMA DE HISTORIA 

(primero y segundo programa) 

La finalidad de estos programas es que el all.JllJ'lo adquiera un criterio 

lúst6rico q~ le penni ta apreciar los acontecimientos en su dinensi6n total, 

con ooa visi6n plena de todos. sus ele~ntos, y tomar conciencia de la socie

dad a que pertenece e integrarse a ella en fonna dinámica y solidaria. 

El conocimiento de los hechos hist6ricos debe partir del análisis de 

acmtecimientos concretos, de tal modo que el all.1111lo, en fonna progresiva, 

talle consciencia de la realidad hist6rica y.de su realidad en una sociedad 

en pleno cambio. 

El maestro debe estimular pennaneritemente al alumo para que sea capaz 

de investigar por s! mismo, de realizar análisis docunentales, organizar los 

acontecimientos, razonar y llegar a sus propias conclusiones. 

La. memorizaci6n y repetici6n de hechos no tiene cabida en nuestros pro

gramas. Es :ful.clamen ta.l que el al1.m1no, a partir de las fuentes docllllentales 

mismas, puede aplicar los conocimientos previamente adquiridos para lograr 

1.11a efectiva canprensi6n de los hechos. 

En este sentioo se pretende dotar al alllll10 de cierta metodología de 

investigaci6n, pooerlo en contacto con las foontes, ayudarlo a desarrollar 
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el espiri tu cr!tico, y a que aprenda a aprender la historia mediante proce

sos de analiSis y de visiones sintéticas, que le ayuden, en el caso del se

gundo semestre a sentir la realidad mexicana y mundial COJOO algo objetivo y 

propio. 

Por otra parte, para lograr esta COIJ1>rensi6n y ese COITflromiso, debere-

llDs dotar a nuestros alunnos de un juego conceptual que les ayude1 a la labor 

de interpretaci&l para nonnar su acción. Deberiín manejar categorías econ6mi

cas, sociales, políticas y culturales. 

COIOO se sabe, el programa de historia, en lo que se refiere a los dos 

primeros semestres, consta, primero, de la etapa de la historia universal 

que abarca las edades moderna y conte~oránea y, después, de la historia de 

~~xico de 1810 a 1910. Los temas particulares que se tratan en el primer se

mestre (enfocados fundamentalmente desde un punto de vista econánico social 

que rechaza expresamente los habituales ll'l1eStrarios de ané~tas y sucesos), 

son el estudio de la fonnaci6n feudal y la actmltllaci6n originaria del capit!_ 

lismo (desde la cooperaci6n simple y la manufactura hasta el maquinismo), la 

fonnaci6n de los Estados nacionales de Europa, la Revolución Industrial, el 

cklsarrollo del-libre cambism:> en el Siglo XIX, el ImperialÍSl!D, la Primera y 

Segunda Guerras Mlmdiales y sus consecuencias econ6micas, sociales y pol!ti

cas, sobre el nrundo actual. 

En lo qoo se refiere al segundo semestre, ~xico 1810-1910), nuestra 

aportaci6n principal será ayudar al al\lllllo a manejar variantes tan iniportll!!, 

tes, como dependencia respecto al desarrollo de otras regiones del mundo, 

las diversas fonnas de tenencia de la tierra,. la participación del comercio, 

de la industria y del incipiente capital financiero en el proceso hist6rico, 
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la paulatina definición de grupos en pugna por el poder, las divers~ ideo

logías, etc. Habrá que estudiar la historia de México, desde el plDlto de VÍ_! 

ta de su confonnaci6n económica y de sus 111.1taciones estructurales, de las 

oondiciones, causas y consecuencias de ellas, de la diferente tipificaci6n 

de fuerzas y relaciones de pl'Qducci6n y de su influencia interna y externa 

sobre nuestro desarrollo hist6rico-social. De esta manera, podrel!Ds acercar

nos a lograr los objetivos propios del curso de Historia. 

La orientaci6n de los programas es lDla interpretaci6n económico social 

de la historia en lugar de las habituales versiones jur!diro-políticas. No 

d>stante, se juzgó que, alDlque ser!a cmveniente realizar una divisi6n en 

peri6dos de la historia de ~xico de 1810 a 1910 basada en el modo de produ.f. 

ci6n, cOIOO no se poseen estudios de reconocida catq)etencia al respecto, por 
., 

lilora resulta conveniente atenerse a una de carácter político, haciendo, sin 

EU>argo, dos salvedades: (1) Aunque los contenidos sintéticos y analíticos 

preséntan una divisi6n jur!dico-polrtica, debe ser analizados a partir de su 

trasfondo socioecon6mico. (2) La división periódica según lDl criterio supra

estructural no tiene otra intenci6n que la de guiar al maestro en la cronol2_ 

gía y no debe ser tomada, por supuesto, COIOO una interpretación jurídico-po

Utica de la historia de México en la fase en cuesti6n. 

II. OBJETIWS 

Objetivos generales de la enseftanza de la historia. 

1.- Conocimiento de hechos que detenninan las características de cier-

tas épocas. 

2.- Callprensiécl de la tnidad de la historia y de la influencia redpro-
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ca de los diferentes procesos hist6ricos. 

· 3.- Conq>rensi6n de la historia como un progreso sincr(nico. 

4.- Conq>rensi6n de la concatenaci6n de los fend!oonos hist6ricos y de su 

proyecci6n futura. 

S. - Conq>rensi6n del hombre como un ser integral que se manifiesta en 

muy distintas fonnas. 

6. • Cornprensi6n del mecanisroo de la historia. 

7.- CornprensitSn de la sociedad actual caoo el resultado de un proceso 

histdrico. 

8. • Habilidad para manejar diversos tipos de fuentes infamativas e in· 

terpretar datos. 

9. - Habilidad para implicar m15tooos de investigacioo. 

1 O. - Habilidad para analizar y coq>render la sociedad actual a través 

del método hist6rico. 

Objetivos espedficos para el Priioor Semestre. 

1 . - Conocimiento y comprensi6n de la concatenaci6n e influencia de un0 

sobre otro, de los siguientes acontecimientos, que seftalan el p~ 

so hist6rico de la sociedad capitalista, sus antecedentes inmedia~

tos, su origen, desarrollo, apogeo y crisis: 

a) La organizaci6n eccn6mica, social y política en la Baja Edad Me· 

dia y los orígenes del capitalisroo. 

b) El desarrollo del capitalismo y la fonnaci6n de los Estaoos Na-

cionales en Europa. 

c) La Revoluci6n Industrial Y.la transfomaci6n Social y Política 

de Etn'opa. 
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d) El desarrollo del Capitalismo Industrial en el Siglo XIX y el 

surgimiento del Imperialism:>. 

e) La Primera Guerra r.lmdial y sus consecuencias econc5micas, socia

les y políticas. 

f) La Segunda Guerra ~dial y el mundo actual. 

2.- Habilidad para manejar fuentes de información sobre los aconteci--

mientos citados e interpretar sus datos objetivamente. 

Objetivos específicos para el Segundo Semestre. 

1.- Conocimiento y comprensi6n de los siguientes t6picos, y de la con~ 

tenaci5n de ellos en el proceso histc5rico de la sociedad iooxicana. 

a) ~xico en el contexto de la divisi6n internacional del trabajo y 

su vinculación paulatina al :mercado lll.llldial. Antecedentes de la 

. Independencia: el sistema colonial de la Nueva Bspafia y la cond! 

ci6n hist6rica de Europa, Estad>s tmidos de ~rica Latina a 

principios del Siglo XIX. 

b) La descanposici6n del llDlopolio colonial. La guerra de Indepen-

dencia. La CCllSumci6n, 'el Primer Imperio. Las consecuencias ih

temas y externas del estado de guerra. (1810, 1821-24). 

c) La búsqueda de la organizaci6n nacional y el establecimiento de 

nuevos lazos de dependencia. De la primera Repllblica al Plan de 

Ayutla. (1824, 1854-55) 

d) La Reforma, la Intervenci6n, El Segundo Imperio, Juárez. La CO!!. 

solidacioo de los Estados thidos. El nuevo equilibrio intema--

cional del poder. (1855, 1872-76). 

e) El contexto nuulial que se presenta .ccn el desarrollo del capi ~-
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tal mmopolista. El Porfiriato y los antecedentes de la Revo-

ción ~xicana. (1872-76, 1910-11). 

2.- Habilidad para oenejar fuentes de infonnaci6n sobre los aconteci--

mientos anteriores. (Cf. Bibliograf!a) • 

3. - Habilidad para interpretar con conceptos claros de la Eccnomía, la 

Polftica y las Ciencias Sociales, el proceso hist6rico y los accnte 

cimientos correspondientes al periódo 1810-1910 en Ml!'xico. 

III. CDNTENIOOS 

Estos temarios, tienden a la formaci6n de un criterio histórico-social 

en los alunnos; en consecuencia, no pretenden ser un restmen de infonnacHin, 

sino la búsqueda de ma nueva actitud, interés o valoraci6n personal en el 

estudio de la historia de Ml!xico (*); taJ!llOCO deber&t ser toolados por el 

maestro caoo guías rígidas, exclusivas o definitivas, s! c0100 ilustrativas o 

indicativas. 

Primer Semestre: 

1.- La organizaci6n econ6mica, social y política. en la Baja Edad ~a y los 

orígenes del capitalismJ. 

a) El régi111m feudal y la organización seflorial. 

b) el esquema tradicional de la econooüa medieval y los principales cam

bios estructurales entre los Siglos XII y "IY. 

c) El desarrollo del canercio y la expansi6n de las ciudades, 

(*) Se recoorda a los maestros que si bien los contenidos se presentan en 
una divisi6n juñdico-pol!tica, debe dársele ma gran importancia a su 
trasfondo socio-eccn6mico .. Esta divisi6n peri&lica tiene com:i finalidad 
proporcionar una gula cronol6gica al profesor, y no debe ser ttlllada COlll) 

tma interpretaci&l exclusiva de la Historia de ~xico. 
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d) ~ econanía urbana y el crecimiento de la artesanfa y la manufactura. 

e) Las .fonnas de acurrulaci6n capitalista y el desarrollo ;de las clases 

burguesas. 

2.- El desarrollo del capitalisioo y la fonnaci6n de los Estados nacionales 

en Europa. 

a) El crecimiento de la burguesfa y la ruptura del localismo feudal: la 

aparición de las IOClllarquías . 

b) El papel de la Iglesia. 

c) La Reforma Protestante. 

d) El desarrollo de las ciencias naturales y la filosofía hunanista del 

Renacimientos. 

e) El papel ec:on6mico del Nuevo l>Uldo. 

f) La estructura social y política de los nuevos Estados nacionales. 

g) Ideas y c:k>ctrinas favorables al absolutiSJOO. En la filosofía y la te~ 

ría econ6n.ica: el ~rcantiliSJOO. 

3.- La Revoluci6n Industrial y la transformacim social y política de Europa. 

a) La expansi(n capitalista en los Siglos XVII y XVIII. 

b) Los orígenes del capitalismo industrial: el desarrollo de la manufac" 

turas y los cambios tecnol6gicos en la producci6n. 

c) El crecimiento de las clases ~ias y el individualiSJOO antiabsolutis 

ta: de Locke a Rousseau. 

d) La Revoluci6n Incllstrial y su impacto en la orgánizaci6n social y po

lítica de Europa. 

e) El significado social y pol!tico de las Revoluciones inglesa y fran".-

cesa. 
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f) Las nuevas doctrinas econdmicas y polfticas: el liberaliSIOO econ6--

mico (Adam Smith y su escuela). Los enciclopedistas y el utilita--

rismo (J. Bentham y su escuela). 

4.- El desarrollo del capitaliSJOO industrial en el Siglo XIX y el surgimien

to del :i.mperialiSllX). 

a) La expansidn industrial y los nuevos conflictos sociales. 

b) El desarrollo del proletariado y las teorías socialistas. 

c) La estructura política de Europa en el Siglo XIX. 

d) Del capitalisllk> de competencia al capitalismo de ioonopolio. 

e) El ~rialisJM y la nueva econanía intemaciooal. 

f) La lucha de las potencias imperialistas por los mercados llUldiales. 

5,- La Primera Guerra Mmdial y sus consecuencias econdmicas, social~s y po

l!ticas. 

a) El panorama internacional al iniciarse el Siglo XX. 

- Las rivalidades ecnondmicas y pol!ticas de las potencias europeas. 

- Los estados Unidos coioo potencia 1111ndial. 

- Las luchas sociales en vísperas de la crisis. 

b) La Primera Guerra Mundial y el triunfo bolchevique en Rusia. 

c) El desarrollo del socialiSJOO en el lll.llldo. 

d) La crisis·econ6mica de1929: ratees y repercusiones mlDldiales. 

e) El tritmfo del fascismo en Italia y Alemania. 

f) Los preparativos para tma nueva guerra lllUldial: Las contra.dicciones 

entre las potencias europeas y la confrc:ntaci6n con la Uni6n Sovié--

tica. 

6. - La Segunda Guerra M.Jndial y el mundo actual . 
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a) Causas aparentes y motivos reales del conflicto. 

b) La derrota de los países del Eje y los nuevos equilibrfOS de poder. 

c) La confrontaci6n entre los Estados Unidos y la Uni6n Soviética. 

d) La Revoluci6n Oiina. 

e) La descon¡>osicidn del sistema colonial europeo y las nuevas fonnas 

del nacionalismo. 

f) La configuracioo del llamado ''I'ercer Mundo". 

g) El panorama de la economfa 111mdial y las tenciones internacionales. 

Segtmcb Semestre: 

Contenidos sintéticos. 

1. • Antecedentes: 

a) Esbozo de la situaci6n econthica·social y política de la Colonia y d!!_ 
. . 

rante ella. 

b) La organizaci6n econónico·social y pol!tica de fines de la Colonia: 
1 

• La base de la produccidn precapitalista; agrirultura, comercio; mine· 

da, industria textil, etc.· 

- La tenencia de la tierra. 

- Los grupos sociales y el surgimiento de la burguesfa. colonial criolla. 

c) La organizaci6n econ6mico-social y pol!tica de_España, Inglaterra y 

las Colooias de NorteamSrica, calqlélrándola ccn la situaci6n de México . . 

durante la Colcxlia. 

2.- La Independencia: 

a) causas: Intereses clasistas en el fenl'bmo de la Independencia. In--· 

fluencias de la Ideología Ilustrada, Repercusiones de los ioovimientos 

revolucionarios democrftico-burgueses (Aevola::i6n francesa, Indepen-.., 
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dencia de las Colonias inglesas en norteamérica e hispanoamérica. In

tereses pol!ticos-econ6micos de las potencias extranjeras. 

b) Repercusiones: Aparici6n del caudillism:>¡ tipificaci6n del fen6meno y 

ejemplificaci6n a través de Hidalgo, M>relos, Mina, Iturbide, Guerre

ro, etc. Reinvindicaciones el as is tas; abolici6n de la esclavitud, re~ 

titución de las tierras, etc. Nuevas fonnas de organización política; 

El congreso de Qlilpancingo, la Constitución de Apatzingán (rompimie!!_ 

to de lazos coloniales) : ñmdamentaci6n jurídica¡ Plan de Iguala y 

tratados de C6rdoba (la situación econ6mica nacional). 

3. - La organización del Nuevo Estado ~xicano: Opciones de Gobierno y su f1J!! 

cionalidad en la realidad mexicana: El Imperio, la República (Federal y 

Central), los Grupos Políticos. La Constituci6n de 1824. El trasfondo 

socio-económico de estas organizaciones jurídico-políticas. 

4. - La lucha entre liberales y conservadores. La intervenci6n imperialista. 

La República restaurada. 

a) La Constitución de 1857. Las Leyes de Refonna, consecuencias inmedia-

tas y posteriores. 

b) La Guerra de Tres Años. Las relaciones Internacionales de la época. 

c) Ultima adninistraci6n de Julirez. La Refonna educativa. La penetraci6n 

de capital extranjero. 

S.~ El régimen porfirista. 

Revisión del fen611Eno del caudillismo en MBxico. La tenencia de la tie-

rra. El cOJOOrcio. El desarrollo de la industria y el ioodo de producci6n 

capitalista. La evoluci6n del imperialismo-capitalista. El avance de· la 

burguesía nacional y su lucha por el póder, La Filosofía Positivista. El 
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ioovimicnto obrero. La política exterior en l'>éxico. 

Contenidos detallados. 

1.- Antecedentes: 

a) La situaci6n socio-econ6mica; la tierra, cOIOO la base econ6mica. La 

autarquía de las aldeas. La estructura social, La C01U1otaci6n religi~ 

sa. 

b) Características especificas de la agrirultura. La arunulaci6n de cap.!_ 

tal. 

- La propiedad agraria de la Nueva Espafia. La poblaci6n. La organiza~-

ci6n territorial y la politica colonial. La legislación, La iglesia. 

Su papel económico y político. Las sublevaciones en la Nueva Espafia. 

c) La decadencia econ6mica en Espafia. 

- La Revoluci6n Industrial en Inglaterra y sus repercusiones en América, . . 
penetraciones de capitales ingleses en América española. 

- La Revoluci6n francesa y su influencia ideo16gica en América. 

- La invasi6n de España por Napole6n y los mo\'imientos deloocráticos en 

España. 

- Causas económicas de la guerra de independencia de hispanoéllOOrica. 

Z. - La Independencia: 

a) La situaci6n colonial a finales del Siglo XVIII y principios del XIX: 

aspectos econ6micos, poUticos, sociales y culturales. 

- Los sucesos de 1808 en Espafia y su situacioo en la daninaci6n napole-2_ 

nica; influencia de las ideas de la Ilustración y de la Independencia 

de las colonias de Norteamérica. 

- Canbios ecatónicos, políticos y sociales del M:>vimiento. Ideologías 
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de los Caudillos. Ideario Político, Econ6mico y Social de Hidalgo, M:>

relos, etc. El Congreso de Clülpancingo y la Constituci6n de Apatzin

gán. Los historiadores de la época: Zavala, M:>ra, Alamán, Bustamante, 

etc,, Vicente Guerrero y la· técnica de guerrillas, Restauraci6n de la 

Constituci6n de Cádiz y repercusiones en el Virreinato (Plan de Igua

la y los tratados de C6rcloba) • 

• Conseruencias. La organizaci6n política del pa!s; el Imperio de Itur

bide, el Trilnvirato. Las relaciones diplomáticas, la doctrina M:>nroe, 

la Santa Alianza. 

b) Repercusiones: 

- Problemas econ6micos, pol!ticos y sociales de M€xico a fines de 1821. 

La importancia de la masonería en la época (escoceses y yorkinos), La 

separaci6n de Centroamérica. 

3. - La organizaci6n del Nuevo Estado Mlxicano: 

a) La lucha por el poder. Segunoo Congreso Constituyente: Federalisroo y 

"' Centralismo. La Constituci6n de 1824 (aspectos poUticos, econ6micos, 

división territorial). 

- Los primeros gobiernos republicanos: Guadalupe Victoria, Guerrero, 

Santa Anna. Las Refonnas de 1833. Las siete leyes. La abolici6n del 

federalismo. La guerra de Texas, fin del CentralisIOO y de la Dictadu

ra. La guerra con los Estados Unidos. 

4. - La lucha entre liberales y conservadores. 

a) El Plan de Ayutla. La Consti tuciál de 1857, y los caniJios que se pro

ponen (econ6micos, políticos y social~s). Influencias de los libera

les: Juárez , Ocampo, Arriaga, Lerdo e Iglesias • • 
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- Las Leyes de Refonna, La reacci6n del Clero. Consecuencias inmediatas 

y posteriores . 

b) La intervenci6n de las potencias extranjeras .. 

- La Guerra de Tres Mos. La actitud de BE.UU. (Tratado Me. Lane-Ocampo) 

y de Espafia (Tratado b-Almnte) • 

- La intervenci6n f~ancesa en M6xico. fil gobierno imperial de Maximilia· 

no. Sus relaci~s Con el exterior¡ Francia-EE.W., el fin del imperio 

y la cmsolidaci<tl de la soberanía nacional •. 

c) La Repablia restaUTllda. 

- Ultima adninistraci6n de Ju4rez y gobierno de Lertb de Tejada. 

- La Reforma Educativa. La penetracim del capital extranjero. El Plan 

de la Noria. 

- La incotlJOración en la Constituci<ti. de las leyes refonnistas. 

- El Plan de Turtepec 

S. - El régimen porfirista. 

a) La situaci&l econlinica. El latifwdio. El capital extranjero y la org!!. 

nixacic5n del erario. 

b) Aspectos polfticos (el establecimiento de 1as Telaciones entre la dic

tadura y sus vinaüaciones cm los inversicnistás extranjeros y el el~ 

ro) • La política exterior de M!xico. 

e) Aspecto soclal. Los ~ privilegiados. 

d) El obrero y el ~sm:i. 

e) Aspecto OJltunl. La educaci6n. Justo Sierra y la fmdacidn de la Uni

versidad de ~co. 

f) El positivisa:> y "Los cientfficos". 



g) Primeros movimientos antiporfiristas (Entrevista D!az-Creelman). El 

programa del Partido Liberal ~icano (los hermanos Flores Mag6n). Co!!. 

flictos laborales: Cananea y Rro Blanco. 

IV. staRENCIAS DE ACTIVIIWES PARA LOS AUJH)S. 

1. - Participaci6n de manera sistemática, en uni6n con los profesores del gru

po, en discusiones sobre el cooq>limiento de los objetivos del programa, 

del curso y del Colegio. 

2.- Lectura y ~lisis crítico de: Artículos de prensa en los que se busquen 

las conexiones hist6ricas con los temas que se han de estudiar. Artículos 

de revistas. Fraanentos anecd6ticos, en los que se busquen la motivaci6n 

social y ec:ordnica de las narraciones. Novelas hist6ricas, que coq>lemen

te la visi6n dada por las lecturas estrictamente hist6ricas. fuctlnentos 

hist6ricos (Proclamas de Hidalgo, los Sentimientos de la Nac16n, El Plan 

de Iguala, Tratados· de C6rdoba, . El Discurso de las Profecías, etc.). A!. 

tículos de interpretaci6n hist6rica. 

3.- Visitas a DUSeos, zonas arqueol6gicas, sitios hist6ricos, etc. (MJseo de 

Antropolog!a, Teotihuacan, Xochicalco, Tepozotlán, Acolman, ~eo del Ca.!. 

men, M.Jseo de Oturubusco, Tonanzintla, etc.). 

4. - Visitas a fmiricas y centros artesanales para analizar el sistema de pro

' ducci6n. 

V. SUGERENCIAS MrrOOOLOGIOO 

1.- Toda actividad debe tener sus propios objetivos claros y debe ser evalua

da desde el doble ptl)to de vista. del C1111Plimiento de los misms y de la 

medida en que contribuyen al logro de los_ objetivos del curso • 

. z.- Orientar toda actividad al planeamiento de los problemas ids imp>rtantes, 
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para comprender la marcha del proceso hist6rico y su conexi6n con los 

acontecimientos de ~xico. 

3.- Analizar y replantear con todo rigor las interpretaciones consagradas por 

la tradicci6n. 

4. - Plantear para la programaci6n del curso interrogantes que permitan al 

maestro evaluar la efectividad de ella, en funci6n de sus objetivos, por 

ejemplo: 

a) ¿En qué medida los conocimientos a impartirse estimulan el juicio y la 

conciencia hist6rico-social? 

b) ¿En qué medida un conocimiento detenninado pennite la adquisici6n de 

otros fllldamentales? 

e) ¿En qué forma influirá el conocim~ento en la interpretacidn de la rea

lidad socioecon6mica actual? 

S.- Estimular a los alt1111os para que ellos, a su vez, se planteen, en forma 

individual, interrogantes- para ser resuelta en el desarrollo del curso. 

6. - Analizar los <bammtos que expresen m4s claranente el proceso histdrico 

miversal: y de M6xico, encadenlruk>los dentro de un desarrollo coherente 

y vinculando los aspectos econdmicos, sociales, poU:ticos y culturales. 

7. - P.nt>lear, canbinthldolas, té01icas de trabajo individual y socializado. 

8.- FJnplear 1.11a aq>lía variedad de nedios audiovisuales. 

9. - Praoowr y estimular a los· alWllDs para que fuera de las exigencias del 

curso, investiguen, recopilen infonaaci&l bibliogrifica y hemerográfica, 

hagan entrevistas, esquemas, s!ntesis, etc_., elaborando previamente sus 

propias gu!as de trabajo y para que analicen y discutan la realidad soc~

cial e histdrica. 
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10. - Evaluar periOdicamente los métodos y técnicas empleadas, para det'enninar 

si responden a· los objetivos del curso. 

VI, CDRRELACIClffiS 

Con Taller de Redacci6n, en la elaboracicSn de informes de visitas, de 

conclusiones de ioosas redondas, conferencias, etc. (Pr:ilooro y segundo semes·-

tres), 

Con Taller de Lectura de Clásicos Españoles e Hispanoaméricanos, para 

establecer el contexto histdrico correspondiente. (segundo semestre, clásicos 

nexicanos). 

Con Matemáticas, con teor!a de conjlDltos (Primer senestre) y gráficas 

(SegundO senestre) en los informes de las visitas a fábricas y centros artes!_ 

nales. 

Con Ffsica, para establecer la conexi6n entre los temas de dichos progr!_ 

ms y el sistema de producci6n.industrial, a través de Visitas a fábricas que 

en la elaboraci6n de sus productos emplean los procesos desarrollados en ffsi 

ca. (Primer semestre) . 

VII • M\TERIAL DIDACTICD 

1.- Textos y atiles. 

GARCIA CWIU, Gast6n, Antologta; Teictos de Historia Universal de fines de 

la edad media al siglo XX, Ed. UNAM, 1971, (Lecturas Universitarias níin. 

10). 

LEON roRl'ILLA, Miguel, Antologfa; Fuentes e in.terpretaciones hist6ricas, 

Ed. l.NAM, 1971,·(Lecturas Universitarias níin. 11). 

2.- Material audiovisual, museogrAfico y arq1:Jeol6gico. 

Primer semestre. 
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a) Visitas: 

Sistema Metepec. Centro Artesanal. (Edo. de ~xico). 

F~ricas: 

- De vidrio soplado. 

- De telas. 

- De cigarros 

3.- Bibliograf!a. 

A. Para el maestro. 

Primer seioes tro. 

BARAN, Paul, La ecooom!a política del crecimiento, ~xico, Ed. Fondo de 

Cultura Ecooán.ica, 1969. 

BARNES, Historia de la economía en el 111.Dldo occidental, ~xico, Ed. 

Ul'EHA, 1967. 

BARRE, Raymond, El desarrollo ecort6mi.co, México, Ed. Fondo de Cultura 

Ecoo6mica, 1970. 

B!0-1, Juan, Esbozo de Historiá Universal, l>lixico, Ed, Grijalbo, 1971. 

(Tratados y Manuales). 

BETl'EUfEIM, <llarrier, La construcci6n del Socialism:> en China, l>lixico, 

Ed. Era, 1967 ~ 

BPlJGGl!R, Waldfer, Diccionario de Filosofía, Sao Paolo, Ed. Herder, 1962. 

JIJROfETI', Wilfred, El tritilfo de Vietnam, M?xico, Ed. Era, 1971. 

CAJMIOW!L, S., HAMIL'IOO, Poder Negro, México, Ed. Siglo XXI, 1967. 

CRllZET, Historia general de las civilizaciones, Barcelona, Ed. Destino, 

1961. 

IEBRAY, Re gis, Ensayo sobre América Latina, México, Ed. Era, 1967. 
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DION, León, Los grupos y el poder político en los Estados Unidos, Méxi

co, Ed. Grijalbo, 1967. 

F.ANON, Franz, Los condenados de la tierra, México, Ed. Fondo de Cultura, 

Econ6mica, 1971. 

FA'iON, Franz, Sociología de Wla revoluci6n, México, Ed. Era, 1969. 

GARCIA CA.'IDJ, Gast6n, Textos de Historia Universal, México, ed. t.NAM, 

1971. 

GOOQ{, Historia coote!!!>Oriinea de Eu_m, México, Ed. Fondo de Cu1 tura 

Econánica, (Cl>ras Históricas). 

CDRZ, André, Estrategia obrera y neocapitális100. México, Ed. Era, 1969. 

GJEVARA, Ernesto, Obra revolucionaria, México, Ed. Era, 1970. 

~CKER, Marta, Los conceptos elementrilés del materialisoo, México, 

Ed. Siglo XXI, 1971. 

HAUSSER, Historia social de la literatura y el arte, México, Ed. Guada

rrama, 1967. 

HEILBR!DffiR, Robert, Los filósofos de la vida material, Madrid, Ed. 

Aguilar, 19 56. 

HERNA'IDEZ SANOIEZ-BARBA, Mario, Historia Universal de América, Madrid, 

Ed. Guadarrama, 1963. 

lllFFMA'i WERNER, Historia de las ideas sociales ert los siglos XIX y XX, 

México, UTEHA, 1964, (Manual n!m. 26) • 

HUBERMAN, Leo, Los bienes terrenales del hanbre, Historia de la riqueza 

de las Naciones, Buenos Aires, Ed, lguazt:i, 1963. 

KUCZY'NSKI, Evoluci6n de la clase obrera,. Nueva York, Ed. McGraw-Hill, 

LOPEZ Cftl.IARA, Fr:mcis.co, Origen y evolución del Iiberalislll) europeo, 
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~co. Ed. mwr, 1971. 

LUl'ER KING, Martín, BALI:tlIN, La protesta negra, México, Ed. Era, 1967. 

MARX, C., ENGELS, Obras escogidas, -t-t>sdt, Ed, Progreso, 1966. 

MARX, Revolución contra revoluci6n, México, Ed. Grij albo, 196 7. 

MARI', José, De Martf a Castro, M6xico, Ed. Grijalbo, 1970. 

MARilUEZ, A., La revoluci6n francesa, Barcelona, Ed. Labor, 1949. 

OWEN, IMm<\IS,BLANC,CABST, Precursores del socialiSJOO, México, Ed, 

Grijalbo, 1970, (Colecci6n 70). 

PIRENNE, Historia UniveTSal, Barcelona, Ed. Exito, 1963. 

REED, John, Diez dfas que estremecieroo al mundo, Habana, Ed. Instituto 

del Libro, 1967. 

Si\BINE, Histeria de la teoría política, México, Ed. Fondo de Cultura 

Econ6mi.ca, 1963. 

SQl.JM, Peter, Iq>erialismo; Clases sociales~ M6xico, Ed. Tecnos, l 960. 

SEE, Henry, Origen y evolución del capitaliSJIK) moderno, México, Ed. Fon 

do de Cultura Econ6mica, l 969. 

SERGE, Víctor, Mo I de la revoluci6n, México, Ed. Siglo XXI, l 970. 

SILBE~, Olarles, El problema racial en Norteamérica, México, Ed. Era, 

1970. 

SWEEZY, Ibbb, La transición del feudalis~ al capitalismo, M6xico, Ed. 

Ciencia Nueva, 1969: 

~IIJ..E, El antig!!) régimen y la recoluci6n, Madrid, Ed. Jorro, 1911 

TCl.KHARD, Historia de las ideas polftieas, México, Ed. Te01os, 1959. 

WRIOOS, MUl, De half>res sociales y JMVúúentos políticos, ~xico, Ed. 

· Siglo XXI , 1969. 
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B. Para el maestro. 

Segundo semestre. 

AL.AMAN, Lucas, Historia de M!!xico, 5 vols. , rEx.ico, Ed. Jus, 1968. 

AQJILAR ~ONTEVERIE, Alonso, Dialéctica de la Economía Mexicana, México, 

Ed. Nuestro Tiempo, 1968. 

BARBOSA IWIIREZ, René, La estructura econ6mica de la Nueva España 1519-

181 O, México-Argentina-Espaí\a, Ed. Siglo XXI, -1971. 

BAZANT, Jean, Historia de la deuda exterior de l>l!xico 183Z-1964, México, 

Ed. El Colegio de M!!xico, 1968. 

BAZA.W, Jean, Los bienes de la iglesia en Mi'!xico 1856-1875, M!!xico, Ed. 

El Colegio de M!!xio:>, 1971. 

BUSTA?-WJTE, Carlos María de, Cuadro hist6rico sobre la revoluci6n mexi

~. México, Ed. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

1953. 

BUIJ-ES, Francisco, El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención 

y el Imperio, M!!xico, Ed. Nacicnal, 1951. 

OOSIO VILLEGAS, Danie 1, Historia ~dema de México, MSxico, Ed. Henoos, 

1972. 

CUE CN!IJVAS, Agustín, Historia social y econ6mica de Méxic:o:1521-1845, 

M!!xico, Ed. Trillas, 1960. 

PORRUA ftlOS., Diccicnario Historia, Biografia y Geografía de México, 3a. 

ed., M!!xico, Ed. Porrúa, 1970. 

FLORES CANO, Enrique, Estructura y problemas agrarios de ~xico, México, 

l!d. Colegio de M!!xico, 1967. 

FLORES CABALLERO, ~ro, La ccntrarrevolución en la Independencia; Los 
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espal'loles en la vida política, social y econ6mica de M6xico 1804-

1838, Mexico, Ed. El Colegio de México, 1969. 

GARCIA CMll'U, Gast6n, El pensamiento de la reacción nexicana; Historia 

doCllllental 1810-1965, ~ico, Ed. Enl>resas, 1965. 

a::mALEZ Y <DlZALEZ, Luis, Los Presidentes de México ante la Naci6n; In. 

fonnes, manifiestos y doCUIOOntos 1821·1966, México, Cámara de Dip!:!, 

tados . 1966 • 

<nlZALEZ NAVARRO, M:>isés, M!Sxico: El Capitalismo Nacionalista, México, 

Ed. Costa Amic, 1970. 

HALPERIN OONGU • Tulio, Historia Contemporánea de Anérica Latina, Ma--~ 

drid, Ed. Alianza, 1970. 

LF.00 PORrILLA, Miguel; Historia DoCtlllental de México, M!Sxico, Ed. UNAM. 

1964. 

· LOPEZ CAMARA, Francisco, La génesis de la conciencia liberal en M€xico. 

México, Ed. t.NAM, 1969. 

LOPEZ eiv.m, Francisco, La estructura econ6mica y social de México en 

la época de la R.efonna, México-Argentina-España, Ed. Siglo XXI, 

1967. 

I.OPEZ GALLO, Manuel, Econolilia y PoUtica en la Historia de MExico, Méx.! 

co, Ed. El Caballito, 1971. 

t.f.NOOZ PLANc.A.RrE, lhnanistas del siglo XVIII, México, Ed. IJWf, 1966, 

(Biblioteca del estudiante) 

MIRANIA\, Jos~, Las ideas y las instituciones mexicanas, 2 vols., México, 

Ed. In5tituto de Derecho Callparado, mAM, 1952. 

K>RA, Jos! Maria Luis; M&ico y sus revoluciones., México, Ed. Porrua, 
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1965. 

OCAMPO, Javier, Las icleas. de un día, México, Ed. El Colegio de México, 

1969. 

OIM3Il4., Mauro, Estructura de México, México, 1970. 

O'OORMAN, Edmundo, Seis estúdios hist6ricos de tema mexicano, México, 

Universidad Veracruzana, 1960. 

arz, Capdequí, El estado español en las Indias, México, Ed. Fondo de 

Cultura Econánica, 1965. 

Piffi'l SALAS, Mariano, De la conquista a la Independencia, M!Sxico, Ed. 

Fondo de Cultura Econónica, 1969. 

fPIRARl'E, Martín, El problema religioso en México, Méxko, Ed. Institu· 

to Nacional de Antropología e Historia, 1967, 

~AZA, Emilio, La constituci6n y la dictadura, M:Sxico, Ed. Porrua, 1.~56 

REYES HEROLES, Jesús, El liberalisioo mexicano, México, Ed. l.NAM, 1957. 

RIVA PALACIO, Vicente, México a través de los siglos, f.iSxico, Ed. Cun·-

bres, 1956. 

SIERRA; Justo, Juárez; Su obra y su tiempo, Mt.1xico, Ed. lNAM, 1967. 

SIERRA, Justo, Evoluci6n política del pueblo mexicano, México, Ed. UNAM, 

1967. 

SOLIS, Leopoldo, La realidad econ6mica mexicana; Retrovisi6n y perspec

tiva, f.iSxico-Argentina·Espafia, Ed. Siglo XXI, 1971. 

SfANLEY, J. , srEIN, Bárbara, La herencia colonial de América Latina, ~ 

xico-Argentina-Espafia, Ed. Siglo XXI, 1971. 

TORRE VILLAR, Ernesto de la, Lecturas hist6ricas mexicanas, México, Ed. 

Empresas, 1966. 
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VALAOOZ , José, Breve historia de la· guerra con los Estados Unidos, Méx.!_ 

co, Ed. Patria, 1947. 

VALAIEZ, José, El Porfirismo; Historia de un régiioon, México, Ed. Pa--

tria, 1948. 

VARIOS AIJI'ORES ••• , Ensayos sobre las clases sociales en México, México, 

Ed. Nuestro Tiempo, 1970. 

VILI.000, Luis, El proceso ideolcSgico de la Revoluci6n de Independencia, 

México, IJ'W.f, 1967. 

ZAVALA, Lorenzo de, Ensayo hist6rico sobre las revoluciaies de la Nueva 

Espafta, México , Ed • En;> res as , 1949. 

ZEA, Leopoldo, El positivismo en México, México, Ed. Fondo de Cultura 

Ec~6inica, 1968. 

·' 
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./ 

b) Cuadernillo de apoyo académico, que es mo de los materiales que se usan 
.< 

en el curso-taller de Historia 

Para dar cunplimiento a una de las recoroondaciones del proyecto académico 

del Colegio de Ciencias y Ht111anidades, que se refiere concretamente a contri 

huir a facilitar el aprendizaje a los alumnos, disefiando material accesible 

para la poblaci6n escolar, hemos hecho tma serie de cuadernillos de Historia 

Universal y de México 1, que se han publicado en los talleres del cm Azca-

potzalco. Dicho material sir.ve de apoyo académico para el curso-taller de 

Historia. 

· Incluimos en este apéndice en forma parcial, lDlO de estos cuadernillos, 

que es tmo de tantos materiales que hemos disefiado para nuestro curso. 
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$RIE HISIORIA UNIVERSAL: a.rADERID Ni. 1. 

PRESENTACION 

El diseño de estos cuadernillos de divulgaci6n que nos hemos propuesto publi 

car obedece a dos objetivos fundamentales. El primero ele ellos que tiene que 

ver con el aprovechamiento, contribuci6n y promoci6n de los recursos existe_!! 

tes en el Colegio; el segundo, su utilizaci6n coioo material de apoyo Pªfll f!!_ 

cilitar las tareas de investigaci6n, estudio y consulta para el estudja¡lte 

que trabaje en el curso-taller de Historia. 

Conscientes de que el presente trabajo pueda contener un siru¡linero de 

erTOres y multiples deficiencias, se hace una atenta invitaci6n a todo5 aq~ 

llos -profesores y alll!llos- que se interesen en la elabóraci6n de este mate

rial para uejorar su calidad en contenidos temáticos y didácticos. Se invita, 

asimisroo, a que presenten sugerencias litiles enfocadas a proioover activida-

des prácticas para lograr un mejor funcionamiento en el proceso de aprendiz.!!. 

je en nuestro plantel. Por ultimo, agradecemos la valiosa colaboracidn de la 

Direcci6n, del departamento de Impresiones y Folleterla, de este colegio, asr 

coro la participacidn de Enriqueta Santillan, Eduardo Hernández y de Francis

co L6pez Rasgado; la primera por su trabajo de mecanografiado, el segundo 

por sus acertadas sugerencias, y el Gltimo, por su trabajo de correcci6n de 

estilo. 
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INTROOOCCIOO 

La selecci6n que en esta ocasi6n hemos hecho, referente al tema del Esclavi!_ 

m en Grecia y Roma, parte del criterio de que en muchas ocasiones, y debido 

a la premura del tiempo, no se le estudia con la importancia requerida, lo 

cual provoca confusiones en el estudiante ruando posterionnente se enfrenta 

al estudio del esclavismo en ~rica. Por esta raz6n presentaJOC>s, atmque en 

fonna b.reve, el presente material que consta de dos capítulos tomados ele la 

obra de Avdankov, Polianski y otros. Historia econ6mica de los países capita 

listas, que convrende la primera parte, "Epoca de la esclavitud" el capítulo 

IV, "La economía de la Grecia antigua" y e 1 cap!tulo V, ''El desarrollo econ~ 

mico de la Roma antigua". La parte seleccionada de esta obra se hizo aten--

diendo a su claridad, breve y manejo que hace de la metodolog!a del materia

lismo hist6rico. 

Este material de apoyo puede ser utilizado durante el curso-taller de 

Historia Universal, de acuerdo al p?'Ograma, con el fin de que el estudiante 

se introduzca en Ja disciplina de la lectura y adquiera algunas téoiicas de 

estudio. 

Para el cumplimiento de lo propuesto, sugerimos algunas técnicas como 

las de subrayado, anotaciones al margen de cada página y·a1 final de la lec

tura, para que al ténnino de ella el estudiante realice tm verdadero res1.J11en 

e incluso, un comentario crítico. 
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ALGUWi SUGE~CIAS DE TECNrCAS DE LECTIJRA 

Partiendo de la premisa de que la mente humana capta .Primero generalidades y 

después particularidades para después asociarlas entre sí, debemos preocupar 

nos por elegir los métodos de estudio que atiendan a este principio y que 

nos ayuden a recordar ideas pensamientos. Esto se logra facilmente a través 

de la realización de i..ma lectura rápida, pues un huen lector lee aprisa jus

tamente porque comprende más rápido que el lector que lee despacio. 

Para lograr el éxito en el aprendizaje a trav~s de la lectura rápida no 

hay más recurso que aprovechar nuestras capacidades mediante el uso de diver. 

sas técnicas que acontinuación señalamos: 

1°.- Antes de iniciar la lectura es necesario que cuente con lápices, 

colores, plumiles, marcadores, regla, hojas de papel y goma debo

rrar. 

2°. - El objetivo más importante en toda lectura, será localizar la idea 

o ideas más importantes a lo largo del texto que se lee. Una vez 

localizadas, subráyarlas. Es importate detectar datos y elementos 

que respalden esas ideas principales. 

3°.- Cuando el libro que se está leyendo pertenece a la biblioteca o es 

prestach no se debe subrayar. En estos casos lo que procede es anQ 

tar lo subrayado en hojas sueltas. 

4°.- Al hacer el subrayado utilize i..m color distinto para cada idea por 

tema, pues eso pennite diferenciarlas y evitar confusiones. 

5°.- Se recomienda escribir en el margen, o al final de la hoja, títu-

los y canentarios, que resalten la idea, datos o elementos del te-

! 
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ma que se trate, por que ayuda a localizar con mayor rapidez la i!l 

fonnaci6n requerida. 

6º.- Invarialblemente, al final de tm tema o lectura, debe escribir al

gunas explicaciones o notas, comentando o aclarando la lectura, ya 

que esto contribuye a que elabore un resumen con su propio lengua

je y se oblige a hacer conclusiones propias. 

7°.- En caso de duda, es necesario hacer la anotación para que sea ex-

puesta, aclarada y resuelta por el gnipo en el curso-taller de Hi~ 

toria. 

Con el fin de facilitar la labor de lectura y como ejemplo para que CD!!!, 

prenda la técnica, este material se presenta con algunos subrayados, títulos 

y comentarios al margen; por ejemplo, en la página 1, encuentra en el margen 

derecho la anotaci6n "descubrimientos a cargo" subrayado "Schliemann y Evan.o;" 

de tal fonna que nos facilite el recurso o búsqueda de la infonnaci6n de , 

¿Quiénes realizaron los descubrimientos arqueologicos en Creta?. Esta suge-

rencia está encaminada a· evitar pérdidas de tiempo cuando se encuentre. part.!, 

cipando o resolviendo un control de. lectura, Otro ejemplo en la misma pági·

na: nos preguntamos ¿Cu.indo existi6 la cultura cretense? se encuentra subra-

. yado " ... de las tribus del archipilllago Egeo ... de Creta ... y en el III mi

lenio existían allí poblaciones ... ". En el margen derecho encontramos la s.!, 

guiente anotaci6n: Creta, III milenio". Veamos otro caso: el stbrayado de la 

página, 2: "Los vl'.nculos e.con6micos de Creta llegaban has.ta Siria y Egipto" 

y la anotación en el margen ezquierdo dice: "Creta comercio", éstas son ali@ 

nas ideas o sugerencias para que usted pueda .hacer lo mismo. Igualmente, en 

la página 3, encontrará'. sti>rayada la siguiente frase: "La Ilíada y la Odisea 
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nos muestran a los griegos coroo agricultores sedentarios qtr rultivan cerea

les y se dedicaban a la horticultura y a la viticultura". ¿~ tftulo o co-

JJEntario le pondría?. 

Asimismo, encontrará a lo largo de esta lectura que hay subrayados y tf 

tules al margen; en otros casos encontrará s6lo el subrayado o únicamente al 

gCin título; si cree que no es adecuado, realise la corrección que considere 

necesaria. 

Sugerencias para el uso de colores: 

* Encierre en un círculo azul los nombres de ciudades, pafses, continen 

tes, ríos, etc. 

* En un círculo verde todos los nombres de personas. 

Continuar así, de tal fonna que al final de la lectura pueda realizar 

. un glosario(*), un índice geográfico (**)y un índice onomástico (***) de 

este material y gracias a su aporte, éste $erá enriquecido. Además, antes de 

iniciar su lectura revise con cuidado las preguntas que le servirán de gufa 

para que al leer tenga tm concepto más claro de cuáles son las ideas, infor-

maci6n, contenidos, etc., de este material necesario para los contenidos del 

tema a tratar en el rurso-taller de Historia Universal. 

TI.lOHCA DE LEcnIRA: la idea principal o central. 

La mayoría de las perscnas usan s6lo tDia fracci6n de su capacidad para com- -

(*) Glosario: lista de las palabras de tn texto cuyo significado ignoramos y 
que van aconq>añadas de una breve explicación . 
(**) Indice geográfico: lista de noni>res geográficos de un texto enlistado 
por orden alfabético. 
(***) Indice onamástico: índice alfabético de nonbres propios. 



196 

prender lo que lee, pues en la mayoría de los casos el estudiante no sabe 

leer. Supuestammte, muchos lo hacen, pero cuando se tiene que platicar, 

discutir, analizar, realizar tm resllllen en fonna oral o por escrito sobre 

una lectura, no recuerda su contenido y su frustraci6n los hace emitir cier

tos comentarios como: ''No tiene caso leer, pues no se me queda nada"; "Yo sé 

leer, lo que pasa es que la lectura es muy dificil". etc .• Sin eni>argo, todo 

se debe a la falta de comprensi6n, porque 1'.ínicrurente se realiza la lectura 

en fonna mecánica, sin proporcionarnos lD1 beneficio. 

Nosotros consideramos que es muy importante la comprensi6n, y ésta se 

adquiere, fundamentalmente, a través de la experiencia, porque, ¿Cuántos li

bros a la semana lee100s? o ¿Cuántas palabras por minuto leemos?. Pregtmtas 

difíciles de contestar, por la falta de hábitos de estudio, ya que se carece 

ele una costunbre en esta actividad; de aquí se origina nuestra pobreza cul

tural y la escasez de conocimientos. 

Nuestra propuesta es que el estudiante adquiera el hábito de la lectura 

y desarrolle su capacidad en la comprensi6n mediante el incremento de sus h!!_ 

bilidades, utilizando la téatica del subrayado y ejercitando su capacidad de 

concentración, comprensi6ri y discriminaci6n. 

Lha de las partes más importantes de la lectura en nuestro curso, ya 

sea de capítulos., de páginas o de párrafos, es que en las oraciones siempre 

encontramos la idea principal o central y s61o a través de la práctica apre!!. 

demos a localizarla, ésta puede estar al principio, al final, al centro, o 

abarcar todo un párrafo, de tal fonna que debido a la falta de una práctica 

constante en la lectura es difícil realizar ~sta descriminaci6n. 

Por lo tanto, es conveniente al realizar ma lectura, la selección de 
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detenninados pá'.rrafos para localizar o indentificar la idea principal o cen

tral. Ello nos pennitirá aligerar nuestra lectura y será de gran importancia 

para la comprensi6n general;· además, será la gufa para los detalles, nos 

OTientará para saber si estos tienen importancia o carecen de ella, lo cual 

s61o se logTa mediante la descriminaci6n. Adquiriremos, con esta técnica, la 

habilidad para realizar tD1 resumen o síntesis de lo más importante de la leE_ 

tura y recordareros la infonnaci6n. Una de las actividades más útil es en pri 

ner ténnino, es la lectura y subrayado de los cuadernillos ya sea en la casa 

o en la biblioteca. En clases se realizarán en equipos cuadros sin6pticos 

que serán confrontados con otros en el grupo, bajo la supervisi6n del cocirdi 

nador. Esta actividad nos permitirá fl.Dldamentar la idea principal en el des~ 

rrollo de la secuencia de la idea y elementos que sirven de reforzamiento a 

la idea central o principal. 

ClJIA 00 ES'l1JDIO 

GRECIA 

- ¿Cuál es la importancia de la cultura mi~nica en el desarrollo so-

cial? 

- ¿~1 es la importancia de la Ilfada y la Odisea en la historia de 

. Grecia? 

- ¿Cuáles son las características econ6micas que penoiten el desarrollo 

del esclavisn:> en Grecia? 

- ¿Cáoo es el increnento de las fuerzas productivas en Grecia, E>n los 

siglos VII - IV a.n.e.? 

- ¿Cuáles son las ventajas. y desventajas del comercio en Grecia? 
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- ¿Cuáles son las causas de la crisis del esclavismo en Grecia? 

PRACTICA 

- Elabore un cuadro sinóptico de Grecia, destacando las ideas económi--

cas más importantes, sin descuidar los elementos que la fundmenten. 

- Elabore i.m mapa de Grecia y sus islas. 

- Para elaborar su cuadro, se le presenta l.D1 ejemplo parcial. 

- füabore un res\Jl\en de Grecia. 
\./. 
¡·:• 

<t•. 

GUIA DE ESTIJDIO 

IOIA 

- ¿Porqué se desarrolla el esclavisn\o en Roma? 

- ¿Cuáles son las consecuencias económicas de las conquistas de los ro-

manos? 

- ¿Com6 es la propiedad de los medios de producci6n en Roma? 

- ¿Cuál fue el papel del Estado y las leyes romanas? 
' . 

- ¿Cuáles son las limitaciones de las luchas sociales en Roma?· 

- ¿Porqué se da la crisis y destrucción del esclavis!ID en Roma? 

PRACTic.A 

- Elabore un cuadro sinóptico de Roma, destacando las ideas· económicas 

y sociales más importantes. Tome en cuenta los elementos fundamenta--

les que usted juzgue necesarios. ') 
- Elabore un mapa del Intierio.romano (considere a Roma y sus colonias). 

- Elabore un resl.Jllen de Roma. 
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EJEMPLO DE QJADRO SINOPI'ICO: 

G 

R 

E 

e 

I 

A 

Período homérico (2,000 a.n.e.) 

Fuentes de conocimiento: la Il!ada y la Odicea 

Sociedad sedentaria 

¡agricultura 

Producción..- horticultura 

viticultura 

cebada 
productos ~f trigo 

__..[ etc. 
especialistas __... vino 

Relaciones de 

producción r
Con base en la propiedad privada 

~ de la tierra, de las herramientas 

y de la mano de obra 

Trabajo: 'especialización ---:1•- alfareros ¡ ~~gb~! albañiles 
tejedores de artesanos en oficios 
etc. 

Esclavo (fuerza de trabajo) - [

surge com:i símbolo de riqueza 

Desarrollo de las ~ [ 
fuerzas productivas 

5 t compra-venta 
~~ ravo ___.... guerra . 

c deuda 

agricultura--~)- técn~ca: rotaci6n de 
1 cultivos 

I dust . ~herramientas: arado, 
n ria - azad6n, etc. 
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EJEMPLO DE UIADRO SINOPI'ICD 

G 

R 

E 

e 

I 

A 

tlslas en el archipiélago Egeo 

Población: cretense mecénica (posible período 3,000 a.n.e.) 

E 

c 

o 

N 

o 

M 

I 

A 

Pertodo de transici6n del coml.D'lismo primitivo al esclavismo 

[ trigo, lenteja 

- Agricultura ----- productos __..... [ cebada 

garbanzo, etc, 

olivo 

- Horticultura ---- productos ---.- vid 

higera 

palma datilera 

- madera 

- piedra 

- arcilla 
- Artesanía ~ 

- marfil 

- oro 

- plata, etc. 

1

- Siria 
- Comercio ~ . 

- Egipto - tres plantas 

- Industria --- naval - bodegas 

'6n d • dade . Palacios __.... - cocheras Construcc1 e ciu s ~residenciales 
- talleres 

.__ __ ,.... decadencia: posible .invasién de los aqueos 
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c) Tipo de control a libro abierto utilizado en el curso·taller de Historia 

lho ·de los recursos con los que contamos, desde el punto de vista didáctico, 

es el instrunento que nos pennite medir el aprendizaje continuo de nuestros 

grupos. 

El examen a libro abierto coll3tituye un instn.unento útil que mide en 

el alumno el grado de comprensién y análisis de una lectura dada en el salón 

de clases. Este tipo de control es importante porque no busca indagar el gra· 

do de memorizaci6n por parte del alumno, sino un elemento más s61ido, que es 

la transferenéia de un conocimiento, mediante la lectura analítica de un t6-

pico de la Historia. En este sentido, ~dimos con este tipo de pruebas, la 

capacidad de análisis de nuestros alunnos y por consigtúente,_ el aprendizaje 

gradual que no atiende al proceso mecanicista de la repetición de datos. 

Para la aplicación del contrQl, se diseñan dos modelos de prueba con la 

finalidad de evitar que los allJlllos hagan fraude en la resolución del mismo. 

Qmsta de 100 puntos ccn diversidad de reactivos. Cada reactivo vale 10 pun-

tos y la suna de ellos se divide entre 10, para asignar la puntuación. Este 

tipo de controles se efectuan en fonna continua a lo largo del semestre y 

constituyen calificaciones parciales, que sunadas a otras actividades sirven 

de parametro para conocer el grado de aprovechamiento de los altmlos. 
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PROl'OCDLO IE OONI'ROL DE HISTORIA UNIVERSAL 

RJRMA A 

APELLIOO PA1ERNO 

L~STITUCIQ~ O COLEGIO 

cruETIVO 

APELLIOO MATERNO NOMBRE (S) 

N!!. DE CUENTA FECHA 

Al ténnino ele control, el estudiante habrá demostrado: 

GR!Jro 

PlNruACIQ~ 

- Su habilidad en el manejo ele infonnación e interpretación de la 

lectura realizada. 

- Los conocimientos y la capacidad de análisis que va adquiriendo 

durante el curso • 

.INSTRUCCIONES 

- Para realizar este control utilice el siguiente doamiento: El esclavis 

100 en Grecia y Rana, cuaderno N2 • 1 • 

- Dispone de un tiempo no mayor ele 30 minutos para resolver el cuestiona ; -
rio. 

- En el espacio en blanco escriba brevemente la respuesta que se le pide. 

1.- ¿Cuál es la importancia del archivo de pilos?----------

2.- ¿Cuál fue una ele las causas de la separación entre la agricultura y la ~ 
dustria? ________________________ _ 

3. - ¿En qué ramas de la producci6n se dio el auge econónico de Atenas? __ _ 

INSfRUCCIOOFS 

- Coloque en el paréntesis de la derecha la letra de la respuesta que se 
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leccione. 

4.- lCuál era uno de los derechos del esclavo en Grecia? 

a) Tenía la posibilidad de ser comerciante 
b) Tenía el derecho de ser hombre libre 
c) El ciudadano griego tenía la posibilidad de rescate 
d) Como todo ciudadano griego podía ser libre 
e) Podía exigir su derecho de ser colono ( 

5.- Son algunas de las causas de la decadencia de Grecia. 

a) El auge de Macedonia, Roma, Esparta y el fraccionamiento político. 
b) El fraccionamiento político, las guerras médicas y el colonato. 
c) La guerra del Peloponeso, la crisis del régimen esclavista y el pred.Q. 

minio del corrercio. 
d) El movimiento de Espartaco, el fraccionamiento político y la guerra 

entre la oligarquía comercial y la aristocracia. 
e) El auge de Macedonia y Roma; el fraccionamiento político y la guerra 

entre la oligarqufa comercial y la aristocracia. ( ) 

6.- ¿Cuál es la importancia de las Doce tablas para el desarrollo del escla--

vismo en Roma ? 

a) Asegurar la propiedad privada, la esclavitdd por deuda y el comercio. 
b) Asegurar la propiedad privada, el derech6 de herencia y ser esclavo 

por deuda. b'" 
c) El auge de las guerras, la escla.vitwf"y el comercio. 
d) Trasmitir por testamento la propiedad privada, la guerra y la indus-

tria naval. 
e) El trasmitir por testamento la propiedad privada, el derecho paterno 

y la guerra. ( ) 

7. - ¿Cuál fue el resultado que obtuvo Roma de la segunda guerra púnica? 

a) La ocupación de Sicilia, el cobro de tm tributo y la constTI.Jcción de 
una poderosa potencia naval. 

b) La derrota de Sicilia, Gracia y el cobro del diezmo. 
e) Forman parte de las posesiones romanas Grecia y Egipto. 
d) Roma coroo duefia del Mediterráneo y de España. 
e) Roma derrota definitivamente a Cartago y Africa. 

8.- Tres consideraciones establecidad por Catón, para los esclavos: 

a) Son "Instrunentos parlantes" y sólo deben estar trabajando o dunniendo 
b) Son "Instrunentos parlantes", deben mantenerse semihambrientos y tra

bajando 
e) S6lo deben de estar trabajando o durmiendo y· mantenerse semihambientos 
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d) Son instrumentos mudos y no deben fonnar familia 
e) Sólo deben estar trabajando o dunniendo y con grilletes puestos ( ) 

9.- Algunas causas de la desintegración del imperio ranano son: 

a) La falta de nuevas conquistas, un crecimiento desordenado político y 
la unificci6n del imperio por Constantino. 

b) La toma de Constantinopla, el descenso del coroorcio y la estabilidad 
ecn6mica. 

c) La aparición del colonato, el incremento de impuestos y ~l caos polí
tico. 

d) La falta de nuevas conquistas, el increroonto de impuestos y la falta 
de colonos. 

e) La aparición del colonato, el incremento de impuestos y el aumento de 
esclavos. ( ) 

INSfRUCCIONES 

~ Coloque en orden crónológico los siguientes acontecimientos, colocando 

dentro de los paretitesis el número progresivo correspondiente (del 1 -

al 5). 

) Lucha entre Constántinopla y Roma 

·· ) Salón 

Segunda guerra p<inica 

( Revolución de Espartaco 

Guerra médica 

Valor del control: 100 puntos 

Protocolo de control preparado por: 

Juan M:mdrag6n Valdés 
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ProTO<X>l.D IE CXM'RO 00 HISIDRIA t.NIVERSAL 

FORMA B 

APELLIOO PATERID 

msrnucrCN o COLEGto 

CEJETrvo 

APELLIOO MA'reRNO NOORE (S) 

Al t~rmi.no del control, el estudiante habrá demostrado: 

GRUPO 

- Su habilidad en el manejo de infol11111Ción e interpretación de la 

lectura realizada. 

- I.os conocimientos y la capacidad de análisis que va adquiriendo 

durante el curso. 

OOTRIJCCICNES 

- Para realizar este centro! utilice el siguiente docunento: El esclavis 

ioo en Grecia y Rana, cuaderno N!! . 1 • 

- Dispone de tn tiempo no mayor de 30 minutos para resolver el cuestion~ 

río. 

- En el espacio en blanco escriba brevemente la respuesta que se le pide 

1. - ¿Cu.U fue la fmci6n de las colonias fundadas por los griegos? ____ _ 

2. - Seflale lila coosecuencia de las guerras ~dicas, para Grecia. ____ _ 

3.- ¿Por qu6 era escasa la relaci6n entre la ciudad y el campo, y entre 

las diversas polis en Grecia? _________________ _ 
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- Coloque en el paréntesis de la derecha la letra de la respuesta que s~ 

leccione. 

4.- ¿Quiénes comenzaron a financiar las operaciones canerciales en Grecia? 

a) Los canbistas 
d) Los banqueros 

b) Los c001erciantes 
e) Los traficantes 

c) El comercio 

5 . - Algunas causas de la decadencia de Grecia, fueron: 

e ) 

a) El auge de Macedonia y Roma¡ el fraccicnamiento político y la gaerra 
entre la oligarqtúa comercial y la aristocracia. 

b} La guerra entre la oligarquía comercial y la aristocracia¡ la firlta 
de un gobierno delllOcrático. 

c) El auge de Macedonia, Roma, Esparta y el fraccionamiento político. 
d) El fraccionamiento político, las guerras médicas y el movimiento de 

Espartaco. . 
e) La guerra entre la oligarquía canercial y la aristocracia y la falta 

de esclavos j6venes; ( ) 

6.- ¿Cuál es la importancia de las fuce Tablas para el desarrollo eccn6mico 
de Roma? 

a) Las guerras de cooquista y la expansi6n del esclaviSJOO. 
b) Trasmitir por testamento la propiedad privada, la guerra y la indus

tria. 
c) Trasmitir por testamento la propiedad privada, se es esclavo,por deu-

da y por ser prisionero de guerra. ·· 
d) El auge de las guerras, la esclavitlkl y la produccim. .. . 
e) El auge de las guerras, la esclavitlkl y el comercio marítimo. ( 

7.- ¿Cuál fue el resultado econ6rnico de la primera Guerra Ptínica para Roma? 

a) El tritmfo de la guerra, el pago del diezioo que ten!a que hacer los 
habitantes de Sicilia y el auge comercial. 

b) La ocupación de Sicilia, el cobro del tributo y auge comercial. 
c} La derrota canpleta de Cartago, Espafta y la construcci6n de una vigo

rosa flota naval. 
d} Se construy6 ma vigorosa potencia naval; Sicilia fue la primera pro

vincia ranana obligada a pagar 1.11 die2'JllO. 
e} Se establece el esclavismo¡ Roma surgi6 as! CarK> una potencia 111.111dial 

de su época. ( ) 

8.- Son algunas ccnsideracimes acerca de los esclavos, establecidas por Va
rr6n: 

a) Son "Instnanentos parlantes", deben estar en prisi6n y no deben tener 
malas ideas • 

b) Debe de estar trabajando o durmiendo y semihambriento. 
c) Son "Instrunentos parlantes" y s61o deben de estar trabajando. 
d) Son "Instrunentos parlantes", deben estar en prisi6n y se les debe de 



207 

Imponer duros castigos. 
e) Debe estar trabajando o dunniendo y sometidos a duros castigos( 

9.- Algunas causas de la desintegración del imperio romano son: 

a) La descanposici6n del poder político, la tana de Constantinopla y la 
estabilidad econ6m.i.ca. 

b) La falta de nuevas conquistas, el caos político y la falta de colonias 
c) La unificaci6n del Imperio, la tana de Constantinopla y el descenso 

del comercio. 
d) La falta de nuevas conquistas, un creciente desorden político y la di 

visión del imperio por Constantino. 
e) La aparición del colonato, el incremento de impuestos y población 

( 

msrRUCCIONES 

- Coloque en orden cronológico los siguientes acontecimientos, colocando 

dentro de los paréntesis el número progresivo correspondiente (del 1 -

( 

( 

( 

( 

al 5). 

Guerra Púnica 

Guerras médicas 

Revolución de Espartaco 

Emperador Constantino 

CUitura cretense 

Valor del control: 100 puntos 

Protocolo de contro preparado por: 

Juan Mondragón Valdés 
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EPILOCD 

El ptmto de partida que motiv6 nuestra investigación fue la observación del 

rendimiento escolar durante varios años de trabajo. La cercanía que se logra 

con los alumnos al trabajar en el aula pennita ver de cerca los resultados 

que se obtienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos resultados, 

particulannente referidos al área histórico social, no eran nada halagueños 

por cierto. Así pues, habiendo detectado dificultades en el aprovechamiento 

escolar en los grupos del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapo!. 

zaleo, había necesidad de encontrar las causas que las motivaban. Para aete!_ 

minarlas necesitábamos deslindar responsabilidades. Así, decidimos indagar a 

las partes que se involucran en- el proceso educativo: maestros, alumnos e 

instituciones. Para llevar a cabo esta investigación, diseñamos varios ins-

tnimentos que nos pennitieran establecer un diagnóstico más o menos confia-

ble de cada tma de las partes involucradas en el hecho educativo; a saber: 

"' Señalar el perfil del estudiante que ingresa al CQI 

"' Detenninar el perfil del profesor que imparte clases en el Colegio 

"' Revisar con minuciosidad el proyecto académico que sustenta la filos_Q. 

fía del Colegio de Ciencias y Htrnanidades 

Para los dos primeros casos, instrumentamos sendos cuestionarios que se 

aplicaron a manera de encuestas en los cinco planteles del Colegio de Cien-

cías y Humanidades y, para la revisión del proyecto académico, nos remitirnos 

a las diferentes fuentes con que cuenta nuestra Universidad (referidas ya en 

el 1er capítulo de este trabajo; Vid Supra p. JO). 

Los resultados obtenidos en la encuesta para detenninar el perfil del 
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allll'lllo mostró que, efectivamente, existen deficiencias de estudio y escolari-

dad en su fonnaci6n académica, particulannente en tres aspectos fundamenta~':

les: lectura y redacción, así como de hábitos de estudio. 

En cuanto a los resultados que se obtuvieron en la encuesta aplicada a 

maestros, para determinar su perfil, comprobamos que la mayorfa de los profe

sores que imparten clases en el COI no tienen preparación en didáctica y ped! 
gogfa, lo cual los limita como profesionales, y lo que es más grave, contrib!! 

yen a una fonnación escolar deficiente, ya de por sí deteriorada por las ca

rencias propias de los alunnos , 

Respecto a la revisiát del proyecto Académico del Colegio de Ciencias y 

lbnanidades, encontramos un plan de trabajo totalnente acorde con las necesi

dades educativas aún actuales en el nivel medio superior (bachillerato, sist~ 

ma Colegio de Ciencias y Hunanidades), que no sólo contempla un sistema educ.!!_ 

tivo basado en la edtlcación activa en la que profesores y all.llll1os asUl!l!n un 

rol diferente al tradicional, sino que ofrece al bachiller una alternativa de 

estudios tenninales a nivel técnico. 

El problema a este proyecto se presentó cuando encontrairos que la mayo-~ 

ria de los profesores no teman en cuenta este proyecto académico del Colegio, 

o bien lo ha perdido de vista a más de una década de su creación . 

Habiendo deslindado responsabilidades, encontramos que dos de las partes 

que conforman el proceso educati.Vtl están involucradas en el problema del bajo 

rendimiento académico: maestro y al1.111nos. Los primeros, carecen de elementos 

teóricos y técnicos que tiendan a optimizar sus funciones docentes; y los se

gundos, es decir los alll!llos, no saben leer, redactar ni estudiar y es tan co!!. 

dicionados por su proceso social • 
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Para resolver estos problemas con eficacia, hemos propuesto tres recomen 

daciones fundamentales: 

12 • - Que el profesor adquiera en su fonnaci6n de académico las bases di -

cL1cticas para desempeñar con éxito su funci6n docente, 

22 .- Que se provea al alumno de diversas técnicas y prácticas que lo ha

biliten para conocer, y superar, sus deficiencias, y 

32 .- Que se retome el proyecto .académico inicial del Colegio de Ciencias 

y Humanidades para no perder la perspectiva que nos conduce a lograr un 

trabajo más eficiente en la tarea eductiva. 

Además de estas sugerencias anotamos en nuestro trabajo, nos propusimos 

dar a conocer parte de la fonna en que hemos llevado a cabo nuestra labor en 

el sal6n de clases. Para ilustrarlo, presentamos un programa que pretende re! 

pender a las demandas de nuestro proyecto Académico. Asimismo, mostrruros uno 

de los materiales que diseñamos para facilitar el aprendizaje y que consti--

tuye un elemento de apoyo académico para el alUlUlo. Finalmente, quisimos mue! 

trear un instrumento valioso para el maestro: el control a libro abierto, re

curso poco utilizado en nuestro medio, pero de gran valor puesto que, a dife

rencia de los cuestionarios que miden la capacidad de memorizaci6n, este tipo 

de ejercicios permiten desarrollar un nivel de aprendizaje más profundo, que 

es el de la comprensi6n y el análisis. 
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