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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de un traoa10 como el presente tiene como propósito central, 

presentar una valoración personal sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la historia a nivel medio superior. Se toma como referencia el plantel 01 del 

Colegio de Bachilleres de Estado de Morelos buscando caracterizar los 

elementos sobresalientes oue han orientado el desarrollo de mi práctica docente 

como historiador 

El contexto en el que se da el proceso de enseñanza aprend1za¡e de la h1stona 

exige que se exploren otras opciones de enseñanza En el capitulo 

correspond1ente a la contextuallzación. se exponen los cr:tenos de enseñanza 

trad1c1onal y conoc1m1ento s1gn1f1cat1vo contextualizando la pedagogia de uno y 

otro y los roles 1ugados oor los oocentes y los estudiantes 

A nivel institucional. con frecuencia ta ensenanzs de la historia no se atiende 

adecuadamente y por consecuenc1a la as1gnac1on de t1oranos. los .:lpoyos 

d1dáct1cos. la estructurac1on de !os programas. por mencionar algunos elementos. 

no siempre se enfocan a la adqu1s1c1on de un conoc1m1ento de calidad. Por otro 

lado. un aspecto tarnb1en sobresaliente os c-t arno\10 perltl de los docentes 

encargados de la ensef13nz.a de la h1stor:<.J 

La necesidad do que 1<:::! enseñanzn de la historia t=.:stc a corgo d8 quienes han 

rec1b1do una formac1on un1vers1t.a.na sobre la rnatena. es cada vez más urgente. ya 

que constituye una de las opciones de mayor peso para que e! proceso de 

enseñanza apreno12;:i_10 de lo historia se rev1ta11ce 

La expenenc;a docente que se describe esta c1rcunscn!a al arnb1to del plantel 01 

del Colegio de Bachilleres en el estado de Morelos. y se enfoca a la bUsoueda de 

un método de enseñanza que permita a tos estudiantes vincular el conocimiento 



de la historia a su vida práctica. como miembros activos de una comunidad social 

que demanda su participación. 

El me1oram1ento de los programas de estudio. ta d1spon1billdad de recursos 

didácticos, la part1c1pac1on activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza. 

el aprovechamiento de los recursos pedagógicos del medio y la existencia de un 

plan de practicas de campo son algunas de las 1n1c1at1vas que se busca 

implementar para alcanzar un aprend1za1e s1gnif1cat1vo de la historia. 

La conceptual1zac1ón pedagógico busca presentar un panorama sobre las 

distintas opciones de enseñan:::a y aprend1za1e relacionadas con la historia. 

buscando que los resultados sean congruentes con la intenc16n de facilitar a los 

estudiantes la aprop1ac1on del conocun1ento h1stor1co Las criticas y 

observaciones se centr3n en el uso o apl1cac1on de las distintas metodologías y 

sus resultados practicas 

La enseñanza de 13 h1stor13 es. hoy d1a. una de las pnondades mayores en el 

nivel medio superior Por encima del éxito o fracaso profesional o econ6m1co. el 

vinculo de pertenencia h1stonca y cultural a una comunidad social no puede 

disolverse En esta perspectiva. p3r<:l muchos estudiantes el nivel medio suponer, 

es la últ1rna oportunidad de r<::.otac1ones con el estuc10 s1stemat1::ado de la historia 

Si las inst1tuc1ones los especia:1stas y los docentes no cobrarnos completa 

conciencia de este hecho entonces estaremos manteniendo los mitos 

generacionales. lns 1nterpretac1ones parciales o tos .n:ereses de grupos reducidos 

sobre el desarrollo del proceso n1stórico 
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MARCO DE REFERENCIA NACIONAL 

El surg1m1ento del sistemas .:le Colegios de Bachilleres. respondió a la necesidad 

de atender el incremento de la demanda educativa para el nivel de educación 

media superior. que se Observó al 1n1c10 de los años setenta: enmarcado en la 

necesidad de buscar nuevos modelos educativos acordes con los cambios 

soc1oeconóm1cos del pa1s. reallz3ndo actividades de enseñanza en tres áreas 

especificas· 

A) Escolares. con dos núcleos. uno bas1co o propedeut1co y otro de act1v1dades 

selectivas 

B) Capac1tac1ón para el trobaJO flgada 

ocupac1onales de cada reg1on 

las cond1c1ones económicas y 

C)Act1v1dades paraescolares que fueran libres y no suietas a evaluación 

De acuerdo con lo anterior el Colegie de Bacn1!leres fue fundado en 1973; 

definiendo sus bases 1ur1d1cas cerno organismo descentra!1:z:ado en cada entidad 

federativa. dotado de autonomia organ1ca y udm1nistrat1va como 1nstltuc1ón 

independiente de las ya existentes y con capac1a8d oar'3 crear planteles 

\n1c1a1mente se pl.::'.lntearon can-•o oo¡ct1vos cel sistema de Colegios de Bachilleres 

1. Que sea formativo en h3::>111cades y act1tuaes aue C3rsct8riz.an el pensamiento 

racional 

2 Que permita al estudiante asurn1r una act1v1dad responsable v solidaria ante su 

comunidad 

3 Que capacite para ut1ti::ar ia informac¡ón t;:ias1ca ae !~s c1encras de la naturaleza 

y la cultura 

4 Que permita et dominio de las técnicas y aestrezas de una act1v1dad 

especializada y economtcamente productiva 



En este contexto. desde la creación del sistema de colegios de bachilleres. queda 

definida una doble función: por un lado preparar a los alumnos para continuar sus 

estudios en los centros de enseñanza supeno;- lo que le da un carácter 

propedéutico, por otro lado. responder a la preocupación de vincular al 

bachillerato con el sistema productivo del país Así mismo se definió desde sus 

inicios un plan de estudios integrado por tres bloques o agrupaciones de 

materias. las que establecen un cornUn obl1gatono. las materias que el estudiante 

selecciona y las de formación para el trabaJO 

En marzo de 1982 se realizó en Cocoyoc Maretas el Congreso Nacional del 

Bachillerato que precisó como f1na¡1dad esenc10.!. generar en el ¡oven el 

desarrollo de una primera sintesis persona\ y social ~ue le permito. su acceso 

tanto a la educac1on superior cerno a la comprens1on de su sociedad y de su 

tiempo. así como su posible incorporación al traba10 productivo. para ello debera: 

a) prop1c1ar. por parte del bachiller. la adopc1on de un s1stema de valores propio 

b) la part1c1pac1ón cr1t1ca en la cultura de su tiempo 

e) la adqu1s1c1ón de los instrumentos metodolo91ccs neccsaroos p.:i.ra !:;U forrnac1on 

y su acceso al conoc1m:ento c1ent1f1co 

d) la consol1dac1ón de los distintos osoectos ae su personalidad e! desarrollo de 

su capacidad de abstro.cc1on en terminas oc autOQprernj1z~¡e y su 1ntroducc1án 

a los aspectos apt1codos o lo c1cnc13 en l.::Js .r-;st1tuc1ones aue prevean la 

capac1tac1ón especifica para el tr3ba¡o 1 J 

En cuanto al plan de estuaios se def1n1eror. l:Js s1gu1ontes aspectos: un tronco 

común def1rndo como urnverso ae to basico que deb2ra ser el punto de partida 

para desarrollar en ei estudiante una cuitura integra! que le proporcione los 

conoc1m1entos y herramientas rnetodológ1c.as necesanos' <~' l El desarrollo de un 

' Secretan<.1 de Educac10n Publica Congreso Nacional de Bachillerato Cocoyoc. Morelos. 
marzo 1982. p 16 
: J.PJf"!Q.!r. p 39 
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área ae asignaturas 1nst1tucronales a las que "cada institución daré el giro que 

corresponda conforme a sus ob1et1vos educacionales .. (::i) Y cuando la institución 

asilo requiera. un area de capac1tac1on para el traba10 

En el ámbito normativo. del citado congreso. destaca el acuerdo secretanal 

número 71. publlcaoo en el Diana Of1c1al de la Federación, el 28 de mayo de 

1982. que establece ·e1 bachrllerato es un ciclo de estudios que trene como 

antecedente la educac1on secundaria El pion de estudios ael bachillerato que la 

Secretaría de Educacrcn Púb!Jca aplica y recomienda a /as mst1tuc1ones 

autónomas. debera real1:::::arse en un laoso equivalente a tres años escolarizados 

se integrara por un tronco comun un area propedéutica que relacionará 

directamente al c1c!o con la educac1on superror. y otra de asignaturas optativas 

que pueden resoonder a los intereses del educanao o a ros Objetivos de la 

inst1tuc1ón que imparte ros estudios y a Jos asuntos de 1nteres para ta reqión en 

los que éste se encuentre·· C') 

Por otra parte. eJ 21 de septiemore de í982 ooarecro en el D•arro Qf,c1at de fa 

Federación el acuerdo 7:· en donae se establec1a oue corresponde a !a 

Secretaría de Eaucac1on fJubtica i¿J exped1c1cn d~ les programas para el 

bach11/erato· '"Para caa;:i materia habrá un progr,;:Hn3 rn<:iestro flexrble que tendra 

como elementos fundamentales los contenrdos ¿¡rt1culac1ones cl.as1f1cacrones. 

d1stnbucrón y· c3rgos hordr1as Cada 1nst1!uc1on t:>structur.::ira Jos contenidos y 

determ1n.3rá los metodos ac enserlGn.;::a-aorendizaJe de canform1dad con los 

respectrvos programas mDestros .::>probados y de ecuerao con fas diversas 

modal1daaes de béJch1llcr.:i:o que esté ,::¡utcriz3da o 1n1p.3rt1r· ('") 

!h!!!lli.ll. p 40 
.. SPcrel.oina de Edu..:;<-1c1on Puol1ca 
mayo de 1982. p 11-13 

,.~lli.:.!:D~__l_!. c-n el Diana OfrC!ill de ta Federación, 28 de 

·- S~!cretana de Educac1on Publica. ~q__IZ.. en el Diana Oficial de la Federación, 21 de 
septiembre de 1982. p 1 7-18 



En 1984 se celebró en Tula. Hidalgo una reunión mtennst1tuc1onal para la 

presentación de los planes maestros del tronco comUn. De esta manera se 

avanzó hacia ta concreac1ón de un plan de estudios único para el Colegio de 

Bachilleres a nivel nacional El establec1m1ento de un curnculum marco nacional 

tuvo como propósito la unif1cac1on de entenas de operación que diera como 

resultado una formac1on única con carácter nacional. garantizando una misma 

adm1n1strac1on de curnculum 1ndepena1entemente de l.::J región o localidad. y la 

conformac1ón de un marco común ob\lgatono. un area de rnatenas optativas y un 

Brea de capac1tac1on 

El tronco comun consta de 30 as1gn2tu:-;:::is cbl!gatorias eou1va!ente a 108 horas 

semanales y a 216 cred1tos. que se cursan en los seis sernestres del bachillerato 

El área de matenas optativas esta integrada por cuatro sera~s que comprenden 22 

asignaturas que cada colegio o~rece. de acuerdo <.J sus posibilidades de las 

cuales el estudiante selecciona se1s. que cursa en quinto y sexto semestre. 

equivalentes a 36 cred1tos En et area :crm1nal el alun1no el.ge una capac1tac1ón 

que cursara oolLgatonamente del tercer rn ~exto s0rnestrc dicha copac1tac1ón 

puede comprender de t5 d 1 O 3s1qn<J.:uros c::-n un ranqc de 38 a 64 cred1tos Al 

finalizar el ciclo total de creditos es.tos vanan ""~ntff.~ ::?:9C v 31 '?. 

La operac1on del <Jc<.ual pl2n de estudios s:..: t°;d '.11s~c r::odd1c:.Jdél <J partir de las 

necesidades de actualizar los contef"'1aos :errK1:1cos por3 aar respuesta a las 

transformac1ones pol1t1cas. econó'r.icas v soc1;::ilcs ·-eq1strodas en los i.J!t1rnos 

tiempos a nivel nacion<JI y r·-~~1ono\ 

En la XI Reunion Nacional de~ los Coleqios de B3cnilleres ce!ebraaa en 1'\11énda. 

Yucatár.. del 2.8 21 30 de agcsto de 1991 se plantedron d;versas 1nqu1etudes en 

relación con los programas de estudios En part1cuiar se planteo la necesidad de 

dar coherencia. d1recc1on y arrnon1a a l3s acciones <.1el 1narco normativo nacional 

a partir de las necesidades particulares de c.:ida reg1on 
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Partiendo de estas cons1derac1ones. la Unidad de Educación Media Superior 

(UEMS) presentó una propuesta metodológica para la rev1s1ón del plan y los 

programas de estudio de los Colegios de Bachilleres. durante la Reunión 

Nacional para la Modern1zac1ón del Plan de Estudios. efectuada el 13 de marzo 

de "1992 en la ciudad de México. contemolanao los s1gU1entes aspectos: 

A) Efectuar una consulta a 01ferentes sectores sociales para determinar las 

necesidades de aprend1.::::a¡e relativas a la formac1on del bachiller 

B) Presentar formalmente las necesidades sociales de aprend1za1e detectadas en 

términos de competenc1as ael oach1ller Estas competencias incluyen 

conoc1m1entos. hab1l1dades actitudes y valores 

C) Relacionar y ordenar las competencias detectadas ugrupandolas en campos de 

conoc1m1ento 

O) Determinar la ub1cac1on de las competencias en las areas de formac1on para et 

traba¡o ( 6
) Proponer el peso porcentual corresoondicnre por área de forrnac1on 

y campo del conoc1m1ento 

E) Determinar !as d;sc1pl1nos y contenidos ternot1cos correspondientes que 

sustentan los cesernperlos soc1oles exaresaaos 

Partiendo de los traDa!Cs c!es.:irro1lados por !es coleo1os sr::; realizaron reuniones 

regionales entre agosto y octubre de 1 992 donde la Unidad ae Educación Media 

Supenor realizó L!ria propuesta de curnculum marco. integrada por las 

competencias m1nimos y comunes que 1dent1f1can al bachiller y los elementos de 

la estructura curricular Definiendose las funciones de cada 3rea de la s1gu1ente 

manera 

-· Para 1dent1flcar las competcnc1as asignadas a la matena de h1s1ona en cada una de las áreas. 
ver anexo uno 

5 



1 Formativa - Proporciona al alumno una formación integral que comprende 

aspectos béls1cos de la cultura de su tiempo. conoc1m1entos c1entificos. técnicos 

y humanísticos. que le permiten as1m1lar a part1c1par en los cambios constantes 

de la sociedad. maneJO de las herramientas de car.8.cter instrumental 

adecuadas para enfrentar los problemas funaamentales de su entorno. y 

fortalec1m1ento de los valores de libertad. solidaridad democracia y Justicia, 

encam1nandolos al logro de su desarrollo armon1co como 1nd1v1duo y como ser 

social 

2. Propededutrca gerera.! - Prepara a! estudiante p.::Jru con!1nuar sus estudios. en 

tnst1tuc1ones de educac1on suocnor a traves de los conoc1m1entos de !as 

diferentes d1scrpl1nas y c1enc1G.s i~"J cual adornas :e perm1tira integrarse de 

forma ef1c1ente a la c;rc.unstanc1a y c3ractens.t1cos de su entorno, con base en 

el manejo de pnnc1p1os leves v conceotos oas1cos 

3. Preparac1on pélra el trooa10 - Ofrece la pos1b1l1d3d de vincular la formación del 

estudiante ccn ~¡ mundo del t1 .:::;aw¡o proporc:onunao!e unG v1s1on 1nrc1at de su 

posible E"Jerc1c10 protesiona1 en ;:3rnb1tos laborales esocc1frcos ("") 

De est<J manera e1 s1s11:o"'rTid ~::duc.:i.t1vo ae! Coieu10 d.:...:> Bact1dleres tia buscado la 

1ntegrac1on de los d1feren1es subsistemas r.!Statales que lo componen en un 

contexto nac1ona1 L.:n1forrDe que corresponda a un curncufum marco Unrco en el 

que se faciliten entre otros elementos et tránsito ce esrud1o:lntes en la Re0Ubl1ca 

Mexicana. establecer un ~e~o cornUn '.' un1co p.::Jra el area de formac1on bé3s1ca: 

crear las cond1c1ones de fiex1bi11dad que permitan vanac1ones entre los c0Jeg1os 

en razon a su ub1cac1on 9eograf1ca 

Secretaria de Educuc1on Publica P1upues1a de curnculu1n rnarco oara el sistema de colegio de 
bachilleres. México. LJEMS, 1993. P 12 
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MARCO DE REFERENCIA LOCAL 

El Colegio de Bach1/leres del Estado de Morelos, fue creado el 14 de septiembre 

de 1988 por decreto. como organismo püblico descentralizado. con personalidad 

jurídica y patnmorno propios. con domic1l10 en la crudad de Cuernavaca. Morelos, 

sujetándose a las normas que la Secretaria de Educación Pública establece para 

el func1onam1ento de los co!eg1os de bachilleres a nivel nacional. 

Desde su creación ha pari1crpado en las reuniones regionales y nacionales que la 

Unidad de Educación Media SL1per1or ahora D1recc1ón general de Bacnil!erato. ha 

convocado. De su port1crp.:lc1on en tales eventos se h3n derivado diferentes 

proyectos y propuestas tendientes a n,e1orar la labor educativa que el Cofegro de 

Bachilleres reatrza en el Estado de Marcios 

Entre tas acciones 1rnplernent<3das aest.Llc3n !os cursos intersemestrales de 

actuaf1zac1ón docente así corno los diferentes d1plomndos en coord1nac1ón con la 

Universidad Autónoma de! Estado ac f\..1ore!os 

En el contexto nacional el Ccleg10 de Bachilleres ha estruc!urado Ja elaboración 

de sus propios progr.:imas de cstudro. aoegándose a los l1neam1entos del 

curnculum marco que Ja 01r·ecc1ón Genera! del Bachillerato establece De este 

modo. a menos de diez anos dt su c·e2c1or: el Co!cg10 de 8éJch1lleres del Estado 

de f\..1orelos cuent.3 con diez pl3n!eles 01str1bu1dcs en el Es!ado con una demanda 

que, en Ja n1ayoria d·? los p!;o-Jntt:::-ies r.=-•oas3 la w:fr;:Jestrucrur.:l disponible (') 

La estructura orgonica d:::-1 Co!-:~c:_:po c:e EL::<cnrlleres del Estado 1:1e Morelos 

conforma de fa siguiente rn;::inerc:i L<::a Junta d1rect1va. el p3tronato. la dirección 

6 Ver anexo dos. para la Jocalizac1ón y tas cstad1st1cas. 
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general, el consejo consultivo. la dirección académica, la dirección administrativa 

y las direcciones de plantel. ( 1
) Con las siguientes funciones y facultades; 

LA JUNTA DIRECTIVA.- Tiene por atnbuc1ones onentar el funcionamiento de la 

institución hacia el cumpllm1ento de las metas educacionales de corto, mediano y 

largo plazo que la comunidad demanda. También establecer las normas de 

conducta, laborales y d1sc1pl1nanas que la institución debe observar en sus 

relaciones con el alumnado. el personal que labora en las diferentes act1v1dades 

que la inst1tuc16n requiere v las pautas de relación con la comunidad y las 

1nst1tuciones educativas con lus que coex¡ste 

EL PATRONATO - Promueve el desarrollo 1nst1tuc1onal aportando recursos o 

proporctonando los n-1ed1os para obtenerlos de manera oue sea pos101e estaolecer 

programas de 1nvest1gac1on educot1va. forrr1Gc1ón cJocente. d1olornados y otros que 

coadyuven al desarrollo v conservac1on de la excelencia academ1ca. dentro del 

Colegio de Bachilleres del Esto.do de Marcios. 3 ftn de -.11ncular a los 1óvenes 

estudiantes con la educac1on super:or con un cGmpo de trabajo especif1co o con 

ambas pos1btl1dGdes 

LA OIRECCION GENERAL - T12r.e 3 su .c:ar';-]o iJ p\ane3c1on organiz:ac1on. 

coord1nnc1on 'r adrn1n1str~c.on O•::- todos los p1.::1ntelt·s q•;c 1ntcgr3n E•I subs1stem3: 

ademas de t.~uscar 10s incs<o!nis:nos d•j-::::cuados ¡:_,.'.1r3 relacionarse can las 

1nst1tuc1ones de educ3c1on rn6d1~ y superior. dentro y tuer.3 del Estado 

EL CONSEJO CONSUL·nvo - Esto integrado por los directores Ce los planteles, 

con el prcpos1to de asesorar sobre asuntos acadern1cos, .adm1n1strat1vos, 

d1sc1phnar1os o de otr.3 indole relac1onudos con el subs1ste1na. 

\;¡ Ver anexo tres. 



LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.- Se encarga del desarrollo de los planes y 

programas de estudio. de las relaciones con la 01recc1ón General de Bachillerato. 

sometiendo a su cons1derac1ón los programas de traba10 y las posibles 

modificaciones al plan general o programa maestro que la Secretaría de 

Educación Pública recomienda; determina las cargas horanas para cada 

disciplina o materia de estudio; suministra apoyos d1dáct1cos a los docentes; 

implementa las estrategias de evaluacrón académica y del traba10 docente; siendo 

apoyado su trabajo por las coord1nac1ones de área ( 10
) 

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - Foment3 el optimo aprovecharrnento de Jos 

recursos humanos. económ1cos, d1dact1cos y de cualquier naturaleza que son 

patnrnorno del subsistema Determina el otorgamiento de categorías entre el 

personal docente ." adm1n1strat1vo . .us1 como las poiit1cas de n1dnten1m1ento o 

ampliacion de Ja infraestructura de ros a1ferentes planteles deterrn1na la s1gnac1ón 

de recursos para Jos proyectos de 1nvest1gac1on y los cursos de actual1zacron y 

formacrón docente 

LAS DIRECCIONES DEL PLANTEL - Los planteles cuentQn con un director para 

ambos turnos. apoyado por un subdffector, un coordinador adm1nzstrat1vo y un 

coordinador académrco por turno La d1reccron es directamente respons3ble del 

desarrollo ac<Jdérnico. de- !a ~1d1n1n1str-2c1on y del nl;:lntenin11cnto del plantel 

Ba10 esta estructur<:i el Co!eq10 d·~ Bacr11l!eres de! Estaao de Morelos se ha 

convertido en la opcron rnas viable par;:i una ed·.Jc.-:::ic1ón ae calidad a nrveJ medro 

superior dentro dei E~tado L1dc1n.:1s d..:. v1ncu1:::::ir al <.:.:slud1ant0 con eJ merc.:Jdo 

·El flH)C1ono11n1ento dP l.1.s co01::J1ndc1onL·~, qt~r1erdlt!'.; por .irc<i :,1e>1npr.P t)c1 ~.ido CUL'SllonatJo. entre 
otras rai:ones por J<-i drnpl1!u(1 de ~.us fu11c1un~~~· t'll t.!1 .1rc<1 h1stor1co suc1<.1l un soto cooro1nacJor 
atiende hr!>lo11a Lle r..,t:'xcco. ri1~>1011a u111vl•roe,al. ~oc1o!oq1a. f1losof1a. historia de la cuUura moretense, 
ind1v1duo y sociedad. u111oducc1on n l<-1s c1.:•nc1<l~ sociales. derecho y estructura soc1oeconóm1ca de 
México Los n.."~>ul!ados son obvios. En el pletnl"'I 01 ~•e nnplemento una a!len1allva. la crcac1on de 
un conse10 escolar. que atendiera las necesidades acaderr11cas de las diferentes areas dentro del 
plantel. en comun ::icuerdo con la coord1nac1on genera! Sobre Ja estructura del consc¡o escolar y 
sus funciones ver el anexo cuatro 



laboral de su comunidad. Entre las acciones mas destacadas que han apoyado el 

proyecto académico del subsistema se cuentan: los recursos intersemestra/es de 

formación docente, los diplomados en diferentes areas del conoc1m1ento y el 

apoyo a diversos proyectos de investigación sobre la educación media superior 

10 



CONTEXTUALIZACIÓN 

La historia es una profesión de larga tradición en las sociedades occidentales, el 

estatus del h1stonador ha ido cambrando con el curso del tiempo y también los 

valores sociales atnbu1dos a 1a profesión; sin embargo estos proceden, en la 

mayoria de los casos. de la academia y no del consenso popular. 

A nivel general. hoy, el egresado de la l1cenc1atura en historia se ve obligado a 

explicar con detalle en qué consisten los estudios que ha realizado; es frecuente 

escuchar cuando se dice ··estudie la l1cenc1atura en h1stoná' c:,Histona de qué?: 

Jo cual es sintoma ae que el público en general desconoce que existe una 

formación profes1on3! como his!onador 

Hoy no podemos seguir sosteniendo !a concepc1on rornant1ca ael hrstonador 

experto. que go.;:aba de ur.a alt.::J cons1dcrac1ón socia! er. parte porque la 

educación superior se h::i mas1f1cado ·¡ el prestigio social relacionado con las 

profesiones un1vers1tanos se h.3 visto d1srn1nu1do E! c3mpo l3borol del historiador 

ha cambiado y dar clases es hoy una de 13s fuentes de tr.:i:::aio rnas comunes en la 

mayoria de las protes1ones u111vers1tar1a.s Esta snu3c1on enmarca el desarrollo de 

las actividades laborales del historiador y otcrga un sent1do especifico a las 

modalidades que asun1e 1:3 ensenan::.:::i de la h1stor1<::J en el b.3ch111erato 

En el proceso forrn.:n1vo dentro acl bo.chll!t.'ó'rato. la t"11s1c..•ria tiene :.:.i funcion de 

forn1ar !as nociones bo.s1c.3s aue !oda crudadano v rr.1embro de L3 sociedad civil 

debería tener Su p3pet es 1 guoi1n0nt.::: 1n;cort<:lnte rorque en ella se abordan los 

procesos de tormac:on de 13 1c::en110Cld noc1ona1 y f'""I conoc:m1ento y aprop1ac1ón 

de los valores. que forman parte de la cultura de nuestro tiempo Se debe 

reconocer que a pesar de las eritreas de que t1a sido ob¡eto por su papel 

1deológ1co. ra escuela pública es. después de ia. farr:1l1a. uno de los agentes mas 
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importantes de soc1altzac1ón ( 11
) a partir de esta perspectiva resalta la importancia 

de la h1stona; sin embargo esta asignatura es uno de los aspectos más blandos 

dentro de las pnondades del bachillerato y por lo tanto, uno de los más 

descuidados ( 1;- ) En el curnculum del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. esta s1tuac1ón puede ilustrarse de dos maneras a).- La as1gnac1ón de la 

enseñanza de la h1stona a profesionales de otras areas: pedagogos. abogados. 

soc1ólogos. ps1cólogos. contadores por mencionar tan solo algunos perfiles 

En el plantel 01 Cuernavaca. para las asignaturas de Historia de México l. 

Historia de Mex1co 11 H1stona de ta Cultura Moretense e H1stona Universal 

existen seis docentes en e! turno matutino. de los cuoles solo uno es h1stonador 

de profes1on 

De ninguna manera afirmo que so10 el espec1ai1sta en h1stona puede enseñar 

sobre la materia. la reflexión se centra en el rnaneio conceptual de la d1sc1pl1na y 

en la caoac1oad de generar estrategias de unsenan.z:a sobre un area del 

conocrm1ento donde no se na recibido una formaceon espec1f1C<3 b) La ub1cac1ón 

curricular y la os1gnac1ón de t1nmpos en estos aspectos a l<:l matena de Historia 

de Mex1co !:>C le as1gnar. cuatro r-1oras a la semana en tonto que 1as demas 

matenas cuentan con t.:Jl solo tres horas a la semana y con un proqrama muy 

extenso 

·La h1~ton.<1 0T1c1al tren1_. ~obre :ot.Jo ;.'or rn1s1on prt."'parar .::1 la ¡uventud para hacer frente a tos 
dt."'Sat1os de su epoca v Las pr1onlfa(jt:.'S n.-ic1onH1c~ conterr1ooraneas ~.e 1rnponen sobre una 
cornprens1on Uel pas.adu· .Javier Pe1ez :.:;i11er Citado en la ~Y..!.·•ta V1s1on Aqosto 1994. p. 13 
De lo antenorn1cnte citado. P1..K1Crno~ 1111 eno1 que el pnpel de1 (iocente ~;e 1im1ta a integrar al 
estudiante en el conle.:-:10 social pol1t1co o cullL11al en ouc vive. ~.111 preocuparse dernasiado por 
una comprt>s1on ana~111c.a del ria~<Jdo u 10 qu,_. ... ., lu n11srr10 el estudio <je !a historia sirve para 
1eg1t11nar el presente 

Acerca del uso del conoc11n1cn10 h1stónco .Jose Ma Muna. en su obra ~QJlr_:uJ_!_~H!.. .. Y~olon1zac1ón 
~ Mex1~. Mex1co. SEP.'80. 1981 p 16 Soshen8 que et conoc1m1ento de la ti1stona genera poder 
y por tal de De ~er un conoc11n1cnto soc1nliz.aoo. D~ decir. al alcance de todos 

,~Para estabtecer la problemat1ca de la enseilanza de l<l h1sotira a nivel nac1onal y crear marcos 
de comparación con e\ Colegio de Bachilleres del Estado do Morrlos. haria. taita un estudio mas 
extenso que incluyera a los diferentes subs1~ternas de rnvel medio superior. s1tuacion que rebasa 
los ObJet1vos del presente traba¡o 
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Además deben cursarse, en el caso concreto de Historia de México 1, en el 

segundo semestre cuando los estudiantes están en pleno proceso da adaptación 

al bachillerato; donde los h<3bitos de estudio corresponaen generalmente todavia 

al nivel anterior, d1ficult<3ndose que se relacionen con et estudio de la historia de 

manera diferente al memorismo trad1c1onal. 

Se debe mencionar t.:¡mb1en que el orofes1on1sta se incorpora a su labor en 

circunstancias d1fic1!es ante los estragos de la cr1s1s econom1ca. que 

frecuentemente denvan en secuelas de crisis de identidad profesional y en un 

relajamiento del sentido del deber 

En el desarrollo de rnt profesion. !os estudios cursaoos en la universidad. 

correspondientes a la licenciatura en historia y la experiencia de traba¡o en el 

Colegio de Bachll~eres del Estado de Morelos. han generado una actitud 

particular. sobre la probleméitica de la enserlanza de la historia a nivel medio 

superror. Dentro de esta concepción particular se entrela::an estrechamente. el 

dominio de la d1scipl1n3 y !os conceptos teoncos pedagog1cos Ambos elementos 

son conductores fundarnenta!es en el presente traba10 pues nos introducen al 

universo particular del que ensena y del que ··aprende 

En los ultimas arios GI deséJrrolio Ge la p:.1co!o~1a dt7! aprs·nd1z31e ha avanzado 

ampliamente 13 n1stor1a ne es la exceoc1on La ri.<forrnuíacion de los ob¡etivos 

generales de la enseñanza de l.a historia y de las c1enc13s soc1aios ha venido a 

co1nc1d1r. causal o casualmente con un cambio profundo en los concepciones 

ps1cológ1cas sobre el aprend1Z.<1Je. l1gaao al rcsurg1m.ento del cogn1t1v1sma'· ( 1 :J) 

1
::i Juan Ignacio Pozo y otros· La enseflan7a de las c1enc1as sociales Madrid. Ediciones Rogar. 

1989, P-217. 



las reformas a la educac1on. han s1ao acompañadas de planteamientos que a 

partir de una critica de la enseñanza trad1c1onal, han venido otorgando a la 

actividad docente una 1mportanc1a cada vez mayor: "Los intentos de renovación 

de la enseñanza de la historia. y en general de las c1enc1as sociales. parten de un 

modelo did.3ct1co distinto. en donde el aprend1za1e se considera de una forma más 

activa. ocupando un lugar central en la toma de decisiones sobre la educación" 

(1") 

Es por esta razón. que en las nuevas propuestas didáctrcas soore la enseñanza 

de la historia. se da una 1nf/uencra muy tuerte de los enfoques fundamento/es en 

perspectivas construct1v1stas o psrcogenét1cas. 

Para que la enseñanza aprendrzaJe de la historia supere las /1m1taciones del 

verbalismo y en generar del trad1cronal1smo es necesario que el aprena1zaJe sea 

sign1ficat1vo· "El aprend1za¡e s1grnf1cat1vo es un proceso. por el que se relaciona 

nueva 1nformac1ón con a/gUn 3specto ya existente en la estructur.:J cogn1t1vu de un 

ind1v1duo. que sea relevante para el material que se intenta aprenaer" { 15
) 

Desde esta perspectiva ef aprendiZUJe se dU con10 un proceso de integración 

entre lo que ya se sabe y Jo que se va udqu1r1endo Definimos al aprend12a1e 

como un proceso d1nam1co ce ;ntcr..:Jcc1én O€! un su1eto y wlgún referente y cuyo 

producto represent.:lra un nu0vo repertor 10 d•.? respuestas. o estrategias de acción 

o de ambas a /3 vez que Je oerry11t1ran <JI pr1r:1cro ce los terminos cornprender y 

resolver ef1cazrncn!e s11ucic1on..:;s tt<!uros quC> se relac1onnn ae a/gUn moao con las 

que produJeron dicho reoer.orro 

, .. lb1dern. p 21 a 
'~J. Novack. TC"oria y práctica de la educación MaUnd. Alianza Universidad. 1982. p. 319 
''3 Mana Elena Marzola Aportaciones a la d•d<ictrca de fa educación supenor. Má:x1co, UNAM
ENEPI. 1989. p. 1 O. 



El concepto y teoria del aprendizaje significativo. tiene su ongen en Ja teoría 

constructivista y en una sene de teóricos de orientación p1aget1ana y v1gotskiana. 

Dicha perspectiva señala una relación muy clara entre saber acumulado y saber 

utilizado: .. Lo mas importante en el campo c1entif1co. no es el cúmulo de 

conocim1entos adqu1ndos. sino et rnane¡o de los mismos como instrumentos para 

indagar y actuar sobre la reat1dad. Hay una gran d1ferenc1a entre el saber 

acumulado y el saber utrlizado. et primero ena1ena 1nclus1ve al sabio. el segundo 

enriquece la tarea y al ser humano. Este concepto plantea la necesidad de 

concebir la practica educativa como una práctica transformadora'' ( 11
) 

En la enseñanza tradicional se ha hecho más énfasis en el saber acumulado que 

en el saber utilizado. Cuando la docencia en historia se centra en el memonsmo. 

"aprender'' s1gn1f1ca esfor::!'.'.arse por pasar el curso. Generalmente una actitud 

docente trad1c1onallsta conlleva 

complacencia 

oct1tud estua1antil de s1mulac1on y 

El lengua1e es un eficiente elemento que fcic1l1ta la ad3Pt..3c1on. dando como 

resultado un equ1Jibno entre Jos procesos de as1rndacron y acomodac1on: WEI 

producto final de todo aprend1:::a1e t;ene como meta la éJdaptac1ón. que es el 

resultado o equll1brro entre as1mdac1on y acomodac1on procesos con1untos que se 

dan en toda actividad intelectual y que son Jos que van a permitir un producto 

finar· (rn) 

El alumno llega al estudio de la htstona. en bachrllerato. con un expediente previo 

que refle1a estructuras conce~tuales. que determinan el alcance de lo que puede 

ser adquirido posteriormente 

''Ibídem. p.9. 
1ª lbidem. p.13. 
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Desde esta perspectiva. el aprend1zaie de la historia es un proceso y a la vez un 

hecho estructural constructivo Er aprendizaje como proceso de adaptación, crea 

estructuras cada vez más comple1as que el SL1¡eto utiliza cuando las necesita, en 

forma pensada y razonada y no de memoria 

De esta manera el aprend1za¡e a la vez proceso y estructura. otorga al 

conoc1m1ento un caracter total ""Todo aprend1za¡e es un proceso que se refiere al 

sujeto como totalidéld por lo tanto el aprend1za1e es múltiple Ello 1mpilca, que 

aunque haya un contenido dominante por aprender en ese proceso también se 

modifican 1<=3S form<'ls di:: perc1n1r de pensar sentir y Acruar del su¡eto que tienen 

su 1nc1denc1a en toda su estructura de personalld3d"' ( •:• ) 

Si concebimos el aprend1za1e de J;:¡ t11storia no como un aaoctrinam1ento. sino 

como un proceso de aprop1ac1ón del pasado y una reconstrucción activa del 

mismo. debemos reconocer la 1rnponanc1a que una perspectiva constructiva tiene, 

para potenciar en el estudiante un eso1r1tu cr1t1co y creativo El hecho de 

reconocer que los elementos previos r:~s decir lo que ya sP conoce tacll1ta la 

1ntegrac1ón d~ n ... Jevos conoc1m:cntos en un proceso 1job!e de asunllac1ón

acornodac1ón lo cual no riu1ere decir que automáticamente teda 10 nuevo se 

aprende 

Novack en su estcaio sobre Ausebcl estaolece que este nunca ha afrrmado 

que los organizadores pn-3v1os facilitaran el ap .. end1za1e de 1nformac1ón sin· 

sentido sino que ta 1nforrnac1on subsiguiente debe s8r potencialmente 

s1gn1itcat1va y los alumnos deben de tener algo mas aue una simple 

pred1spos1c1ón para el aprendiz.aje srgnfrcativo' ,~--; ) 

"' lbHletn. p. 16 
:'O J. Novack OP C:l p. 75. 
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Si el alumno no puede establecer la conexión entre el conocimiento previo y el 

nuevo, el aprendiz:a1e s1gnif1cat1vo simplemente no se da. Por otra lado. el 

aprend1za1e s1gn1ficat1vo no es necesana n1 exclusivamente aprendizaje activo. 

sino que su carácter s1gn1ficat1vo reside en las conexiones de sentido, que permite 

entre lo nuevo y lo v1e10 

Al aprendiza1e s1gnif1cat1vo, le es 1nd1ferente s1 lo nuevo le viene dado como 

experiencia directa o como expos1c1ón aud1t1va o visual 

Novack refu;.ore ·La rnayor parte del aprendizaje escolar es aprend1za1e receptivo. 

Una de las principales contribuciones de Ausubel es su cuidadosa distinción entre 

aprendiza1e receptivo memorist1co y aprena1za¡e receptivo s1gn1ficat1vo" (;: 1
) 

La noción de aprendiza¡e significativo no es producto de un.o moda. tiene una 

histona que data de principios de siglo 'O O Lyon (1914), M G Janes. H.6 

Engilsh ( 1926) entre otros. fueron los primeros 1nves11gadores que demostraron 

que el aprend1z.::i¡e s1gnif1c=it1vo no se produc1a de lo rnisrna n1aner<:1 que el 

aprend1za¡e men1or1st1co En un.:.i alocuac1cn ¿¡ !a D1-.11s1on Ps1co!og1ca de la 

Asoc1ac1ón An1encan.'.J para e! progreso de la crencr.:J H B Reed { 1938) manifiesta 

que se deberia prestar rr..::is ater.c1on al s1qnrf1cot1vo como factor de oprend1zaie · 

<"> 

La informacrón aprendida s1gni!1cat1vamenre ~e retiene pcr rn:as tiempo. pero 

impide que el 1nd1v1ouo rpcupere de n1anero consciente c3d.a uno de !os 

elementos que la constituyen L::J. 1nforrnac1ón que se 8prcnde s1gn1ficat1vamente 

se retiene en genera! n1:-is t1t:n-1po que la que se aorendc ce memoria pero. con e! 

tiempo se heco 11noosible la recuperac1on consciente de los elementos 

relacionados· \ ::•) 

:~ lbiUem. p 95 
-- tbidüm p. 73 
~ 3 lbidem: p 79 
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En el estudiante de bachillerato. esta s1tuac1ón se 1\ustra cuando el alumno sabe 

algo, pero no sabe cómo n1 por qué. Es frecuente que el estudiante recuerde 

vagamente. o tenga "en la punta de la lengua" la idea o palabra adecuada, pero 

por estar profundamente archivada en la memoria no puede ser aprovechada: "La 

diferenc1ac1ón establecida entre el aprend1za1e de memoria o a. ciegas. por una 

parte. y el aprend1::a¡e comprensivo por otra denva también de 13 aportación de 

los ps1cólogos·· ('"' ) 

En el aprend1za1e s1gn1f1cat1vo se generan s1tuwc;ones .::ifect1v3s. que ccnsol1dan 

no sólo el aprena1za1e de expenenc1as. sino la cnpac1dwd de búsqueda autonoma 

"El aprend1za1e s1grnf1cat1vo por dcscubnm1ento como el que se produce cuando 

un 1nd1v1duo observa por si misrno ::ómo se retac1onan con conceptos de su 

estructura cogn1t1va. atnbutos o fun(.;1ones de algun 1nstrurnento u ob¡eto No sólo 

lle\la al desarrollo cogni~1vo <desarrollo o elaborac1on de conceptos 1 sino ademé5 

proporc1onan al 1nd1v1duo una intensa exper1enc10 ;::rfect1vo que puede rnot1varle a 

estudios poster•ores y contr1bu1r .:-:? su odecuac;cn de\ vo t _.,, 

En el bachillerato existe la 1ntenc1on c1e aue e! np1-end1.:::a1e sea sign1f1cat1vo pero 

se producen una serie L1e accntec1rn1entos t.:J!es como l.::J estructura de los 

programas las cargas del maestro los habitas de estudio_ la literalidad en la 

aphcac1on del programa. 13 sobreootJl<.1c1cn estudiontll !:.; no 3ctu.altzac1ón. etc .. 

que 1mp1den aue se alc3nce 

En las criticas a la enseh.:inz;J trad1c1onal uno de los pnncrpales blancos ha sido 

el memonsrno aUn cuando Id rnernona cumple un papel importante dentro del 

aprend1.za¡e. se suscitan algunos r:roblema.s cuando se nace referencia al 

aprend1za¡e s1qnif1cot1vo y al aprend1za1e rnernorisllco '·Ei aprend1za1e s1gn1ficattvo 

posee tres vAnta¡as importantes sobre el rnemorfsttco. lQ pnmera es que el 

: .. L Stonhousc. lnvest1gac1on y desan·ollo del curriculum Madnd. Ed1c1ones Morata, 1984. 
p 55 
.~ J Novack OP.CIT p 95-96 
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conocimiento que se adquiere de modo s1gn1f1cat1vo se retiene durante mucho 

más tiempo y en muchos casos durante más tiempo {sic). La segunda es que la 

información incluida produce una d1ferenc1ac1ón progresiva de los inclusores. con 

lo cual aumenta la capacidad para aprenaer después de manera más fácil otros 

materiales relacionados. La tercera es que la 1nforrnac1ón que se olvida, después 

de que se haya producido la 1nclus1on obllterat1va. deja secuelas en el concepto 

inclusor. fac1!1tando de esta manera el aprend1zaie de nuevos materiales 

retac1onados incluso despues de que se haya producido el olvido" {"76
) 

Si bien la memoria Juega un papel importante dentro del nprend1za1e. de ninguna 

manera es el que le atribuyen las recrias ac 1ncl1nac1on conduct1sta (.:·'\ 

"Es a menudo lo 1ninte1tg1ble (aquello eri) lo que se oost1nan (los profesores) en 

que sea retenido por los alumnos No se obtiene entonces. en el me1or de los 

casos. más qve una recitación puramente veroal. tras l.J que solo queda. la 

confusión, el vacio de una Ilusión irreal· (:- 9
) Es razon<lble pensar oue el 

memorismo se .::Jsoc1a fuertemente la enseñanza trad1c1onal pues 

generalmente no se considera el nivel de deso.rrollo de estructura cognitiva de los 

educandos. En la enseñanza de Ja historia, .:-1 tra.j1c1ona!1smo se vincula a la 

experiencia de los niveles anteriores al bacr.il!erato v se n"'lant1one. durante el 

mismo. alentado por diferentes factcros o::-,.ntrc los c;.Jales rosa1to de manera 

importante la formo como se estn.~ctura i.3 enscrlan.::.:J ,.\d...:rnJ;; de ~er'ídlar que el 

mismo estudiante se cnc:...ientra 'rY":'1crso eri un ccnte-.,_~o ;:'rc¡1..11c1:.i.do t10.c1a los 

d1st1ntos compos del conocirn1en10 Cuanao ne ,;:~·-<,St<:-·n conccptc.s rclev3ntes en 

~~ 1~~daen~opse8 ~~bqsa oe la rnernnr:a s·~ pr(1Clucc 11n <iJ,rt:na,;-~1¡e tlJd1c1on.~11s~a l11n1tado y de corto 
atcancc. En el Cd~O conc1etu •Jul c:~tu(l!o ~t.~ 1.1 n.s?,1rir1. 1.1 9t·n .. r,111dao d•~ los estudiantes piensan 
que con ll·ner l"hiena 1nemor1•~ b<'lsta y •,obra T~mb1en es f<~CuPnle encontrar alumnos de 
semestres avanZddOs que ~11cen n'.1 acorCJarsc.- d•~ 10 que estudiaron Pn los pnmeros semestres. lo 
que indica que el dprend1zii¡e en el bachdlc-rato, cs1a pn1nord1;iln1cntr vinculado a la memoria, con 
el un1co f111 de obtener una cal1!1cac1on aprobato11.1 
:" .Jean Luc Noel. La ensenanza de la historia a travf~S del medio l" r aducc1on de .Juan Vique 
Lozano. Bogota, Ed1torrn.1 Kapelu.".. 1989, p 23 
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la estructura cognitiva de un individuo, la 1nformac1ón nueva tiene que adquirirse 

por memoria" ( 29
). 

En el estudio de la historia. esta af1rmac1on se confirma en la manera como se da 

la enseñanza de la materia en el nivel primario. donde la pnondad es que Jos 

niños se relacionen con los nombres. las fechas. los lugares y algunos 

acontec1m1entos de la historia de su país Es obvio resaltar que en otros niveles el 

concepto de la enseñan::a. debe evolucionar motivado por otras pnondades: "Es 

muy importante entender que memorist1co y s1gnrficat1vo forman un continuo y no 

una dicotomía. Esta idea es fundamental. ya que dudamos que en la escuela 

pueda darse en alguna ocasión un aprendizaje de rnodo completamente 

memorist1co el problema se centra en el grado en que e! nuevo aprendiza1e es 

s1gn1f1cat1vo · l Jo) 

Cuando et aprend1za1e se centra en Ja memoria. o Ja hace predomrnar sobre el 

s1gn1f1cado. se generan v1c1os colaterales en el aprend1ZaJ1~ En el caso de la 

historia, Ja onentacton de la educac1on pnrnarra lleva .:JI alu1nno G formar una 

colección cronológ1ca. una galería de heroes y vrllanos recitando en cada caso 

los ac1enos y errores co1net1dos por tal o cual su¡eto: de la rrnsma manera la 

geografía nacronal se conviene en un sin frn de rnd1c.:Jdores de acontecrm1entos 

históricos "Los estudios de laboratorio demuestran que la 1nformacrón aorend1da 

de manera memorist1ca 1nh1be el 3prend1zaie subsiguiente de otra mformac1ón 

similar. l\1ás aún. incruso !a mformoción aprendrda de memoria se llega a olvidar·· 

()1) 

Otro aspecto relacionado con el aprend1.o:::a¡e s1gn1f1cat1vo es la motivación: "La 

mot1vac1ón y el interés estan intima v utllrr.ente Ln1dos en la labor de los 

psicólogos sobre el aprend1.o:::u1e y en !as atrocidades cometidas en ocasiones con 

;;. J. Novach.. OP. C1t p. 74 
~..;;: lb1dem. p.77 __ _ 

"' lb1dem. p 91. 
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los currícuta. amparandose en d1ch.ns palabras. se atribuyen a una ignorancia 

acerca de la labor de los psicólogos l"J:-) 

Existen otras erases de mot1vac1ón. y en este aspecto aun la enseñanza 

trad1c1onal tiene diferentes formas ··La mot1vac1ón o d1sponebilidad para aprender 

no implica que el aprend1za1e tenga necesanamente lugar: un 1ndiv1duo tiene que 

estar ademas motivado para aprender En In escuela funcionan tres tipos de 

pnnc1p1os de mot:vac1on. lo rnot1vac1on del nie¡orarr11ento ael yo. la de tipo 

avers1vo y la de impulso cognmvo · ( 1
·') 

La mot1vac1on de impulso cognitivo >"'s 1r.tr1nscca del proceso mismo de 

aprend1;:aie. el hecho de lograr aprender algo constituye en si rrnsmo una 

recon1pens.3. Lus formas de rnot1vac1on r-io se excluyen rnutuamente. el lograr 

dominar una unidad de aprend1zo1e por eiernpJo puede dar c:omo resultado una 

mot1vac1on del me1oram1ento del y::J 

La mot1vac1on del mc¡oram1ento ael yo tiene que ver con razones de tipo personal 

o problemas de 1dent1dad, que determinan que la persona se sienta segura 

·'demostrando" permanentemente o los demás que saoc mas que ellos. Esta 

motivación es con frecuenc1¿J ut1lrzad.::i por profesores que piensan que la 

competencia es el me¡or estimulo PDra hocer interesante ta clase Con ello. lo 

sostener el ritmo impuesto pcr eauellos quB viven obsesionados por ser los 

mejores ( , .. ) 

: L. Stenhouse Op. C1t p.5~ 
"'' J Novack OP.C1t. p 11 O 
J..> Es muy unpo11ante d1fen..>11C1d1 ent1 e c:;,~>1np;-'!Pnt1..• 'i :..::1.Hnpe11t1vu. el con ce Lito de cornpetenc1a 
co1no s1non1mo de coniPetente f!S el que menos ~~ desarrolla entre los cs1ud1an1es. aún cuando 
dcbena 5cr un elemento central del aprend1za¡e. r-.1ot1véH a ap1cndcr con10 una consccuenc1a 
natural de aptitud 1ntclectu.:1!. es dcc11. dP ser por n;;i1ura1eza apto para aprender. Compe11tivo. en 
cambio. conlleva un estuerzo oor d~·mo~tr.Jr rne¡ores cont11c1ones y aptJIUdPS que los otros. 
cuando esta~ 5edn <.Jparuntes, u1s1ors1onando as1 la naturaleza del ;;ipr~nd1L:a¡e-
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La motivación de tipo avers1vo esta retac1onada con un aprendizaje de tipo 

conductista, basada en mecanismos de estimulas negativos; castigos por no 

hacer la tarea. trabaios extras por bn10 rend1m1ento escolar. etc_ de tal manera que 

el estudiante cumple lo que se le pide no porque le guste. sino por que ae no 

hacerlo sabe claramente que sera obJeto de represalias 

La relación mas directa con el aprend1za1e s1grnf1catrvo es la mot1vac1ón de tipo 

cognitivo. por la cual el alumno tiene la oportunidad de descubnr sus propias 

potenc1a!ldades en el campo del autoaprend1::::a1e. En el estudio de la historia, el 

alumno de bacnillerato debe ser tarnb1én factor de aprend1zaie, al encontrar 

estrategias que le permitan asociar sus gustos o aficiones personales. Ja rnús1ca 

el baile. la pintura. el d1b:...JJO. el canto. el teatro. con el estudio de la h1stona y 

posteriormente con la d1vulgac1ón de los vaiores h1storicos y cuHura;es dt:..• ~u 

comunidad. 

Todo proceso de ensenanza debe fomentar el desarrotlo del ·pensarn1ento 

divergente"" De e$ta n1anera. en el b<:lchllleratc. el docente es un orientador del 

aprend1zaie. perm1t1endo que el estudiante norrne un criterio propio corno 

consecuencia de la ref!ex1on y el análisis. a 13 vez que cle¡a de ser un reproductor 

de la argumentación del docente ··En la literatura sobre estilos de aprend1za¡e. la 

referencia a pensamiento convergente 

divergente es n~uy frecuente 

El pensamiento ::-onvergente r.os lie·~-¿¡, 

pensamiento 

rcspuest::.is ..:J 1nterpretac1ones 

estereot1p3d3s n11entr·;::s que et pensan11ento c1·.-ergente produce asoc1<:1c1ones 

originales y crcativ¿¡s Podr1J ccscrib1rse el pensa1n1ento convergente con10 

resultado del aprena1::::::a¡e que tiende a ser de naturale.:::u rnemoristica. por lo que 

las respuestas parecen 2st~ndar1.:::.:id;:¡s Ei pensan•1ento divergente sa relaciona 

con ei aprend1.::::a1e de naturale=a s1gnif1cat1va. por lo que las respuestas se 
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deducen de un sistema cognitivo que fac1hta la estructuración de conceptos de 

manera mucho más amplia" ( 35 
) 

En m1 opinión. la conducta creativa ocurre cuando un individuo hace asociaciones 

únicas. entre conceptos que pertenecen a los niveles superiores de la 1erarquía 

conceptuaL La conducta creativa es un tipo de aprendizaje que permite la 

percepc1on de nuevas relaciones entre conceptos por medio de un proced1m1ento 

de tipo rnduct1vo o bien deductivo "El aprer;id1za1e me1ora cuanao pasamos del 

mane10 de las urnd<ldes conceptuales mé.s pequenas a las más generales e 

inclusivas Se recomienda que procedamos a partir de los conoc1m1enros mas 

generales e inclusivos hacia los subordinados y espec1f1cos en et proceso de 

d1ferenc1acron progresrva de ta estructura cognitrva .. ('36 
) 

El aprendrza¡e s1gnif1cat1vo permite et desarrotio ae una red conceptual de 

cornple11dad creciente en donde el desarrollo de 1cs conceptos los inserta en la 

naturaleza metafónca. siendo esta la forrnél habitual en que ras ideas abstractas 

pueden ser aprendidas. ce .:1qu1 que se establezca unéJ relac1on estrecha entre el 

capital 11ngUíst1co Ge los estua1antcs de b.:ic~wlerato y el al-:::ance de su 

aprend1za1e ·s1 ex!Ste un ternu centra! en i.3 c:1enc:1.::1 cognitiva este es el de la 

naturaleza de! sistema conceptual hurnano Hen1os encontrado que este sistema 

tiene un caracrer funcJa1n\.Jntaimen~e metufonco. as UeC!f. tiene tanto concepto 

metafoncos como no rnetafoncos s1enao Ja estructura met3ronca extre1nadamente 

nea y com0Je1a Los conceptos no metafoncos son .::tquellos c;ue emergen 

directamente de nuestra expenenc1a y es!<:tn aef1nioos en sus propios términos. 

Los conceotos metafóricos son Jos que cornprenaen y se esrructuran no tan sólo 

'~ J. Nov.ack. Op C1t p 99 - Es rrecucnte escuchar pntre los e~fud1antes de nachdlerato. qu~ tal o 
cual profesor exige que las respuestas a cuesl1unano~ o e.xarnenes que realiza. sean 1denl1cas al 
discurso rnane¡ado en la clase. sin cJa1 oportunnJ;:id a la 1nlerprclacron o ana11s1s Ue la •nforrnación 
d1SCut1da. Los v1c1os colalerales denvados de esta practica úe la ensef1anza perrn11en todo. 
excepto el desa1Tol/o de l<Js habd1dades 1nlelectuRles que c:•I esrud1anl~ cJeOe cultivar en 
preparac1on para estudios supenores. . 
..-; lbidem. p. 117-118 
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en sus propios términos, sino que precisan términos de otros conceptos, lo que 

implica conceptua11zar una clase distinta de obJetos o experiencias" (37
). 

Por ejemplo. en el caso de la historia. cuando los estudiante precisan de asociar 

los conceptos propios de la materia con los de otras d1sc1plinas afines o no a la 

asignatura 

De hecho. los conceptos metafóricos son la esencia del pensamiento científico; 

sin ellos poco podriamos aprender mas alla de nuestra experiencia física directa. 

Es importante reconocer que fa c1enc1a no puede prescindir de las metáforas. 

pero tarnb1en es importante entender que las metaforas en la c1enc1a. corno en 

cualquier otro campo. suelen ocultarnos otros aspectos ae 13 realidad f:Je) 

La c1enc1a cogn1t1va necesita ser consciente de sus metáforas, saber lo que 

esconden y estar abierto a otras alternativas. incluso L..uando son incoherentes 

con las favoritos en un rnomento determinado 

En relación a la enserianzn tr0;d1c1on:.:>I de la h1ston3 o lo que se ha dado en llamar 

asi, existen fuertes c:-it1c.'.3S Ante una h1stor1a ~~resentada sin 1a d1aléct1ca 

d1scurso-1nvest1gac1ón. corno nv~ro discurso e\abor;.:ido e ignorando los procesos 

cogn1t1vos del alurnno. no cnbría 1n~:ls r(.•cur:_,o cue l;1 1nemnri2oc1ón o el olvido .. 

( ::!~» 

La mera expl!cac1on verbo! dada f'ar el pro!esor ~ ... uedc ser completamente 

inoperante cuandc el tcrrn1no en-,pleaa·.:i st.'brepaso la c<Jpac1dad mental del 

estudiante 'En l.:l practico. 8 la enseñar.za trod1c1onal de la historia se la ha 

.Ji George Lakotf y Marck .Jor1n~.on. E2.!2.12cct1vas de la cu~ncia cognit1v<1 ~.Aadn<1. A11<lnza. 1983. 
11.78. 

En el caso concreto de ta nistona bast;-H1a. para 1hJstrar el sentido metafónco, citar la integración 
oticialista del dtscurso h1stónco. dündc el calcní1ar1u c1v1co. ~rí•plelo de h€'roes y villanos~. refle¡a 
metafóricamente los valores do un.'! sociedad Frenle al metafórico Antonio Lopez de Santa Anna. 
!os no menos milos 11éroes de Chapultepec 
J!< Juan l. Pozo y ot1os· 9..P..:..!:.!! p 1G9 



reprochado el no provocar suficientemente la actividad de los alumnos: favorecer 

los métodos receptivos y ta memonzac1ón; y proponer al estudiante un discurso 

listo para ser consumido a través de las palabras del maestro, la imagen o el 

manual" C"'º) 

Las criticas al trad1c1ona1tsmo hacen referencia a la 1deologia oculta o manifiesta. 

cuando se opta por enseñar h1stor1a como una sucesión de hechos ··heroicos" 

producto de la audacia de personalidades 1nd1viduales. restandole 1mportanc1a 

tanto a los procesos como a las grupas sociales que participan del hecho 

histórico Este planteamiento no Permite establecer n:nguna lógica posible por 

medio de la cual el alurnno pueda entender 1a mec.3n1ca de los hechos h1stóncos. 

na en consecuencia su caracter procesal ·'La escuela debe dar a los alurnnos los 

instrumentos intelectuales necesarios para eiercer sus derecnos de hon1bres y 

ciudadanos Les debe preparar p3ra curnphr L1na funcion en !3 colect1v1dod a 

través de los grupos y asoc1ac1ones a las L!UG pertenecen o perteneceran La 

reducción del pasado de un pueblo a la gesta de unos cu.3nto~ ,..,amores ilustres 

no contribuye a esta educac1on' c11
) 

Las excesivas referencias a los granaes oerson'l¡es corren el nesgo de viciar por 

la base In cultura h1stonca del alumno y a 1;:irgo pla::o l::::i del <'l.dulto. Esta 

concepc1ón de la historia polari::a la otencion del n•ho en torno a ciertas figuras 

pnvileg1adas. determina sus ¡u1c1os de va(or y const1tuve un cbstaculo para una 

comprensión mas globo1 d0 los ziccntec11n1entos Uno. 1n1c1ac1on n las realidades 

econórn1cas. sociales e :nst1tuc1c.n.:.ics presentes. f<::irnti13n::aria progresivamente 

al adolescente con sus a.·~ ersos rnecon15mos y con e\ vocabulario adecuado De 

esta forn;a cornprende11<::1 •.0·! papel 02 ~s:os fenon1enos en el func1onam1ento de 

las sociedades pasao<:ls ·'.-) 

"º Jean Luc Noel Op. C1t p 24 
"' lb1dem. p 32 
.. , lbidem. p 33. 
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Nuestro sistema educativo se caracteriza por la ausencia de una formación 

racional en lo social, Jo político y económ1co, a pesar de la educación civica 

tradicional. El estudro de un penado o de un acontecirn1ento no es una finalidad 

en sí misrno-memonzac1ón formal. sino la ocasión de reforzar en el estudiante sus 

capacidades y aptitudes, para desarrollar su dominio de técnicas e instrumentos 

Lo importante no es lograr sólo la adqu1s1c1on de conoc1rn1entos. sino aprender el 

proceso cognitivo En el caso concreto del estudio de la histona la comprens1on 

de los elementos causales del proceso. es rund.<Jn1ental p;:ird <::JICJ3r el aprend1za1e 

de la repet1c1ón men1onst1c.3 

En el estudro de J3 historia resulta de v1rol 1rnpor:anc1Ll ILJ cornprcnsion de las 

nociones de tiempo-causa Al respecto mucho es lo que se ha d1scut1do y sigue 

discutiéndose sobre la cronología Es necesario res19nif1car su papel Los abusos 

de la cronologia estan relacion3dos con el verbalismo y el memorismo de los 

docentes y Jos alumnos P.:1rt1endo ae que el tiempo histónco no es lineal, donde 

los hechos se acornod3n rn1nucrosarnen!e "Las referencias cronológicas suponen 

una cond1c1ón necesaria de tod.3 act1v1dad h1stor1c.::l Incluso sr tian aoandonado el 

enfoque trad1cion<J! de Ja historia. e'-';. 

Para la enseñan::.:¡ de 1.::i n1stona a nivol n-10010 suoer1or es pnorrtar10 inducir a los 

estudiantes a! n1ane10 conceptu;:J! de la a1scrpl1n3 n13rc~ndo las d1fcrenc13s en las 

exigencias de anal1s1s y rerlex1cn sobre tr;s estudios h1stor•cos en relación con los 

niveles antor1or'3s L::n la t:-ro'.onc_¡::ic1on ae este 1n1c10 hacr;;:, un pensamiento 

cronológico poarcn1os f...'8í enc1rT1a de las referenc1;.is a los acontecimientos. 

1ntroduc1r las nociones de c<"°lmb;o y de evolución. tos diferentes ritmos del tiempo 

social y las 1nter.::Jcc1ones entre ros procesos nient;:¡les y la cultura histórica que 

permiten a la cror.ología su con!exto de operatrv1dad · c'·1
) 

41 lb1dem. p.43 
.... Ibídem. p 140. 
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La construcc1ón del tiempo es muy importante, ya que consiste en una de las 

dimensiones b'3s1cas de toda la arquitectura cognitiva de tos 1nd1v1duos El diseño 

curricular más generalizado para la ensenanz.a de ta h1storta. y para otras c1enc1as 

sociales, ha sido el diseño cronológ1co En él la columna vertebral es el desarrollo 

de los acontec1m1entos a lo largo del tiempo 'La construcción de las nociones 

temporales es un proceso d1lataao en el tiempo de comple11dad creciente .. la idea 

fundamental de este proceso es que las nociones temporales se van 

construyendo unas sobre otras Es decir- nociones temporales 

fundamentales. tiempo tis1co y t1ernpo social o convenc1onal 

La concepción adolescente de las relaciones entre tiempo y causalidad. es muy 

comphcada y presenta paralcl1srnos s1gnif1cat1vos con la comprensión de estas 

nociones en otras areas del conoc1m1ento 

"El conoc1m1ento de relaciones cnusales. e de explicac1ones en un sentido más 

general precisa del establec1rn1ento de lo que hernos !lomado "expl1cac1ones 

dinámicas·· que implican la ut!lización oe redes conceptuales que establezcan las 

relaciones pert~nentes entre unos factores expl1cat1vos y otros los adolescentes 

presentan una comprensión excesivamente sinopl!sta de estas relaciones. y con 

dificultades son capaces de ver las relaciones entre un f3ctcr exphcat1vo y su 

consecuencia. ~;n protund1::a.r mas el aná.l1s1s·· (e) 

Qu1.::o lo n1as 1rnportante es cornprobor q• . ..:e nJsta .::::1 fina! de la udo\escencia 16 -

17 años no encontrarnos ·_1;urnnos. -.ue soon c3p<:1ccs de solucionar 

ndecuaaarnente. e ..:septuo.ndo s.:oi.scs '-1C ,-)1'0'·t1ric1ón. •:;-st<:J.s !<;;reas cornple¡as 

Incluso. ~n oigunos casos nr los su¡etos 2du.itcs .:::!:c_1nz:::;n r~1ve1es adecuados. 

Cuando no se h::::i rc<c1D1dG U:'~'..l for:n.::ic1on e'3p8c1:1c3 <'c:n el ar'2é'l d.-::: la r.1storta ('~.·) 

~·· .iuan 1 Pozo y 01ro5 .9~-~j_L f' 110 
... , lb1d1..""n1. µ 132 
"'Esta contl1c:1011 d.:.- re~1111..1ad. ~-=· c011t1"1pune .1 \,1 ><ll'a cu11vl'nc1'.Jt>.ll Clt! Chlt' 11n hay neofitos en el 
conocnn1Pnto do la 111stor1n En el c1nP. l.3 r<o>a10. la telev1s1on. '->e lonn~n los saberes sobre historia. 
pero corno es obv•o lJna cosa 1..·s ~aoer y on;-i 1nu'J d1~t1111.-1 cnno._:er 
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En un modelo de ensenanza. que intenta utilizar un con1unto amplio de recursos 

de aprend1za1e para desarrollar las aptitudes y capacidades 1ndiv1duales. el 

docente debe ser un orientador o conse1ero del proceso de aprendizaje. Si el 

profesor ya no es el sabto. ahora ··i::...de qué la gira?"'. su papel será promover 

situaciones de aprend1zaie a traves de una estructuración adecuada del proceso 

de enseñanza 

No quiere decir que abandona su popel solo lo asume de manera d1stint.:i. Su 

actividad mediadora ayudara a tornentar la construcc1on del pensa1n1ento formal, 

graduando la metodologío ael trabaio con !as fuentes y seleccionando estas. en 

función de los ob1etivos a alcanzar 

Por otro lado. los factores ps1co!óg1cos no son el un1co cona1c1onante de las 

dec1s1ones d1d.3ct1cas. pero si deben ser uno de los mas importantes ya que no 

hay que olvidar que en el último extremo. todas las situac:ones de enseñanza 

acaban conv1rt1éndose. en la rnente del alumno r:•n ::lctcs de aprendizaje 

"Ninguna act1v1dad o situación d1dc3ct1ca puece cons1aer::ir~e 2c:1va o pasiva par sí 

misma. ya que ese c<:Jl1f1cat1vo aependcra rn::Js bien de les oroccsos ps1colog1cos 

que se pongan en march3 (.:~;) 

Una de las 1deas cc:-ntrales del enfoque cogn.trvo en ps1coloa1a •2s la nnturaleza 

constructiva del conocun1ento Segun !::'SIG 1:JC<l ..::in!1t::n-1p111sta conocer no es 

simplemente 1ntenori::.ar la realidad tal como nos 1.i!ene ·:lado. sino elaborar una 

realidad propia autoestructuraaa. ¿J partir ae la 1nr'ormoc1ón que proviene del 

medio Lo ps1cologi¿:¡ cogn1t1va cons1.:::era que f":•i <=..iprenarzaJe es esencialmente un 

proceso de ::onstrucc1on 1r.tern.:i de moaelos o de reglas de representación. En 

este sentido el alumno se reiac1ona sen el aprend1za1e"" panrendo de los valores y 

modelos que su medio ;e ofert<'.:l L::i ;den b<Js1ca d0 enseñanza activa es 

precisamente el construct1·.r1srno al defenaer que las personas aprendemos a 

.:.,; .Juan 1 Pozo y otro~;. Qp_C1t p .219 
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través de nuestras propias acciones de as1m1lación y no por simple exposición a 

modelos, por buenos que sean" ("'9 ). 

Lo que sí debe ser activo. es el proceso de aprendizaje. Es decir, los procesos 

ps1cológicos desplegados por el alumno, aün cuando la estrategia de enseñanza 

utilizada para poner en func1onam1ento dichos procesos. no sea necesariamente 

"activa" "Por ello sin volver al caso de la enseñanza trad1c1onal. será necesario 

plantear una estrategia posrt1va. que con1ugue a un tiempo er caracter constructivo 

del aprend1za1e cogrnt1vo y !a transmisión de cuerpos organizados de 

conoc1m1entos. que poseen una entidad y 1ust1f1cacron prop1.:i ('º) 

La func1on de la educ.:Jc1on progresista. es precis.:>mente proporcror.ar a todos los 

alumnos. en la medida de lo posible. aquellas formas de conoc1m1ento que ellos 

espontáneamente Jamás alcanzarían o Hegarian a descubrir El alumno debe 

asimilar la estructura lógica de !a discrpllna en su propia estructura psicológica .. 

debe de transformar el s1gnrf1caCo lógico en s1gnrf1cado psico!ógico (No) sólo se 

entiende lo que se descubre ya que tamb1Cn puede entenderse Jo que se recibe'' 

(51) 

Toda srtuacion de aprendr:::a¡e sea escolar o no µut-::ce anal1zL3rse conforme a 

dos d1mens1ones una dS' Sf".'nt1do vertical y o!:-3 hori:-ontZ'll El •:>11:- v<.:"O"r11cal se refiere 

a los procesos ps1colcg1cos 1rnpt1cados '~:n ~~1 dOrend12DJC u 1r1a de la simple 

repet1c1ón rnecanica al aprerid1.:::a¡e plenarnente cornprensrvo. en cambio. el eie 

horrzont31 tiace r•2terenc13 a r::i G>s1ro:091a d1d3ct1ca utll1=:Ga.::i para fomentar e 

1nduc1r dicho aprcndr.:::J;~· y c:onst1tu1na un ;::: roce so cunt1nuo desde Ja clase 

magistral Ja exoos1c1ón ce un t"'":!ma de en libro de tex!o. hasta la e!aborac1ón de 

un docurr...ento por el olumno 8 PD.r!rr de recortes de un per1ód1co. por ejemplo 

.:i;i lb1dern. p 220 
~;-i lb1dern P . .::'.28 
~' tb1dern p.229. 



El aprendizaje por descubrimiento es diferente al aprend1za1e s1gn1ficat1vo. No son 

lo mismo: "La confusión reside en creer que el descubrimiento es la alternativa al 

aprendizaje repetitivo. cuando en realldaa ambos aspectos se hayan situados en 

dos ejes distintos. La verdadera alternativa a la repet1c1ón es el significado, que 

puede alcanzarse tanto por descubrimiento como por expos1c1ón. Un aprend1za¡e 

significativo puede relacionarse de modo no arb1trano y consustancial (No al pié 

de la letra) con lo que el alumno ya s.?be (:...:: ) 

La enseñanza expositiva. soro puede ut1!1zarse con alumnos que poseen ya un 

pensamiento formal plenamente 1nteqrado y un conoc1m1ento mínimo de la 

terminología de la d1sc1p1ina. Por ello. t::I papel del profesor como promotor de 

expenenc1as de aprend1z:a1e es rnL!y 1mponante. 1.:;uolmcnte anportante es que al 

alumno se le asignen tareas específicas para fomentar su comprorrnso y 

creat1v1dad ··La enseñanza receptiva ausubenona (Sic) solo podr1a ut1l1zarse una 

vez que el alutnno hubiera sido 1nrroduc1do en el dominio de la metodologia de la 

historia. y en la util12ac:on tJe algunos de sus e1ernentos conceptuales y 

term1nológ1cos más basicos corno por eremplo J;:i crono1ogia 

La pstcologia del aprend1za1e ne? mcstrado aue la c1striouc1ón de la práctica tiene 

efectos caracter1st1cos dada una r.i:srnd CLlnt!d.::Jd ce préJCtrc.3. es rnas efectivo 

repan1rla en mucnas sesiones breves v separadds Gue en pocas sesiones largas 

y proxtmas entre SJ Ere escc 8specto ~o as1gnac1on ae tiempos en las materias de 

bacn1trerato. cond1c1onan en gri3n P1ed1da el ijesarrol!o de la enseñanza

aprend1za1e Teniendo presen:e que e! estud1onte a! €'ntr<Jr en el aula de clase 

trae consigo una estructura elaoor.:1da de lo oue le rodea, 1'3 ¡erarqu1zac1ón sor::tal 

en que vive. los roles 1ugados en la vida rea!. una aprec1ac1ón de la problemat1ca 

económ1ca. esquemas culturales etc 

- Jbidem p 230 
Ibídem. µ 235 
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Por todo esto, ¿Qué le puede enseñar un maestro a un alumno adolescente con 

un criterio, en algunos aspectos. ya formado? 

"Es muy probable que las asunciones sociales básicas estén ya formadas a los 

catorce años. y se consoliden durante la adolescencia. El aprendizaje escolar 

apenas si las mod1f1ca. porque son apnonsrnos o sent1m1entos profundos 

dificílmente somet1bles 31 analls1s c1ent1t1co ,~~) 

Por ello el maestro tiene que ubLC<:lr et nivel de estudiante, y a parttr de ello 1nic1ar 

con un plan de enseflan~a que le permrta integrar una d1nam1c8 practica, donde 

converian los intereses prco1os del que estudia y del qL.:e enseria 

Para la historia el documento es entre todos los medios ta r1errdm1enta mas ütll 

por lo mismo ex1ge que ou1en la estudie tenga un3 actitud desa!"follada en la 

lecto-escntura. El devenir h1stor1co queda plasmado en el quehacer diana de ta 

humanidad los contratos c1v1les lo.s actas sdm1rnstrat1v<::is. los registros contables 

e infinidad de acciones que testnnon1::i.n a una éuoca cu.:ilqu1era y ncs introducen 

en una manera especifica de pensar v reiac1on8rse lo cu31 produce los n1atenales 

indispensables para el estudto de la t11s:or1::i Té..irnc.oco r""'Lly quC! rem1t1r a los 

alumnos a textos demasiado s:moles aue les acn 1nn1cc1atarnente sin búsqueda 

n1 reflex1on la 1nformac1on que e asean U·1<:l fcchJ L;t"': 1- '.:)rnbre. un suceso 

La existencia de diversos archivos not8.riales p<:H"roqu1a1es y municipales de 

diversas épocas oue tod'3vía se conser,;an nos ayuoa .:.;\ conoc1m1ento de un 

pasado 1nmea1ato. mea1ato o remoto 

~4 lb1dem, p.173. 
~5 Jean Luc Noel. Op. Cit .. p. 90 



En el caso de nuestro pa1s. l\h~xico. el acervo ae cod1ces traducidos ha 

proporcionado mformac1on muy importante, sin embargo. los que aün no han sido 

traducidos presentan una nqueza de datos por conocer y que quizá transformen 

los entenas de valor~c1on n1stónca. para introducirse a ellos. el estudioso debe 

apegarse a una metodología válida para el trabajo de documentos: "El documento 

histónco permite desarrollar una Dctitud 1nqu1s1t1va. un espíritu de reflexión e 

incluso de mvest1gac1cn Este procea1m1ento pedagóg1cc.. f3•Jorece el trabajo de 

grupo y crea un nuevo c1álo90 profesor-alumnos. se 1nsp1ra en los métodos 

activos e intenta hocer p3rt1c1par Gunaue modestaniente. zd 1nd1v1duo en la 

elaboración det discurso h1storico (""• 

Es 1nd1spens.:ible que e1 tr¡3b.::>¡o de 1nvest1gac1cn prevea el acercarn18nto a estas 

fuentes que enriquecen cada aia ccn nuevos descubr1m1entos. la act1v1dad 

intelectual y permiten una revalorac1ón del proceso histórico Hay que ut1l1zar las 

pos1bll1dades t11stoncas ael entorno. así como otros documentos y referencra::; que 

ayuden a la reflex1on del estud:ante. para que loqre trascender del nivel de lo 

vivido a lo ideado y de la ooservac1on a la expltcac1on 'E! recurso a las 

posibilidades que ofrece el entorno medio ombienta. nied1os de comun1cac1on lo 

cot1d1ano. está mucho menes extendido en la practico de lo que la teoría puede 

aparentar. D1ficultaacs rnetodologrc.::is y obsté.culos ps1colog1cos o mntenales 

problemas en !<Js salidas e en la bUsqueda de docurncn:;:ic1on rrcnon su difusión·· 

<'7) 

Recurrir a los test1rnan1os de ics <J.Ou!tcs p2ra conccer lo ~...iue suceaiá en el 

pasado. no ir11pl1ca uno perceoc10n confus.::i H.:iy aluninos r.ue llegan a proponer 

esta solución cons~ien:es de las 11rn1t¿¡c1ones c;onolog1cas ae los test1mon1os 

actuales 

~ lb1dem. p_37 
~: lb1de1n. p.45. 



Las respuestas a los cuestionarios y las entrevistas personales, muestran 

claramente que ellos no pretenden interrogar directamente a las personas nacidas 

hace mucho tiempo, simplemente imaginan una memoria colectiva capaz de 

. transmitir el recuerdo de las épocas pasadas de generación en generación. 

Los estudios de campo no deben ser para que el esparcirnrento y la ruptura de la 

monotonía de asistir diana al plantel educativo. se sitúen como ob1et1vo pnrnord1al 

y la act1v1dad acadernrca se margine como una mera ¡ust1f1cac1on La enseñanza 

de la historia debe apoyarse en el medio. aprovechando todos Jos elementos que 

en él existan: .. Todo medio rural o urbano. esta situado en el tiempo. Posee una 

historia. Esta h1storra ha de1ado sus huellas en las n1emorras y en los archivos, 

pero también en el entorno en el que ot.i1etos y ed1f1c1os drversos son testimonios 

o:Je existencias anterrores·· \ ~'"1 ) 

Puede hacerse más accesible et estudio de un suceso. cuando es posible 

realizarlo en el m1srno 1ugar donde ocurrió y aprovechanao los elementos tisicos. 

el maestro puede crear la necesidad de que los estudiantes e-.:µ11quen lo que ahí 

sucedió. mot1vanao un espintu de investigación nac1a Ja n1stono "L Fevre 

recuerda que pueae hacerse historia sin archrvos cuanao estos no existen: por las 

palabras. por los signos. por Jos pa1sü1es o los k!-JOdos. por L:::is formas de los 

campos y la maleza oor los eclipses de Ja luna ',' por la forni;:i ce uncir las yuntas.· 

('°) 

No hay que recnazar a prron toao interés de fas obras de historia local. aún 

cuando su estuOJO no sea rn.:iteria del ¡::::rograma escolar se deben aprovechar 

todos !os recursos .3 l.:J mane p:.:lra despertzir un verdadero interés en el alumno 

por la h1ston<:J 

'ot1 lb1dem. p 73 
~.:. /b1dem. p 74. 



Tampoco se debe declinar la colaboración de sociedades o asociaciones que 

puedan ayudar a los alumnos en su aprox1mac1ón h1stónca al medio, sobre todo si 

éstas en el medio social representan cierta autondad moral: "Nunca se insistirá 

bastante sobre el interés de la integración del folklore en el sistema educativo. 

Desde la escuela maternal hasta Ja universidad la comunicación entre los 

hombres no ha sido solo oral o escnta. sino también gestual. musical, ritmica, etc. 

Las danzas. la rnus1cu, !.::is conc1ones y las costumbres son fiel refle10 de ta 

historia de una reg1on·· <"º) 

Aprovechar otros elementos favorece la act1v1dad de tos alumnos y del maestro. 

Los estudiantes plantean una sene de preguntas espontaneas, que 

probablemente no se ht.:breran presentado en el transcurrir rut1nano de la 

enseñanza lnd1v1dualmente o en grupos reducidos eilos mismos seleccionan la 

información, en función de los temas concretos que les han sido asignados o que 

son de su interés ··Para fam1llan:::.ar al alumno con los rnétodos de 1nvest1gac1ón 

histórica hay que 1nduc1rlo hacia un espiritu histórico. es decir .nc1tarle a recurrir 

al pasado para explicar el presente· (5 1) 

Las personas acostumbran a tener en sus hogares 1magenc:s de familia que 

muestran escenas importantes del pos3dO tamd1ar 1nnv::•d1.:ito !o n11srno ouo de la 

comunidad. El hecho d8 que el estudi¿:inte se 1n!er0se t-~n <.::llos pregunte e 

investigue genera un •.rerd3dero <::>cercomiento c:'.)n 13 r.1stcr1a 'Las familias 

poseen a veces docunientos que se ~.'uca1~n utill...'.:.:Jr ·.:::r~ Cl.é.lSE! fotogrofias, 

almanaques, penódicos antiguos. las cornun1dades poseen <-•rchrvos notariales 

con 1nformac10n sobre ac:1v1dades económicas o soore la ment81ldad de las partes 

que establecen un contrato· (E='¡ 

~ lbidem. p 79. 
r.i lbidem. p 11 B 
fi: !b1dem, p.84. 



Frente a los archivos muy amplios y numerosos la atención de los alumnos se 

dispersa. por lo cual es func1on del docente Ja selecc1ón de aquellos documentos 

que aborden temas concretos. el1g1endo aquellos pasaies que me1or ilustren las 

situaciones ce aprend1za1e en que se esté traba1ando· ··En los archivos 

mun1c1pales podemos encontrar ciertos documentos los más conocidos. merecen 

destacarse Los registros parroquiales tos registros c1v1les proporcionan 

abundante 1nformac1on sobre la evolución demografica y sus van.antes. Jos of1c1os. 

la lengua, los nombres de los habitantes. el analfabetismo firma reducida a una 

cruz con la afirmac1on. ha declarado no saber firmar" ('; 3 
) 

La h1stona no se produce por generación espontanea La un1ca manera de 

conocerla es a traves de los vest1g1os dejados por las generaciones pasadas 

Tampoco es el fruto de un s1rnple proceso de resultodos 1nfal1bles por lo que 

ningún documento sea cual sea contiene hechos 1""11storicos en su estado puro F::.1 

1nvest1gador los interpreta s1ernpre en func1on de su propio interés ··(Un) ODJeto 

de arte y punto de referencia cronolog1co es 1a 1ptes1n romnn1ca. <3 !a par que 

también es una fuente h1stor1ca test1mon10 de un pasado leJ<Jno. observable de 

igual modo en otros cd1f1cios Lu 1nvesti<J.:J.c1on (je los n1onumentos se ve a 

menudo suped1tad2 a las oub!1cac1ones de h1stor 13 1ocCJl solvo si se encuentran 

1nscnpc1ones o placas funerarias que aporten 1nfcrméJc10n de onmera mano (
1
"""' ) 

Una vez (jespert2oa 1a cur1os1dad d8 ios ::11umnos lla'/ que satisfacerla. 

enterandose de corno desean oroceder Para 1ntormarse sobre el pasado, el 

maestro puede definir una esrrategta pedagog1ca para corregir o leg1t1mar las 

interpretaciones propuestas E! medio es un punto de partida. no podemos 

quedarnos en el Tarde o temprano según su propia noueza su superación se 

hace necesaria y deseable F Manet. C Moreau y L Porcher t-ian demostrado 

'<:> Ibídem. p 84 
,.,... Ibídem. p. 114 
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cómo las clases en contacto con la naturaleza aumentan las potencialidades 

educativas al diversificar las situaciones de aprendizaje". (65
) 

Hay que tener presentes todos los medios que podemos aprovechar, la mediación 

icónica es un auxrllar esencial de la empresa educativa. sobre todo s1 tenemos la 

pos1b1ildad de recurrir a muraJes. siempre que sea posrble la observación directa 

en el medio. es 1,11venc1<::1lmente pnont3na L.:Js representac1onf'.?s iconográficas del 

pasado están ligadas al desarrollo de 1nd1v1duos con una cultura h1stónca 

suficiente y con la c3pac1dad de perc1b1r la 1n1agen corno un drscurso 1dentrficando 

los códigos que lo rrgen El bachillerato nos da la pos1bd1dad de 1n1c1ar el 

desarrollo de una postura cr1t1c.:J a pan1r dei medio ""El desarrollo del espintu 

crítico va en func1on de !a madurez ps1colog1ca del indrv1duo y de sus experrenc1as 

cot1d1anas pero tarnb1en de su form3c1on escolar Un .-::iprend1za¡e adecuado 

desde la escuela elemental n.uede favorecer :su DPGric1ón y su extensión 

posterior·· (~) 

Existe más de una contradicción entre lo que quiere el profesor y lo que quiere el 

alumno_ Cuando el profesor ne reconoce que sus rntereses pueden d1fenr de los 

de sus estudiantes. Jos incorpora en una d1nám1c::o por !o aeneral fast1d1osa y 

desgastante Retac1onaao c:::in !o nnterior el estud:ante no es ;Jno ho¡a en ::>/aneo. 

por lo general algo sabe de n:sron8 sólo que no 5e Je n8 dado !e:;. ooartun1dad de 

descubrir. que e! mismo puede sPr c:::nstructor ce su cor~oc1rn10rto 

Con frecuencia. el estudiante no sabe explicar cómo oprend10 como es que sabe, 

pero cuando se enfrenta con ev1denc1;3s ae que el aprena1:::a!e se esta dando, 

puede comprender racionalmente que estudiar historia no es tan sólo acurnular 

1nforrnac1ón. por e! contr<:>rio. <?S un proceso de ref(ex1on en donde el Objetivo 

rnax1rno es aprender a aprende1· 

-o:' lb1dem. p 123. 
·3'· lb1dern. p_ 120 
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La 1nvest1gac1on es un recurso d1d3ct1co de apllcac1ones múltiples. El discurso 

histórico es susceptible de diversas formas de presentación. que lo harán más o 

menos comprensible. más o menos atractivo y mas o menos adecuado al nivel de 

desarrollo del alumno: sin embargo, la h1stona corno proceso. sólo puede 

presentarse 1rnc1ando al estudiante a la metodología de la 1nve:>t1gac1ón histórica, 

que como herramienta d1dáct1ca. presc1nd1endo de los comentarios de texto o de 

los comentarios banales recstac1on de b1ografias. llenado de cuartillas 

transcnb1endo manuales debe ligarse a la construcción del pensamiento formal y 

favorecer una graduac1on lóg1c3 de los niveles de comple11dad 

En el punto de partida de toda 1nvest1gac1on. destaca el factor afectivo ··L3 

1nvest1gac1ón es la piedra de toque de la d1dact1ca de la h1stona que tiende entre 

el pasado desconoc1do y el adolescente. el puente d'3 .ac:::1on científica Lo 

afectivo puede ser e\ irnpulso el moti·.;o, pero lo:i act1v1dad de 1nvest1gac1ón es 

preponderantemente ccgnmva .. ('····) 

A la edad en que se encuentron los estudiantes de bo::ich1llerato. es posible 

iniciarlos en la utd1;;ac1on del metodo h1potet1co aeduct1'JO a través de la 

1nvest1gac1on de otra n1ancra volvemos ol rnernonsmo. !a c3tedra sin conexión 

s1gn1f1cat1va. e! aburr1m1c:nto y 13 e!aoorac,on de un aorend1::.::o¡e r::!e recortar y 

pegar ··La Unica pos1bll1d;:id de ovGn:;:ar en .'3 construcción ael pensamrento formal 

consiste en re;:;11zar e¡erc1c1os rned1antc tos cu<'.118s r~1aduren esas operaciones 

formales. r.;l.3c1ón mutua do todos los elBnlí?ntos. del r;o:1z.onGm1ento verbal y sobre 

todo la ut111zo.crcn del rnt:::lodo ri1potct1co dcduCt1vc Ello exige una d1dáct1ca 

especifica que trene Q~Je ~st.sr be>se>Oa en 1a ;nvest19.:>c1on 1' ·') 

"
1 Juan l. Pozo y 01ros el al. Op. Cit . p 173. 

-s6 lbidem. p.62. 
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Concluimos entonces que la enseñanza de la historia a nrvel bachillerato. enfrenta 

una problemática común ligada. en términos mayores o menores. al universo que 

forma parte de la contextuahzac1ón aqui descrita. En el marco especifico del 

Colegio de Bachilleres del Estado da Morelos. plantel 01 Cuernavaca, existen 

elementos que deben ser plenamente ident1f1cados en sus caracteristicas propias 

y en sus 1nteracc1ones. a fin de describir la problemática de la enseñanza de la 

h1stona en éste subsistema educativo de nivel medio superior 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El campo de las ciencias sociales en general, sufre una desvalorización en estos 

tiempos en que las concepciones neol!berales y los cntenos de eficiencia y 

racionalidad. se filtran en la planeac1ón curncular del bach1llerato. dando Jugar a 

que se pnvrleg1e la formación técnica sobre la humanist1ca 

A lo anterior. se suma el proolema de la formación de h1stonadores e 

1nvest1gadores Las rnst1tuc1ones de educación superior se preocupan más por la 

1nvest1gac1án y !a formación de profesionales en el campo d1sc1plinano, que por la 

formación de docentes. reproduciéndose la cond1c1ón del h1stonador. como un 

espec1af1sta que se relaciona con una pequeña e11te. ra cual mira como asunto 

menor la docencia en historia. cuando el problema seno es el de que ia formación 

en historia en la educac1on básica y en el bachrllerato. deja mucho que desear por 

la 1rnprov1sac1ón de los docentes La orientación del estudio de la historia. en los 

niveles de pnmana y secundaria ha dado por resultado una rnare¡ada enorme de 

confusiones en torno del conocimrento h1stonco 

Sin pretender culpar a otros resulta rnuy dificd t'<Jnstorrn.:ir criterios formados por 

la costumbre a través de v.:.r1.3s generaciones 

Se estudra por requisllo por 1ne-rc1<1. :0:1n 11n rnter•..:""'S es:ructurado onentado a tal o 

cual ftn Se estua1a por;:i .:iprccor '.~' yo. sin ',11ncular fa h1stona con las actitudes 

alternas que retlcx1cnen score ios ·.::::iiores ce la comunrdc.d ofectando con ello los 

cimientos bas1cos ae la 1der.t1aaa n3c1ona1 y de !.::J cui:ura que suouestamente nos 

definen y nos d1st;r.:;¡uen de otras culturas 

transcnpc1on a mano de t1ops completas del libro de texto la compra de 

estamp1tas en las que la representación cornercial dt? tos héroes se asemeja, a las 
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estampitas del santoral que se venden afuera de las 1g\es1as o la adquisición de 

mapas para atiborrarlos de signos. nombres o colores, sin sentido nítido para el 

estudiante 

También es comUn dec1r que los libros de texto de historia. tienen un contenido 

ideológico impuesto por el Estado o bien señalar que es muy d1fíc1I no caer en el 

verbalismo. cuando se trata ae enseñar a1 estudiante acerca de algo que .. ya no 

existe" Estas criticas han dado lug.:ir en algunos casos. a 1n1c1at1vas basadas en 

metodologias que han resultado ser exitosas en otros terrenos, más no tanto en el 

de la pedagogía por no considerar al su1eto de aprend1.:::a1e 

Es mucho lo que ta practica docente fla al sentido comun y al ··buen ¡u1c10" del 

docente y poco a un traoa¡o fundado en la teori.3 y el ar.irno de 1nvest1gac1on. que 

le otorgue a la experiencia un estatus rnas alto que el que ocupa dentro del 

pragmatismo. En las cons1derac1ones ae un docente preocupado. en el rne1or de 

los casos. por me1orar sus clases. l¿i b..Jsqueda de técnicas" de ·'recursos 

d1dc3ct1cos'' o de ir1strucc1ones precisas acerc<:l de corno hacer más interesante o 

ameno su trabaJO. revelan la tendencia hacia las soluciones instrumentales, que 

no reconocen el defecto f"....Jndarnent3\ ce tooa estratC:·:JID de tipo pragmc:lt1sta. la 

ausencia del su¡eto destino.no t1no1 del trabaJO docente t:!S aecir el estudiante De 

ahí que se re1v1nd1que ia 1nvcrs16n del t~ir.on110 cnseñ:::ff1:.:a-aprend1za1e. para dar 

me1orar la enscr'lon.:::::J no q:J~<Jnti.-:3 el ,.: ... 1to ~1 n2 torr¡a. en C"::....enta corno aprenden 

los estudiantC! del t::-1cn:1ter~to 0 ._;n ot12s p::ii;::ibr;-_.~ si no con.s1dera al su¡eto de 

aprend1za1e 

Roger 80.rtr<l en uno de sus •:!nsa! os en torno a !a problernótica de enseñar la 

h1stor1a. hace referencia al libro cf1c1al de Historia de México de cuarto año de 

pnrnana. donde se rnenc1ona que la historia humana está llena de naciones 

desintegradas y de pueblos que no tuvieron la fortuna de volverse naciones. De 



esa manera. en la escuela oficial. los niños pueden ucomprender'' que México se 

escapó de caer en el basurero de los pueblos desdichados, carentes de 

personalidad y nqueza h1stónca. ("9
) Luego 1nv1ta a la reflexión y al análisis:" ¿No 

es ésta una desastrosa 1nv1tac1ón para que los ntrlos mexicanos sigan extrayendo 

de las insondables minos de Ja 1dent1dad nacional Jos recursos míticos que los 

harán soportar la miseria con dignidad?"( "..J) 

En este contexto existen otros elernentos adrc1ona!es. como fa apatía o aversión 

del docente hacia la h1stor1n que se traduce an el recurso a lo mas fácil: el 

dictado o el simple ··ro!!o y en pecas pnlabr3S. el rnemor1s1T10 {.,. 1
) 

También contribuye en algunG forma el rn1edo Ce les a.rectores 31 c.ambro o a las 

criticas de Jos propios m1ernbros del gremio. los controles odm1nrstrat1vos y las 

d1sposrc1ones of1C1.ó3les que determrnGn anticipadamente fa Jerarqu1a de tiempos 

dest1nabfes a cada una de las asignaturas Ja falta de recursos ;.. de apoyos 

d1dáct1cos. la ausencw de 1mag1nac1on de los docentes el de.sconoc1m1ento de 

recursos pedagógicos como el teatro el marenal aud1ov1sua1 los practicas de 

campo. etc 

Los habitas de estudio y l3s actitudes r1oc1a i.:i. r.11sc1pl.na !uegon una función 

trascendente en Ja enseflanz:a de la t11storia pues d•.:=-tcnn1nQn la forrna como el 

estudiante se relaciona con •:I conoc11n1cnto h1st::::>r:co 

'C} En cuanto a la conc1e11c1a ae que 10•; rne;..1canos ~;01ncs un rJu•:.>blo c·u1 ~1r~1n r1que.1:a h1slonca. se 
man1f1Psta cuiindo c,p c11.scu1e el !crn:.i 1ll' l;~s 1Pl¡¡r.;1orH'~ f\..1f">."M.1co-E:;tad0s Unidos Los 
cstadounHjenscs <i1L•rnprc SP han c;11acter1..:<.HJ0 por sPr un r,ut>b!o r:on <Jr<in desarrollo tccnológ1co. 
matenal. cconomico. t:>tc. f-Jt.•ro 1a1tos lle nquez,1 n.s1nric~1 En t:.n10 que ~-~cx1co poara carecer de 
lodo. excepto de riqueza n1stonc.:-t. 1:1 prr>QtH\la obligada· .:::..En cual de i.•s cJos !>Oc1cdades cxrs!e un 
proyecto tustonco p10yect.•<1n • 11 el pre"".t~ril•~ r1;ic::c; !;1 cor1~tn.cc1un OP. t1n tuturo r:om11n? No basta 
con tener un pasado q!orioso L'n Id t11ston~. 11ay que tf•ner 1.:i capac1d.1d d.:? ..;1ncuJano al presente y 
al ruturo de una co1nu111daU 

~~ ~~;:~r~~~~ªn~~s~~:~~,~~~'~::~~g~1~.~~~~rl"c1~1~~ :!.1 ~1~· ~~~~;)~~~~~~Af~~~~'~;~::n~~I 1:;~ 7~1prendiza¡e 
Sólo oue cuanoo este se nac:e depender €')(Clus1va o preoor1derantemente di:.;' L'lla se convierte en 
un aprendtzaie 11n11tado. La rne1nonzac1on Jograaa rJe l'Sta forma '~s Cle corto plazo. Esta clase de 
aprendtzaie es t1p1co de !a cnserl~~nza 11,101c1on;1! 
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Dichos hébitos y actitudes están marcados desde la educación primaria. El 

maestro, por su parte, obligado por el programa atiborra al alumno de datos, 

fechas, nombres y fugares y al carecer del dom1n10 de la disciplina, infunde en sus 

discípulos, lo que a su 1u1c10 son los hechos, los personajes, los sitios 

geográficos. los valores y todos tos demas elementos que componen el campo de 

la historia. 

Los hélb1tos y actitudes aprendidos en ta educac1on básica. se extienden por regla 

general a la secundana y prevalecen en el bachlllerato. ante tales c1rcunstanc1as, 

¿qué de raro tiene que los estudiantes en el bachillerato consideren el estudio de 

la historia. como un ejerc1c10 de la memor1a y nunca como una reflexión? 

Un docente que 1ust1f1ca su enseñanza de la historia. en la obsesrón oe cumplir 

con el programa. c..POdría generar en sus alumnos un espiritu reflexivo en el 

estudio de su discipllna? 

Frente a esta rea11dad el decento de bachillerato se refugia en diferentes 

justificantes 

a) Los alumnos no saben estudiar. 

b} No tienen habitas de estudio bien fundamentados. 

C) Se resisten a l¿,er 

d) No saben investigar ni est3n acostumbrados .::i retac1on3r conceptos e ideas. 

etc mas 13 cuestión medulor ¿,de qué rnan.:..ra aprende el estudiante la 

Yo considero c.;ue en gr;:in mea1d.3. ;as dudas y deformac1cnes obedecen 

fundamentalmente a que et estudio de la 111stona, se conceptua!Jza como un saber 

"a pr:on ... esto es ae historia todo rnundo sabe. el medianamente preparado la 

estudió en la primar:a. la secundana y la preparatoria: el de escasa llustrac1ón, se 



apropia del conocim1ento histórico de manera línea. por medio de la tradición oral. 

el cine, la telev1s1ón. la mUs1ca. las revistas. o por cualquier otro medio adquiere 

conocim1entos elementales que bastan y sobran para hablar de historia. 

De esta s1tuac1ón se derivan muchos de los valores de la practica docente. Es 

frecuente que en el nivel de bachillerato la mayoría de los docentes, llenen el 

perfil que Ja 1nst1!uc1on en turno exige para nnpan1r Ja catedra de historia. Como 

complemento los estudiantes hGcen suva la expreszon .:ique11a de ¿h1stona, para 

qué? e intuyen multitud de cosas. producto de su rmag1nac1ón y en otros casos rn 

se 1nn1uton s1moiemente estan frente a una materia de requisito y hay que 

pasarla to meior pcs1b!e 

A nivel bachillerato. la gran rnayor1a de les "1c1os sobre el 12stud10 de la historia 

que el alumno tiene son una d·2r1vac1on Ot2 su experiencia en los creías 

anteriores. sin r;egar que el bachlller3to con frecuencia tarno1en !os fomenta Por 

otro lado. la 1ncorporac1on a Ia docencia de ¡.:-irofes1onrstas que no están 

preparados para e!!a. gen<:?ra senas l1m1tac1ones en el c.::imoo ce la practica 

pedagógica y en !3 ger.e:;:ic1on y uso de <:lpoyos didácticos La docencia 

preunivers1tano ha venido siendo ocupada por universitarios a los que parece no 

haber quedaao otra alternativa y se resignan 3 ser docentes en ·via de mientras", 

y que ademas segun M:inue! G,! fueron contratados :->unque ne en todos los 

casos, sin exper1enc:a previa alguna 2n la act1v1d;::;d 

En la defin1c1on det per11! acodem1co del docente de t1istor1a en tachrller.;.to. la 

especialidad debe ser el mo.s 1!nC.'.)r1<3nte de ios Llctores ~n el momento de 

designar a los docentes La ouena vo;unt;:id y ia expcr1cnc;a son fgctores de poca 

relevanc;a cw<::indo ns s:2 t:en>..::> ::o:I corr,¡nro eje IJ d1sc1p11na 

-:: Mantiel Gil Antón Los rasgos de la d1vers1dad: un estudio sobre los académicos 
mexicanos. Mex1co. UAM. 1994 p 99 



No son muy comunes los h1stonadores de formación urnvers1tana que se dedican 

a Ja docencia en los niveles básicos. por esta razón la enseñanza de la historia la 

asumen profesiomstas de otras disciplinas. cuando deberian ser los h1stonadores 

de formación profesional quienes recuperaran fa practica docente 

Este es a grandes rasgos el contexto en et que se enseña la h1storra en et nivel 

bachillerato. y puede decirse oue todav1a no se ha realizado un estudio 

s1stemát1co que permita superar estos problemas. Sobre este tema Javier Pérez 

Sillar, por encima de la man1purac1ón de la h1storra plantea cual debería ser el 

papel de la h1stcna en f3 eaucacion cuando dice · Oeberin poder ayudarnos a 

reconocer la 1dent1dad de ctros pueblos y a respetar su rnt'Jmona. Así la 

educac1on se convertiria en un diálogo con culturas diferentes y la enseñanza de 

la h1stona seria un puente 1ntercu!turai' ( ,- i ) 

Al margen del contenido cr:t1co del texto citado es oportuno reflexionar sobre la 

percepción genera11z:Jda aue existe hacia ta historia en los terr.i1nos en que se 

estudia. se enseria algo a1e¡3do de nosotros ¡::or porciones considerables de 

tiempo y por tal pareciera ole¡ado de nuestr3 rear1Cad cot1d1ana 

Los estudiantes de bacn1!1e:a!o deben tener claro que el éxito o fracaso de su 

formac1on ac.:ldcrrnca no los desv1ncu1a de su soc:edad :_... c:ue esta se constituye 

por valores h1storicos comunas a todos los grupos sociales Esta problemática 

alcanza una relevancra mayor s1 se considera QL..:e pa.ra una buena parte de los 

estudiantes de bachrllerato sera ésta tal vez la última oportunidad de acceder a 

una rormacron elemental en cuestiones de historia. 

:-:J .Javier Pérez Siller. Op. Cit. p. 16. 
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OBJETIVOS 

a).- Caracterizar la problemática de la enseñanza-aprendizaje de la historia a 

nivel medio superior, en el Coleg10 de Bachilleres del Estado de Morelos. 

tomando como estudio ae caso el plantel 01 Cuernavaca. 

b).- Recuperar. evaluar y s1sternat1.::ar la experiencia docente generada a lo largo 

de m1 desempeño profesional desde el rnomento en que egrese de la licenciatura 

en hrstona 

e).- Reflexionar ::;oore a1gun.:is estrategias de enseñan::a que aleien el estudio de 

la historia del memorismo 1rrellex1vo v trad1c1ona11sta 

d).- Definir tos aspectos centrales de un proceso de maduración profesional que 

se expresa en el ámbito tanto pedagógico corno d1scrpl1nano 
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DIAGNÓSTICO 

El presente d1agnóst1co. se ocupa de la experiencia laboral desarrollada en el 

campo de la docencia en historia. dentro del Colegio de Bachilleres en el Estado 

de Morelos. Sin embargo, considero oportuno hacer una breve referencia a tres 

antecedentes previos a m1 trabajo en la citada 1nst1tuc1ón 1ª La experiencia 

adquinda desde m1 época como estudiante de la hcenc1atura. en el campo de la 

docencia meC1ante m1 traoa¡o corno profesor ae historia. con la graves 

def1c1enc1as del autodidacta en el lnstrtuto Internacional de Idiomas y Turismo. A 

través de esta act1v1dad fue posible constatar la enorme 1mportanc1a del medro. en 

el proceso de esneñanza-aprend1za1e de la historia :::: 0 Los estudios forrnales y 

s1stemát1cos soore la h1stona como d1sc1plina del conoc1m1ento. realizados 

durante los cuatro anos de !a 11cenc:atura. 3·' La actividad de d1vulgac1on h1storica. 

que tuve la oportunidad ce reaJ1z3r entre 1 ?90 y 1992 en et centro de California. 

traba1ando para !a United Pubi1shers Company eattora ae los semananos 

hispanos ia Nac1on E! Tiempo 'l L.:::i. Republrca colaboranao con la coiumna 

semanal Momento histórico 

De estas experiencias s~rc;:.eror~ ~et:ex1ones 1fT'OOrtantes •:?rl ~G!;__1c1cn a qué t100 de 

profesionales estan formando tas 1nst1tuc1ones de edu("...3C1on superior. asi como 

qué trpc de desempe•io es -::<:l:-npo profes1onal. 

En el Colegio ae Bachll:eres ~>8 rre :::rindo I~ 0Don.un1daa de part1crpar en 

diferentes act1v1daces relac1onaaas con la cnseñan.:-:a de !a h1stor1a El propósito 

era realizar :...in diagnostico que permit1e..-.oJ otras opc1or.es de enseñanza o la 

consolldac1ón ae las estrategias y metcdologias .,,,.1gentes La necesidad de 

reallzar tal actividad r.o fue exclusiva ae! área t-ustonc.3-soc1.al. se realizó en todas 

las áreas del conoc1m1ento. pues el subsistema reuma la oportunidad de realizar 
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cambios a Jos planes y programas de estudio que la Secretaria de Educación 

Pública recomendaba a los Colegios de Bachilleres a nivel nacional. 

En las materias de H1stona de México e Historia de México 11 se 1dent1ficó una 

problemat1ca especifica relacionada con diferentes factores. tales como: las 

actitudes de las autoridades escolares. los docentes. los estudiantes y los padres 

de familia hacia el estudio de la historia. Ja enseñanza trad1c1onaL el perfil de los 

docentes: los programas de estudio. los recursos didi3cticcs los habitas de 

estudio: las cargaz de traba,10 y la sobreooblac1ón estudiantil 

Estos factores formaren tres grandes grt...;;::-os ~es vinculGdos directamente con !a 

enseñanza. los relacionados con el aprend1za;e de la h1stor1a y Jos que 1nc1den en 

uno y otro proceso SHTiultDriearnente Dentro del primer grupo se ubicaron. la 

ensenanza tradicional el perfil de tos cocentes. los programas de estudio. los 

recursos didact1cos las ccrgas de tr<Jba¡o de les docentes v la sobrepoblac1ón 

estudiantil En el segundo grupo !as .::ictitudcs de los estudiantes hacia !a historia. 

los hábitos de estudio Cn el tercer gr:. . ..1;:;0 -se puso enfos1s en ta enseñanza 

trad1c1onal. las .:Jct1tudes hoc1a el esturno ce la r11s!or1a los habitas ae estudio y la 

sobrepoblacion estud1ar.t1l 

La ub1cac1on del plante! 01 üe oachtlieres en la c1t..:d<.:.id de CL.:.o:rnavaca. facilitaba 

la apl1cac1on de diferentes estrategias de eseñanz:a-8prend1za1e Buscanao una 

expltcac1ón razonable se realizo una revis:on ce! pr·ogramo de estudios. se buscó 

caracterizar el enfoque que se daba a ID cnseñanz:.::i de l.:i h1stcr1a; 1dent1f1car el 

perfil de los docentes v conocer la vaior2c1on que se oaba dentro de la curncula al 

estudio de la historia 

EL PROGRAMA DE ESTUDIO- - Lo programas vigentes en 1992 para las 

matenas de Historia de Mex1co 1 e Histona de México 11. incluían más temas del 

contexto universal que sobre las diferentes épocas de !a H1stona de México. Se 
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ubicaban en tercer y cuarto semestre con una asignación de tres horas por 

semana, insuficientes para cubnr un temario tan extenso. 

Al terminar el semestre el alumno tenía impresiones fugaces sobre muchisimos 

temas pero ningUn entena mas o menos sólido. sobre el estudio de la h1stona y su 

relación con la realidad presente La estructuración misma del programa impedia 

aprovechar los recursos del medio para ci1nam1zar el proceso de enseñanza

aprend1za1e de la rnstoria 

LA ENSEÑANZA TRADICIONAL DE LA HISTORIA - Basada en el verbalísmo, la 

toma de d1ctaao. la transcripción litera! de los textos. el Qpego al programa por 

encima del aprena1;;::aJe. !a enseñanza de la historia resulta ser un proceso 

básicamente memor1st1c~ que se reproduce con ligeras vanantes en los diferentes 

niveles de estudio 

EL PERFIL DEL DOCENTE EN HISTORIA - Es tan amplio que admite contadores, 

abogados. administradores ~sicólogos. corT;urncadores y en el meJor de los 

casos. sociólogos antropologos. o egresaaos de :a Normal S:..iper1or 

Esta heterogene1d;:io de la p:.cint3 ao:::::e;ite se trad...ice en una dtvcrs1dad notable 

de formas de abordar la ·:·nseilan:.:a de la historia. las cuales sin embargo, 

terminan por lo genera! cr:v1;cg1anao el curnpl1rn+ento del prcgr3n:1a 

En esta perspec!1va se d;stors;on3n los CbJe!1vos que onentan la enserl<Jnz.a; lo 

pr1ontar10 es cumplir cor. el o~oqro¡.12 ( no generar espacios P.:J:ra la reflexión. el 

ana1is1s y la evaluoc1cn del proceso a.::- enser':an:::0-aorend1::::::a¡e de la historia 

LA USICACION Y VALOR CURRICULAR - La ub1c3c1on curricular establecia que 

Historia de f\.1éx1co J debi;:i cursarse en el tercer semestre. teniendo como 

precedente lntroduccion a las C1enc1as Sociales y como ccnsecucnte Historra de 



México 11. El número de créditos era de ocho H1stona de México 11 se ubicaba en 

el cuarto semestre, teniendo como antecedente a Historia de México 1 y como 

consecuente a Estructura Social y Econom1ca de México. El número de créditos 

era de ocho 

Las aprec1ac1ones sobre la historia incluyen diversas man1festac1ones. desde las 

de los directores. subdirectores. la com1s1on de elaborac1on de horarios· los 

padres de familia. aue generalmente califican la materia como ··fácil .. y piensan 

que para aprobarla basta contener "buena memona" los estudrantes tas asocian 

también al memonsmo y desde luego los docentes determina de manera 

explicita. un cuadro de valores en relación con la historia. 

Otros factores que también se consideraron dentro de la problemática de la 

enseñanza de la h1sto: ~ fu.-.ron 

A).- Las cargas de traba¡o de los docentes: 

B) - Los recursos d1dact1cos y 

C) .- La sobrepobl8c1on estud;nr.t!I 

En retac1cn con el pr·oceso de 3prend1zaie. los elementos que se buscó 

caracterizar. giraron en torr.o .::l las a1ferenc1as y coinc1denc1as de dos conceptos: 

los conterndos prograrnat1cos y i<:>s competencias Los elementos que el programa 

señalaba corno fLJndamentales del ;::receso de ensefian::a y las habilidades o 

destrezas que el estud1anre aorena10 a traves de dicho proceso Para esto fue 

necesario ;dent1t1c::ir dos elementos bas1c::is 

A).- LAS ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES HACIA EL ESTUDIO DE LA 

HISTORIA· En los 111veles anteriores al bach1Uerato, la relac1on de los estudiantes 

con el estudio de la historia rara vez se centra en procesos de reflexión y 

análisis Las materias que exigen alto grado de reflexión formal y análisis crítico 
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son las mateméticas, la física y la quimica. A las ciencias sociales en general y a 

la historia en particular, no se les relaciona con el pensamiento racional. es decir, 

crítico y analítico. 

En bach1llerato se encuentran graves aef1c1encias en matena de tecto-escntura. 

que por lógica afectan la comprensión de los procesos h1stónco-soc1ales. La 

lectura no es una actividad con muchos seguidores y. por desgracia. los docentes 

no siempre la fomentamos La historia. desde esta perspectiva. es un e¡erc1c10 de 

la memoria. fugaz.mente relac1on.:Jda con el acontecer cot1d1ano 

En consecuencia. ~ara rnuchos estudiantes. 01 estud.o :::e \;:i histona llega a 

carecer de sentido 

B).- LOS HÁBITOS DE ESTUDIO - Esencialmente v1ncu1ados o\ mernonsmo. la 

toma de dictado. la transcr1pcion literal de los textos. la repetición al detalle del 

discurso del profesor. estud13r para el examen. antes que .nprcr.cer lo importante 

es pasar. estos son :a!gun2s ae \as actitudes aue ref!eJan los hábitos e intereses 

de los estudiantes 

En relac1on con lu historia son frecuentes l3s e,..pos1c1ones a traves de laminas 

que reproducon e! teAto consultado o ton101én Sto-:? recurre a \cis deDates en los 

que. la n1<:iyori<:i ae las pur11c1p.._1c1ones. no tr3sc1end~2n 1;;:-1 ptGJno subjetivo por no 

estar apoyadas en el anol1s1s y reflex1on de textos Con gran frecuencia las 

fuentes consultadas son t.:is cst::i.rnpas d•2 los 1=12pcler1as que presentan a un nivel 

mas que e!ernental tal o cu31 terr.a d¿ la n1stor•a 

Otros elernentos ae influencia sobre la enscnanz<:l-aprend1ZaJe de la historia. son 

las politrcas 1nstituc1cn3\e~s que se orientan a fines eaucat1vos. que hacen del 

humanismo un eiemento secundario. y por tonto las rnatenas de esta área. se 

ofertan a profes1ornstas considerados dentro del perid: se as;gnan horarios 
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derivados de otras materias. y ta ex1stenc1a de apoyos d1dáct1cos es casi nula 

Pareciera que antes que el alumno etiquete a la materia como fácil. la inst1tuc1ón 

misma ya la ha catalogado asi y por consecuencia la labor docente ya se 

encuentra pre1uzgada. 

Estos elementos brevemente reseñados constituyen los motivos de anáJ1s1s y 

reflexión. para determinar cómo se da y cómo oud1era darse el proceso de 

enseñanza-aprend1za1e de ta hrstorra a nivel medio superior. y especif1camente en 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos Las alternativas de soluc1ón a tal 

problemática. forman parte del s1gu1ente cnpilulo de este trabe.JO 
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PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Las estrategias de trabajo y las acciones metodológicas que aqui se descnoen. 

son el resultado de una concepción particular de la práctica docente y de ninguna 

manera son singulares o novedosas. Simplemente se descnben como elementos 

que de alguna manera. han dado respuesta a algunas s1tuac1ones del proceso de 

enseñanza aprend1za1e de la historia a nivel medro superior y esoecif1carnente en 

el plantel 01 Cuernavaca, del Co!egro de Bachilleres del Estado de Morelos 

Al iniciar m1 traba10 como docente en hrstona en el turno matutino del plantel 01 

Cuernavaca del Colegio de Bacn!lleres del Estndo de Morelos. fue posible 

detectar algunos elementos que deberian ser C3mbtados o complernentados con 

acciones que apoyaran un rneJor rend1rn1ento en el proceso de enseñanza

aprendizaje de la h1storra. Las autoridades del plantel asi lo entendieron también y 

brindaron su apoyo para traba1ar en tres aspectos concretos 

a) Fundamentar las acciones para un cambro en el programa de estud1cis. 

b) D1nam1:;::ar el proceso de ensenan:;::a aprend1za¡e 

e) Ampliar los apoyos d1dact1cos y fa D1bl1ogr.:lfia sobre !a mater1.:: 

El programa de estudios.- Se tr,>b<.i;::>ba un progr.ania o..:;ir3 !os dos semestres 

centrado en el anal1s1s n1stor1co de r ... 1c-..1co desde Ja persoecti.'u 1nterr.ac1ona1 de 

tal manera que eran rnas los ten1as ce historia un1vers3I que los reJac1onaaos a la 

evolución h1stórrc3 concret.:::i de nuestro p.:i1s L.:::is 1na!er1as de Historia de f\..1éx1co 1 

y 11 se ubtcabon en el ;erce~· y cuarto sen1e:;;tre re<spect1va.mente ·•· contaban con 

una carga horaria de tres noras <:i !<:'.! sem.--'lna 

Se realizo un prO').'ecto aderer-ne que se presento ;:::i !a d1recc1ón gor.eral y después 

a la Unidad de Educac1on r.1ea1a Superior de 1"3 Secret.:::iria de Educac1on Pública, 

quien autorizó que se 1rnpJemE!ntara. sugiriendo una reestructuracrón curricular 



que correspondiera al contexto de un curnculum marco nacional para todos los 

Colegios de Bachilleres. En esta perspectiva se cambió /a orientación temática 

del programa favoreciendo el estudio de los procesos nacionales y su vinculación 

con los procesos exteriores: se asignaron cuatro horas a la semana para la 

materia y se reubicaron en el mapa curricular, correspond1endo a H1stona de 

México l. el segundo semestre y a Historia de México 11 el tercer semestre 

El programa para Historia de México 1 se integra por cinco unidades que 1rnc1an 

con la 1ntroducc1on al estudio de la historia. y termina con una valorac1on de 

México en la órbita de las naciones 1ndepend1entes hasta 1846 E! lineamiento 

básico de este programa es rntegrar la teor1a con la practica estableciendo tas 

condicmnes d1dact1cas para que el estudio de lo n1storia se aoorde con un sentido 

práctico. haciendo uso de t.:is cond1c1ones y recursos del memo fisrco local que 

reflejan aigUn penado o acontec1m1ento histórico 

Los alumnos deben part1crpar activarnente en ta 1nves11gac1on conoc1m1ento y 

d1fusrán del conoc1m1ento historico ..:.i!eiandose del memorismo y la repet1c1on 

irreflexiva mediante la lectur;::i cons!ante. Con el prooos1to ae induclf n los 

alumnos al meiorarn1ento de la !ecto-escntura y a 13 1nvestig.:.c1ón de textos 

adecuados a su nivel de estudios. se creo el proyecto de formar una antologia de 

lecturas históricas oaru 1os t::!stud1antcs ! ·.: /,dcm.:-is c•n !os SE.'>s1ones rutir13s de 

clase las lecturas corclentad8s en pequer"'los equipos de tr3D.:iJo ro rnrsmo que las 

individuales extra clase obligan a Jos estudiantes 3 mantener un 11trno de lectura 

constante sr se quiere aprobar la as19n.:ituro 

En promea10. el programa oe H1sto:-1.::i oe f'vléxrco 1 dispone de 60 horas al 

semestre. las cuales se busco que d1stnbu1das de acuerdo con la com1s1on de 

horarios y las autorrdades de! plantel en sesiones de dos noras. a fin de que el 

docente pudiera realizar act1v1dades term:n.:iles en cada sesion El otorgar una 

~ 4 Ver anexo cH1co 
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orientación práctica al proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia. permite 

avanzar en el logro de un aprend1za¡e mucho más s1gn1ficat1vo que se traduce en 

nuevas actitudes de tos estudiantes hacia la disc1pllna. 

El programa de Historia de Mex1co 11. se compone de ocho unidades que 

engloban el desarrollo de la nación mex1c.:ina desde Ja segunda mitad del siglo 

XIX hasta fines del siglo XX considerando que el aprend1za1e de la h1stona debe 

or-ientarse hacia la formación de una conc1enc1a social. que sea la base sobre la 

cual una comunidad humana. desarrolla su identidad cultural como un elemento 

que trasciende el tiempo y el espacio manteniendo y fomentando valores afines 

que dan pertenencia histórica a todos los grupos sociales 

El planteamiento central sigue siendo la lecto-escntura a un ritmo mas intenso y 

con productos meJOf acabados. Se mantiene la rn1sma orientación pr8ct1ca de la 

asignatura. involucrando a los estudiantes en la organ1zac1ón de act1v1dades como 

ciclos de conferenc1ns expos1c1ones. representaciones rnus1cales o teatrales. 

entre otras dinámicas (,. 5
) En la rnayona de las act1v1dades propuestas. el maestro 

y el programa sólo son orientadores del aprendi::aie. en tanto que los estudiantes 

son el factor primordial p.:ira construirlo 

Los cambios 1ntroduc1dos en el programa lo han hecho mucho más funcional y 

accesible. tanto pnri3 el docente con10 para los alurnnos ..-'\rnbos pueden tener una 

mayor 1nc1denc13 en su desarroi\o y aún en pnorizar temas que. a su juicro. 

merezcan un tr::lt::lm1ento rn::is prorundo Un elemento que no acaba de a¡ustarse a 

esta perspectiva Ce func1onal!dad es la ub1CQC1ón curr1cu!ar: considero que la 

antenar ub1cac1on en !e•rcer y cu3no semestre. ofrecía mayores ventajas que la 

actual en segundo y tE.rcer serr.estre La ra;::on fundamenta! es aue !os alumnos 

empezaban el estudio c.::: !z:;. h1stor1é.l "/ 3 .;:idaptados. en 13 gran rnayoria de los 

75 Et curso de H1s1ona de M1:x1co !l olrecc oportt11111jades sobrc~al!cntcs. para que los alurnnos 
puedan hacer uso de sus hHbll1dades y a11c::1onl·~ y se conv1enan en promotores del aprcnd1za1e 
activo. (Ver anexo ~ers) 



casos. al sistema de nivel medio superior; en cambio. en segundo semestre están 

en pleno proceso de adaptación y su mentalidad y hábitos todavía son una 

extensión de la secundana. y por ilustrarlo de alguna manera. aun echan de 

menos las actividades paternallsta y el dictado de Jos maestros 

Fuera de la ub1cac1on curncu1ar que de ninguna manera es un obstacu/o 

pnoritar10. hoy en eJ Colegio de BachdJeres tenemos un programa de estudios 

flexible. que permrte Ja d1vers1daa y ra 1ntera1scrpl1na en eJ aprend1za¡e de la 

historia y que. desde luego. habra que mantener en constante actua/1zac1ón para 

evitar su anquilosamiento. y que oostaculice fo que hasta hoy es su vrrtud 

pnnczpaf: perm1t1r un procaso de enser1anza-aorend1Z.'.JJS act:vo 

Dinamizar el proceso de ensenanza aprendizaje. En absoluto respeto a la 

libertad de cátedra. se propusieron a consrderac1ón de la drrecc1ón del plantel 

algunos l1neam1entos bas1cos pCJra d1narnr::ar el proceso de enseñanza

aprend1za¡e de la h1stor1a 

a) Fomentar la !ectotscntura 

b) Inducir a fos maestros ,,,. alumnos a la invest19.ac1cn acc1on 

e) La 1nstrumentac1on a~ un progran1a de pr.3ct1cas de c.:irnpo ( 

La lecto-escntur.:.i en 10 '2nscri3n::.::J -~e i:J /11storiw. ¿s un.3 cond1c1ón priontana y 

aun rnás cuando e/ docente no r1ene la formación ae hrstonador De acuerdo al 

programa. se deben seJecc1onGr Jos textos .:.i anaJrzar. agrupándolos en /os que 

deben ser lecturas en eou1;:io dentro de la clase y los que deben ser lecturas 

1nd1v1dua/es extra clase La func1on del docente es de guia en el proceso de 

aprend1ZaJe las <0Jct1vrdades deben ser tan flexibles que los alumnos no 

encuentren f.3cllmente excus2s paru no leer por e1emplo, el repone de lectura 

puede estar basado en los aspectos que el alumno no entendió. en los temas que 



mejor comprendió; en la elaboración de un cuestionano de respuestas múltiples; 

en la reseña verbal del tema. etc Lo pnmord1a/ es que quien haya leido se sirva 

de la lectura. De tal manera que la única forma de no part1c1par es no haber leido 

Ampliar los apoyos didácticos y la bibliografia sobre Ja materia.- La creacrón 

de las antologias está ding1da a fac1/1tar. tanto a los maestros como a los alumnos. 

el acceso a matenafes b1blrograf1cos adecuados al nivel medro superior y por lo 

tanto, contribuir a dinamizar la enseñanz.d-aprendrza1e de la histona. evitando que 

los estudiantes recurran a textos de nivel o muy inferior o demasiado 

espec1alizados. Ademas de las crtadas antorogias. los planteles tienen contactos 

con inst1tuc1ones o casas editoriales que a trzvés de donaciones aumentan el 

acervo de las b1bl1otecas En el plantel 01. turno matutino. los alumnos de h1stona 

participan en una C.:Jmpar'ia anual de donac1on de libros para su brbllotec3. v1s1tan 

a cinco de sus vecinos y d1strrbuyen pequeños panfletos. elaborados por ellos 

mismos. en donde soJ1c1tan apoyo para su 01bl1oteca escolar Los resultodos se 

pueden considerar alentadores Los matena/es que no corresoonden a nivel 

medio supenor se canalizan a otras 1nst1tuc1ones educ.3t1vas ae la con1un1dad 

Los materiales ae lec~ura sugeridos por el maestro deben C'resentarse 

acompañados de una guia de anaJ1srs que centre al estudiante en Jos aspectos 

relevantes del texto un mapEi conceptual c;ue re8firme el Gprendiz:a¡e. 

1nvarrablernente por U.'l.'.3 1nt:roducc1án vercat do/ n1aes:ro que permita al es:ud1dnte 

contextual1z:ar la lectura en turno De esta manera el aocente los estudiantes. las 

autoridades educativas ael plante! y hasta los miembros de /.:J comunrd.:3d. pueden 

part1c1par pora hac9r m.::is .-Jcccs1ole y d1n2irn1co ül proceso de enseñanza

aprend1.::::a1e de la h1stor1.:.i Lil cond1c1ón pr1nc1Pal es que e! docente tenga el 

suficiente dominio a~ Ja d¡sc1plrna para que las estrateg1.3s que 1mpiemente no Jo 

rebasen 
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Otro elemento significativo es la utilización de materiales videograbados que 

refuerzan el aprend1za1e. tales como: documentales, pelicu\as o videos, tomados 

por los propios alumnos sobre las practicas de campo. los ciclos de conferencias 

o cualquier otra actividad de aprendiza1e reallzada por ellos mismos. En defin1t1va. 

se propone que el maestro deje de ser el "sábelo todo" y se convierta en un 

facilitador del aprend1za1e. y que el alumno sea capaz de construir su propia 

.experiencia de aprop1ac1on del conoc1m1ento. 

Las res1stenc1as 1nst1tuc1on<:Jles. nos referimos a circunstancias especificas de 

cada plantel, se han debd1tado a partir de las recomendac1ones de la Unidad de 

Educación Media Superior, hoy Dirección General del Bachillerato. las cuales 

sugieren q•_Je se pr1v1leg1e el desarrollo de competencias en los alumnos de 

bachillerato Esto ha permitido reconsiderar la part1c1pac1on de los alumnos en et 

proceso de enseñanza. dando!es cada vez mayores espacios de o.ctuac1ón, 

l1m1tando de alguna n1anera el control ornnipo~ente de los docentes y las 

autondades educativas 

La 1nvest1gac1on-acc:ón f:ic:i\1ta tanto la enseñanza corno el aprend1za¡e. siempre y 

cuando se teng3 ouen cu1dDdo en orientarla con acierto. Implica para el docente 

el dom1n10 conccptu31 de la d1sc1olina y el conocimiento de !a metodologia de 

1nvest1gac1cn propia de ta rr:1sm.3. en sus diferentes c;:impos y acepciones Seria 

irresponsable por parte del docente sugerir o inducir mvest1gac1or.es que ni él 

mismo puede contro:ar E! aom1n10 de la d1sc1ol1na permite tener en la 

1nvest1gac1on-acc1on un al1~00 1nvalui:.!blc que perrn;tc. entre otros cosas. que el 

alumno se responsab1 l1ce de::: .su propio aprend1:::aie y Gue construyn este a través 

de procesos v1venci;:;les que pueden ser ;:::i su vez transrnit1aos y convertir al 

alumno m1sn10 en prornotor de \a enserianza demostrando que no solo el profesor 

puede enseñar 



Al mismo tiempo, los resultados de la investigación realizada exigen ser 

presentados de manera entendible al maestro y a tos compañeros de clase, lo 

cual implica el diseño de una estrategia didáctica. 

Sin embargo. cuando el alumno carece del dominio metodológico. porque el 

profesor no lo ha preparado. la expenencca pueae ser negativa y fomentar la 

aversión a part1c1par en este trpo de act1v1dades. que de tal manera no conducen 

a ningún lado y frustran el interés que et estudiante hubiera podido tener. Por tal 

motivo en la 1nvest1gac1ón-acc1ón \entendiendo ésta. como una act1v1dad que 

permite 1dent1f1car una problematica determinada en una comunidad y a partir de 

su 1dent1ficac1ón. crear estrategias de acc1on tendientes a resolver o 

caracterizarla). como en otras d1nam1cas ae grupo. si no se domina. mejor es no 

utilizarla. toda vez que los trabaios pueden conducir a resultados frustantes 

Y si consideramos que los a:uninos se estan 1rncrando en 13 act1v1dad. los daños 

pueden ser 1rrevers1bles Suf1c1entc es ya el rechazo que el alumno ha adquirido 

sobre la h1stona. para seguir fomentándolo 

Atendiendo a que los aocentes no s1e1npr~ tienen i:=i forn13c1on profcs1cnal e:1 !a 

disciplina que 1mp<3rten p2ra el c;:iso concreto de h1stori3 se na propuesto a la 

d1recc1on acudern1c:J Lin curso :r.tersc'1ncstr-::i1 de cu.:¡r .. ~nt;:i horas ~·oon:' lo <:11dact1ca 

de la historia. 1rnp3n1co por distinto~ espec10;11stas Se buscn corncletar de esta 

manera. otras acciones que ~_,3 se h3n instrumentado en apoyo a: meJOram1ento 

de la docenc;<J, co~10 ~':S ei :::ctso ,"-:!e los C1o!on1Gdos y ctros cursos 

1ntersemestrales 

Es evidente que no sélo existe !u volunr.ad de alc3n::ar nuevos logres en la 

enseñanza. también se t-:.::.n apoyado aquellas propuestas que contribuyen a su 

desarrollo. Por estas y otras accione~. el Colegio (je B.acrulleres del Estado de 
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Morelos es una inst1tuc1ón dm.:3mica con presencia en el contexto nacional. ( 77
) 

Son factores de otra indola los que entorpecen el desarrollo de la enseñanza a 

nivel medio supenor; por mencionar algunos: La excesiva carga de trabajo de los 

docentes. En el subsistema de bachilleres no están contemplados los tiempos 

completos con desahogo de las horas frente a grupo, es decir, que en el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, un tiempo completo es de cuarenta horas a 

fa semana frente a grupo Recrentemente. el plantel 01 presentó un proyecto. para 

que se consideren Jos tiempos completos de treinta y dos horas semanales frente 

a grupo y ocho para la rev1s1ón y mejoramiento del programa y la enseñanza 

Pero en tanto se resuelve la aprobacron del proyecto es facll in1aqinar los 

estragos que sufre un aocente con cuarenta horas semanales frente a grupo 

Otro factor que incide en i.:J calidad de fa enseñanza-aprend1zaie. es la sobre

poblac1ón estud1antll. nos referirnos a grupos de 60 a 65 a!uninos recién salrdos 

de la secundaria Una de las eritreas mGs trocuentes al subs1sterna de bachilleres 

es ésta. No es posible m1ag1nar un.u educación co calidad con grupos tan 

extensos, la respuesta tia s100 :::.1ernpre en el sentido ac que unn 1nst1tucrón 

educativa del Estado dcoe responder .3 las d0mand3s ce lo comunidad, aún 

cuando tácitamente se acept<J que se sacrifica la calidad por l.:! cantidad Frente a 

esta realidad. eJ doc ... --:n10 cene encontrar nuevas propuestas drdac11cas que !e 

permitan funcionar con e! rn0¡or r11ve1 do c<::1l1dad pos1ol0 y es ooui donde lw 

part1c1pacion de los estudrantes en ra construcc1on de su propio <;Jprend1zate es 

más 1mperat1·.ta que nuncw Es •:>videnre de nuev.s. CUf.?nta la n~ces1dad de que el 

docente sea un espec1.=i.l1s:a en la JSign<Jtura que 1n•parte 

n En jullo de 1994 fui dPs1q11,1do por la d1í1..•ccmn o;:¡enpr;1t {lE•I Cofegm de Bachilleres del Estado de 
Morelos. para repre.sentar 31 area histonco-socrnl en el curso denorn1n<~do MEJerc1c10 docente en el 
aula paoa el desarrollo ue competenc1..is- 11npan1do por el CISE/UNAM. Posteriormente. tut 
asignado co1no instructor p.ua l,1s preparaton:is pan1clilarE..>s del ccc1dcntc con sede en 
Guadalajara. para las preparatorias por cooperac1on con sede en Torrean y f1n.::ilmente para el 
subsistema del Colegio de B<1chllleres del Estado de Smaloa con sede en Mazatlan. Cada curso 
tuvo una duracron de cuarenta horas y estuvo d1ng100 a lo~ docentes. T,'lmtJ1én representando a 
bachilleres Morelos asistieron tres cornpañeros mas como representantes de? las arcas de lenguaje 
y comun1cac1on, materna11cas y qu1rn1co-b1olog1cas 

59 



La creación de un programa de prácticas de campo para la materia de historia de 

México, ha sido una de las acciones que más han vinculado el estudio de la 

materia con la realidad presente de los estudiantes. La estrategia de trabajo para 

cada práctica se compone de cuatro elementos básicos: 

a) La investigac1on del tema asignado 

b) El procesamiento de la 1nformac1ón 

c) La exposición del tema 

d) La elaboración de un traba10 escnto en forma de monografia 

Los s1t1os seleccionados para las pr;;:ict1cas de campo, estan relacionados con 

alguna unidad del programa y se ubican dentro de la ciudad de Cuernavaca. 

dentro del EstGdo de More!os o fuera de este 

Para profundizar en el conccin11ento de !as cult:.;ras pren1soanicas. se realizan 

visitas a Teot1hu3can y Xoch1ca!co. pora la epoc.:::i colonial se visitan la ruta de los 

conventos en el norte del E~to,do y Taxco en c-t E::.t:::Jdo de Guerrero. para los 

temas siguientes I¿¡ ciudad de r..11ex1co con sus rnuseos y patnmonio cultural, lo 

cual permite que se prorund1cG en el estudio y =in.óhs1s ce les mismos 

La 1nvest1gac1on 13 reaJ1::-o. PI '.Jrupo c:nc.=>rq.:::Jdo do ta actt-.ndad 1dent1f1cando 

fuentes disponibles y c/;:Jsif1~<:]ndol<:is E! esquema de la 1nvest1gac1on básicamente 

es el siguiente 

a) Contexto geograf1c.::: ub1c.3c1on L"luna. flor3. h1drogra1ia. hcrcgrafía. población. 

serv1c1os, v1as Ce cor:iun1cacion 

b) Contexto h1stór1co. penoao prehispanico colonial, siglo XIX, revolución 

mex1can.:i y epoc"3 contempera.nea 

c) Unidades del recorrido: e1emplo. Taxco. Gro 
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1. Museo de ane virreina/; 

2. Convento de San Bernardino de Siena; 

3. Museo William Spratling; 

4. Iglesia de Santa Prisca. Cuando se termina la investigación los equipos de 

trabajo procesan la información obtenida. 

El procesamiento de Ja 1nformac1ón permite el intercambio de datos. puntos de 

vista y entenas de aprec1ac1on. El resultado del procesamiento es un guión de 

exposición, que también será la base para redactar el trnbn¡o final 

La expos1c1ón se reatr::<J ba10 fa dirección y p!aneac1on oc 1os equipos ae trabajo, 

cada uno tiene a su cargo a uno de Jos grupos que cursan ta materia, de tal 

manera que el nún1ero de part1crpantes en las practicas de c<Jmpo es abierto. 

Cuando las prácticas son dentro de Ja ciudad de Cuern.:::Jvaca. se busca que los 

padres de faml11a asistan p3ra que partrcrpen del traba10 de los estudrantes 

La actrv1dad se evnfu<J f:nalmente con 10 en!rega de un trLJb8/0 escrito por equipo. 

basado en Ja 1nformocron proporcionada por los expositores y ccmptementada por 

una brb/lografia ad1c1onal Los .:::.lumnos tr<Jba;an en el d1serlo. presentación y 

redacción del rnaterial Una v,-:;-z: entrego.do puede ~;cr P-valuado por otras 

asignaturas adem¿is de h1srori3. por e1cmplo taller de lectura v redacción Como 

puede apreciarse. las pr:Jct1cas de c.:irnpo no solo facll1t.an el troba;o 1nd1vrdual y 

colectivo de los estudiantes, t.:irnb1en Jos est1rnu!an a p3nrc1par en Ja construcc1on 

del conoc1rn1cnto h1st0rrco En t.:in:c que él !os tndestro:. nos pueden pcrm1t1r el 

trabajo 1nterd1sc1p!1nario 

El proceso de vrncul<0>c1ón acJ es1ud10 de la n1stor1a con Jos volares actuales de la 

comunidad en que tos estudiantes se aesarrollan. exige que las autoridades 

educativas de los diferentes planteles. fas padres de familia. tos estudiantes y Jos 

profesores participen en el diseño de una estrategia comUn para optimizar el 
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aprovechamiento de los recursos didácticos que el medio ofrece. En el plantel 01. 

el programa de prácticas se somete a la aprobación de las autoridades y de Jos 

padres de familia. al 1nic10 de cada semestre. Las condiciones básicas son 

comunes a los padres y a las autoridades de plantel: 

a) Que no se suspendan otras clases, para ello las act1v1dades se realizan Jos 

sábados 

b) Que exista un plan de trabajo con Objetivos académicos claros y precisos. 

e) Que las condiciones de trabajo sean seguras y no representen un desgaste 

econorn1co para los estudrantes . 

En este sentido. las practicas no son cbl1gatonas para n1ngUn alumno y el Instituto 

Nacional de Antropo1ogia e H1stona brinda su apoyo. facllrtando el acceso gratuito 

a los lugares que administra y que generalmente son las un1daaes de los 

recorridos que se rear1.-::an 

Dentro del salón de clases. Jas rutinas bas1cas se orientan tarno1en u pron1over la 

part1c1pac1on activa de Jos estua1antes y el p3peJ dA los docentes corno 

orientadores del aprend;.:::.a¡t E! docente es léi prioridaa n1Llx1mo. pues dG su 

evolución y büsqueda de o.:tcrnat1vas p3ra mejorar su ac~1v1aacj. dependera que 

los estudiantes establezcan una relación diferente con el estudio ae fa historia 

Los circulas ae estuo10 son un recurso va:1oso para ron1entur la a::::tual1.:::.ac;ón de 

/os docentes. el trabaJo 1nterd1sc1pl1n.::Jno y s-1 discr1o oe '1uev2s estrategias de 

trabajo. En el area histórico socia.: dentro del plantel 01 los resulteidos h.=..n sido 

animadores y p.:H1!endo del apoyo cue el conseJo escotar br1rioa a trz¡ves de !a 

coord:nac1ón. !os c1rc~los dtc! estudios funcionan nenn3ner.terr:eritc con reuniones 

penód1cas para ona11;:ar preponer. cv.::.i.1u:::.ir y :ra.::,:ff n-:etocclo9:os de tr.:lb.:J¡o que 

nos permitan alcan::::ar ob.~0:1vos co~nun..:cs 

La realidad det subs1s!erT1a de oac:n1iieres p~3r,tc1 01 es de tr.:.1b.3JO y busqueda de 

un me1or quehacer educatrvo v si les resultados óptimos aún est.3.n por 



alcanzarse. también es cierto que existe la organización, la voluntad y la inversión 

de recursos materiales y humanos para seguir avanzando en el propósito de ser 

mejores. 
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CONCLUSIONES 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia. a nivel medio superior, es 

producto de un contexto en el que convergen las experiencias previas de 

aprendizaje; la adquis1c1ón de conoc1m1entos básicos para cursar estudios 

universitarios; y la necesidad de desarrollar una conc1enc1a civ1ca. que permita a 

los individuos 1dent1f1carse con los valores de la comunidad a la que pertenecen 

Las actitudes trad1c1ona1es en la ensef·,an;;:a-aprend1~a¡e de la historia. han 

limitado s1gn1f1cat1vamente el desarrollo de una conc1enc1a histórica. que permita a 

los estudiantes una relac1on mas ana11t1ca y 8ct1va con 1os valores sociales. 

culturales. políticos y econom1cos ae su sociedad y de su t1en<po Al buscar que 

los estudiantes de historia reciban un.:J ense{1anz21 espec1a!1zada se intenta que 

abandonen ra linea en donde et proceso n1storico de un pueblo es la 

confrontación entre los buenos"' y ios ·males y el presente es el resultado de esa 

lucha o de las acciones de ··grandes hombres' 

El docente en h1stona -anfrer.ta el comororn1so de enseñar al estudiante a 

reflexionar. a analizar me1odolog1camente ics o.contec1rn1entos que conforman el 

proceso historico de su cc1nunid.:JG. ::;u p.:iis. y on un.:i pcrspuct1v3 rnas gencr;;;l. de 

la humanidad n1:sn1a Jd,::'nt1f1car !as é..1POrtac1ones d'2 les 1nd1v1duos y de los grupos 

soc1a!es que part1c1p;:ir·on en es:os ocontecirn1entos Gu<::~car que los estud1<:1ntes 

reconozcan con cl¿ir1dad l.::i 1rr1oor1anc1.3 que ti·~ne cara su ~resente. el 

conoc1m1ento de los valores ti1stor1cos que los c.-:iracter1zun con10 una cultura 

especifica 

Las estrategias de traba¡ó deben respaldarse en políticas 1nst1tuc1onGles. que 

permitan a Jos docentes acceder 8 los rc~cursas necesarios para alcanzar los 

objetivos deseados . de otra manera se corre el nesgo de realizar un esfuerzo 
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aislado, cuyos resultados desalentadores reafirmen las prácticas tradicionalistas 

que se intentaba superar. 

Los apoyos institucionales deben ser diversos para que el docente disponga de 

recursos variados que fac1J1ten el desarrollo de su trabajo: Sum1n1stro de apoyos 

académicos; tiempo disponible para evaluar el desarrollo de/ programa de 

estudios y diseñar nuevas estrategras didácticas: fortalec1m1ento de la libertad de 

cátedra, para fomentar un d1.3/ogo mas abierto entre /os docentes y las 

autoridades educativas de cada plantel, mantener y fomentar Jos espacios de 

actualización docente. especialmente para aquellos casos en que el docente no 

tiene la especialidad de la asignatura que 1rnparte 

Con Jos apoyos 1nst1tuc1ona!es u su alc.::Jnce y el suficiente dominro de la d1sc1plrna 

que enseña. el docente pueae busc8.r oct1v<:Jr el proceso ae ensenanza

aprendiza¡e. buscando a!canz3r que er estudio ae lo materia produzca un 

aprend•za;e s1gn1f1cat1vo Transformar el aprenar::::a¡e trad1c1onol de J.:i historia es 

una necesidad in1perat1va. si el 1na1v1duo desconoce ros valores esenciales que 

caracterizan a su socseaad. no puede participar en los procesos c1v1cos o hasta 

cotidianos que 1nc1den directamente en sus cond1crones de vida. y más aun. af 

convertirse en adulto responsable d~ las '-lCtitude'.3 y forrnac1on de rnenores sera 

tan sólo un reproductor de! st.:itus tr ::id1c1ona/ sin fomentar {<_j retJex1on. la 

part1c1pac1ón ra.:::on3d.:J eso0ran:::Jo qLle sec; la escuela l.3 ouo 0duque •.- forme 

La exrstenc;a de una concienr.iu h1stónc.::.s 1~d1'.-1dual so tr.:iducc en una conc:enc1a 

colectiva activa. parr1c1pat1vo c.0 un proyecto h1storico comun que torrna parte de 

los valores de !a fa.mll1a la escuela l<J cornun:dad rel1g1os.3 y el grupo social aJ 

que se pertenece La 1rnpon.:Jnc1a dC conocer la t11::.torra de la comunidad a la que 

se pertenece trasciende la formacron acaaemica, el éxito profesional o económrco 

para convert;rse en cond1c1ón esencial p<:1ru desarrollar una conducta social 

activa 
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Los hábitos y actitudes de los estudiantes. hacia la forma tradicional de 

enseñanza de la historia, son el resultado de la pasividad y hasta desdén conque 

se ha abordado la enseñanza de esta disciplina en los programas de estudio y la 

ausencia de especialistas en la práctica docente. en nrveles distintos a los 

universitarios Frenar la creencia de que cualquier profesion1sta puede ser 

docente en h1storra. y que el estudto de Ja h1stona es fácil y sólo requiere de 

buena memoria. es muy 1mportonte para proponer otras alternativas en las que el 

estudiante tenga una part1c1pac1ón dec1srva 

El desarrollo de un proceso de enseñanza aprend1za1e de la htstcna. centrado en 

el aprend1za1e s1gnif1cat1vo supone un c.::imb10 en el rol/ educa~tvo del maestro. 

quien tiene que convertirse en orientador y moderador del proceso. de1ando que 

el alumno participe en act1v1dades que le permitan construir su propio 

conoctmiento Esta conducto <Jcadem1ca 1mphc3 1r mas allá de !as trad1c1onales 

dinámicas de grupo y de l.:ls e.'<pos1c1ones en equipo supere que el docente ha 

desarrollado aptitudes p.::ra v.ncul3r lciS haorl1dDdes de sus ~°''.:tud1antes con el 

proceso de enserlan.::::a 

La 1ntenc1on del presen10 tr.:iba¡o ';:_:s ll.:?imar Jo <0>ten:::1on soorc ;:]Jgunos de les 

aspectos que a rn• ¡u1c10 sen pane sobresaliente del contexto en el aue se 

enseña la h,stor1a ,:i. nivel mea10 supenor El s;..;bs1stemo del Colegio de 

Bachilleres es parte ae Ja n11sma problemat1c;:i, y por io mismo ha buscado 

opciones que permitan un3 eouc3c1on mas integral para los Jóvenes aue cursan el 

bachillerato. E! plantel 01 t10. sido en la rnayor1a de los veces. quien encabeza las 

propuestas. no porque en les demas planteles no existan 1nqu1etudes. sino 

simplemente porque su ant1guedaa J' ubrcac1ón gecgrilf1ca fac1l1tan que se 

instrumenten alternativas en la enseñanza. y que ¡::ar !o mismo aquí se haya 

tomado como estudio de caso Esto no s1gn1:ica que los demas planteles. por su 



ubicación geográfica. tengan vedado el acceso a los recursos didácticos que el 

medio ofrece. 

La construcción de un aprend1za1e s1gn1f1cativo en historia, tiene en los recursos 

del medio importantes herramientas de traba10. pero de ninguna manera el medio 

lo es todo: La función del docente es desarrollar el conoc1rr:1ento de la historia a 

través de todos los recursos a su alcance y como tal, el medio solo es uno de los 

apoyos para que los estudiantes conozcan e 1dent1f1quen los valores de su h1stona 

y los de otras comunidades humanas. con los que se 1nterre1ac1onan La 

v1nculac1ón entre la h1ston;:i y ta 1dent1dad es mucho rnas estrech.n de lo que la 

trad1c16n sostiene por tanto. a nive1 medio superior e\ estudio de i3 histeria debe 

ser un esfuer.::o serio. capo:: de reforzar tos vínculos Ce identidad de! 1nd1v1duo 

con la comuniaad a la que pertenece. y 3 la vez. ennQLJecerse con el contacto y 

conoc1m1ento de otras fcrmaciones sor:i.::>les 

El esfuer=o debe ser comun a :odos los que pcir1ic10-:in de! oroceso de enseñanza

aprend1za1e de la n1stona. ;.:icro quien mos cebe aoor.or es el especialista en lo 

matena. el historiador de formación un1vers1tar1a que aebc coloc.:Jr la docencia 

entre sus pnondades profesionales .:..tun cuarico el!o suponqo 1ncurs1on3r en otros 

campos como lw ¡::-cdagog1.:J o \~:i rs1colog1a Sólo ccn su cclaboracion la 

ensenan.za de lo ,l¡1stcn3 pL:ece r0v~3;orarse y superar los vicios uue la rodedn 

Otro factor que t~Hnb1en es necesario redefinir. es el sistema de evaluac:on En ta 

apilcac1on de las estrateg~CJs de enseñan;:a <::.1 que hemos hect-10 referencia. lo 

evaluación permanente es ei me¡or recurso Se apl1c3 a traves de los reportes de 

lectura 1nd1v1dua.I y de gruoo incluyendo ~;:imbten Jos reportes sobre !as 

act1v1dades de campo que se realizan 
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De esta manera los alumnos pueden acceder a un promedio minimo de cuat.-o 

evaluaciones para obtener su callf1cac1án mensual def1n1t1va. 

Por otro lado la respuesta de los estud13ntes ante el sistema de trabajo que se ha 

implementado. puede considerarse pos1t1va aUn y cuando se resisten a cambiar 

algunos de los h<3b1tos de estudio y esauemas de relacron hacia la materia 

El centro de mayor resrstenci;:i es ta lectura. no estan habituados a leer y para 

estudiar hrstona hay que leer porque va no existe el rnaestro que dicta v dicta 

cuartillas enteras de nombres lugares y fech.:35 Este es e1 tnic10 del traba10 en el 

aula. crear la conc1enc1a de !¿) lectura como ner-ram1enta insustituible en el estudro 

de la h1stor1a 

A tres anos ae traba¡o en el Colegio de Bachilleres los resultados son todavia 

alentadores. aUn cuando estan lejos de ser 1os cptimos A este respecto considera 

que hace falta avan::ar mas 

1nterd1sc1p!1n3 

cropuestas \j1dact1::as basadas en ta 

En relac1on a :a part1c1pac:on Li8 los éJlurnnos en el desarrorlo de 1as practicas de 

campo c:clos de conterenc1;::is e1aborac1on de .::iooyos drdélcticos. exoos1c1ones y 

otras act1v:dades comorerr.ent<Jrias 31 troba¡o en el a'..J!a. se puede ccns1derar 

altamente pos1t1va ya que consideran estas act1v1dades un esoac10 ab1eno a su 

creat1v1dad 

A manera de conc!us:on rnuv genere! puede establecerse que cuando el estudio 

de la h1stona se aa ba.10 una persoect1va muy ¡eonca la part1c1pac1ón ael 

estudiante decae: en cambio cuando se da en un marco mas practico el interés 

aumenta y el estudiante se adapta meior 
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ANEXOS 



Las competenctas del bachiller asignadas a la materia de historia, corresponden a 

cada una de las áreas de la estructura curricular: 

a) Formación básica 

b) Formación especifica 

e) Formación para el trabajo. 

A).- Formación básica· 

• Delimitar el papel que ha correspondido al saber histórico en la conformación 

de la sociedad contemporánea, así como las interacciones que este tiene sobre 

el desarrollo de la sociedad 

• Conocer las d1ferenc1as y d1stanc1as culturales y tecnológicas entre el mundo 

mesoamencano y et europeo. en particular el h1sparnco. a partir del siglo XVI 

• Analizar los procesos. s1tuac1ones y conceptos referentes a la transformación 

social, desarrollo maten.::i y creacion de las !nst1tuc1oncs y cultura ncvoruspana 

durante los siglos XVII y XVIII 

• Reconocer las d1ferenc1;::;s históricas surg1m1ento y desa:--rcilo de Jo ·1cent1dad 

propia". en el mundo amer1c;:;no y en esrecial e! novoh1sp:1no ~n rRtac1on a la 

cultura e 1aent1dad eur·opea v E'n pan1cuJ3r esparicl3 

• ldent1f1car los procesos fundament;:iies ;,.. conceptual1;::or los rnov1m1entos 

sociales. doctrinas e 1deo1oq1as que conf1quran !a construcc1on de ia 0ac1on en 

la excolorna español.:.; 

• Conocer !as diferentes situaciones y contexto de! n..,undo Dostcolon1a! 

amencano y europeo en ld et.:;oa de• creac1on y Pxpans1on de !os estados 

coloniales 

• Generar modelos de 1nterpretac1on que le permitan comprender. explicar y 

describir las tendencias en las sociedades y culturas contempor.3neas 



• Proporcionar una concepción plural y diversa de la historia. para posibilitar una 

comprensión cabal de la sociedad de sL: tiempo. 

• Utilizar los procedimientos, conceptos y herramientas analíticas propias del 

saber histórico. para comprender, explicar y describir la diversidad de formas 

de aprendizaje de lo h1stónco y lo social 

• Reconocer los distintos momentos y ciclos históricos. en la formación y 

desarrollo de lo que hoy aenom1namos nación mexicana. 

8).- La formación especif1c3. 

• Comprender los procesos histoncos especit1cos que diferencian su región de 

otras. distinguiendo !os de corta y larga duración. asi como el origen y 

desarrollo de su rnteracc1on macrorreg1onal y nacional 

• ldentrf1car fas trad1c1ones culturales sociales y de desarrollo tecnológico 

propios de la comunidaa y región. desde 13 epoca de la colonia nasta nuestros 

días. 

• Valorar l3s part1culand<:1des de Ja historia regional y· contribuir a la preservación 

de su cultura. pora acrer.:entor su 1d1._~nt1dad nacional 

• Analizar los principales obstoculos .:JI desarrollo en su región. utilizando los 

conoc1m1entos h1stor1cos adqu1rraos 

• Generar rnodelos de desarrollo ;:-;ltcrn;:Jt1vos que tomen t?n cuenta las 

partrculandades n1stór1cas r2conoc1endo la d1vers1dad social 'y' cultural de la 

región 

C) - Formac1on para et traba;o 

• Proponer a!ternatrvas de estudio y rescate de conocimientos de la historia y la 

cultura regional 

• Generar modelos viables que acrecienten el desarrollo cultural, socíal y 

matenal de su región 



• Aplicar los conocimientos históricos adqumdos. en la promoción y formación de 

ciudadanos modernos, incorporando cualquier forma de avance cultural y 

material que signifique desarrollo y bienestar para sus conciudadanos. 

• Promover el respeto de otras tradiciones y culturas. preservando el orgullo por 

fa identidad nacional 

• Utilizar los medios de comurncac16n que le permitan efectuar una circulación de 

las expresiones culturales de su comunidad 



UBICACIÓN Y ESTADiSTICAS DEL COBAEM 
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RESEÑA 

La presencia de los Estados Unidos en llldo el 
rontinente americano ha dl!tcrminado el desarrollo de los 
países de la región. En el caso especifiro de Mé\iCO la 
politra de los Estados Unidos rereló con g¡an crudeza 
todo su contenido imperialista arrcballndole más de 2 
millones de km de tierras fértiles, costas riquisimas 1 

abun<lantcs recursos minerales 

La intriga, la consp1mión, el deS]lOJO, la gu~m. 
las presiones y el poder del dinero son las amus pan 
iILIU1lllientru la poütica del "Destino ~lanifieno • 
scgregaria y racisla pero firme y decidida a extender:e y 
dominar en todo el ccntinente, irnr.()ruendo los valores 
anglosajones como símbolos de c111~ución y progreSQ 
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La his1ono¡;rafia de la 1r.1m en-.16n 
nunCJ.men"ana es abundante, d11cr;¡¡, y hasta 
OJntradictcna Los historiaoores anglosaioacs ;e dmcen 
en pro 1· en centra~ en pro aduciendo el .:onie~10 

lunónco fué la prop1c1a. en éorur.i. una mrnoria fue 
CrÍ\I\J C~ ]GS metÑOS \' me.:arnsmos. f.<!ID 00 el 
CDnleruJo 

En '.kx1;0 la intmención noncamtn;Jna es uno 
de los temas más ,,baudos poro.ue en el centro nusmo 
del debate se pone :n Juego nue>1JO ex1illr wrno na..1ón 
libre e rndc~ndicntc 
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RESEtlA 
El porfirismo es una de las etapas más discutidas 

de la historia Mexicana. Polémico y contradictorio en la 
visión historiografica; unos exaltan el progreso mater1al 
alcanzando a través de un largo proceso de pacificación 
social; otros se oponen al desarrollo materiai el costo 
social que el pueblo tuvo que pagar. 

La conclusión más genmlizada soliene que el 
porfirismo fue un periodo dorado para una mi noria 
privilegiada;en tanto que para IJ gran mayoría de los 
mexicanos significo opresión. represión y oscurantismo 
casi medieval. 

La economía se sustento en la inversión extran¡w 
atraída por un estado guardijn que en nombre de la paz 
social reprimía cualquier brote de inconformidad. En el 
campo los campesinos vivian opr1midos por los grandes 
terratenientes. 

En las ciudades los centros fabriles, en part1cul;t 
los del ramo textil, disponían de grandes contingentes 
de mano de obra sujeta a salarios miserables y singaran· 
tías de ninguna especie 

Los recursos naturales, minas, bosques. l1tcrales 
se encontraban consecionados a los extranjeros y las 
vias de comunicación enlazaban los centros productores 
con los puenos de embarque 

Las contra1!1cc1oncs sociales. traducidas en la em· 
tencia de pr1vilegíados y no pr1v1leg1ados, generaron les 
elementos para que el porlirismo sucumbiera ante la 
avalancha de reclamos que originaron el mornrner.to 
armado de 1910. 
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