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RESUMEN 

El presente trabajo pretende mostrar la investigación realizada en el 
ámbito de la historia: su aspecto disciplinar y curricular, el desarrollo 
cognitivo del adolescente y la aplicación de una metodología de 
enseñanza-aprendizaje que promueve la actividad en el alumno. 

Se propone un modelo educativo que consta de dos partes: una le 
proporciona al profesor los contenidos de dicha disciplina y la otra, una 
metodología que desarrolla habilidades cognoscitivas en los estudiantes. 

Se inicia con un diagnóstico de la situación del alumno ante la 
enseñanza y el aprendizaje de la historia, con un marco teórico que 
sustenta la relación que existe entre las Ciencias Sociales y el desarrollo 
del adolescente. Se realiza una caracterización de la escuela secundaria, 
además de que se presentan los nexos entre el currículum de Ciencias 
Sociales y la historia como objeto de estudio; se analizan todos los 
factores involucrados en la enseñanza de dicha disciplina, además de que 
se sugiere una metodología para ello. 

El problema principal es la falta de interés y bajo aprovechamiento 
de los alumnos de historia, dado que la motivación incentiva el proceso 
cognoscitivo para obtener el fin último que es el aprendizaje. Todo esto se 
fundamenta en Piaget con su teoría cognoscitiva de desarrollo y acción, en 
Ausubel con su aprendizaje significativo y en la teoría de procesos de 
Margarita A. de Sánchez que promueve el pensar. 

Para conformar el citado modelo, se hizo una adecuación de los 
objetivos de historia con las necesidades tanto del contexto como del 
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alumno. Así mismo, se realizó una organización de contenidos y se 
especificó la relación maestro-alumno que debe llevarse a cabo. Se 
resalta la importancia de las condiciones propicias para el aprendizaje 
de la historia como serían la motivación y las características propias 
del desarrollo del adolescente. 

Tradicionalmente la historia se ha enseñado de una manera 
enciclopédica y memorística con un enfoque positivista, sin fomentar la 
capacidad reflexiva ni despertar la curiosidad intelectual del alumno. 
Aunado a esto, el currículum ha mostrado contenidos muy amplios o muy 
complejos y carentes de actividades y estrategias de enseñanza
aprendizaj e. 

La organización, secuencia y presentación del currículum debe seguir 
una secuencia lógica interna de lo disciplinario (como los problemas 
sociales) basada en las características del adolescente. Por ello, la 
fundamentación para el desarrollo del currículum se ha basado en los 
conceptos de Stenhouse, Coll, y Carretero, Pozo y Ascensio, quienes 
enfatizan su funcionalidad. 

Se destaca la necesidad de que el profesor sea un investigador de 1 
currículum y reflexione sobre su propia práctica. Por lo tanto, se 
recomienda su capacitación constante en aquellas metodologías que mejor 
propicien el aprendizaje. 
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1. INTRODUCCION 

La sociedad, compleja red de relaciones humanas en constante 

movimiento, siempre está sujeta al cambio y la educación es factor decisivo 

para esa transformación social. La dinámica del desarrollo actual de la 

sociedad, impone la necesidad de una adecuada planificación educativa con el 

fin de satisfacer las demandas cada vez más complejas de una población 

creciente y cambiante. La educación debe responder a esas exigencias 

renovadoras e implementar medidas afines o compatibles con la estructura 
social del sistema. 

Hoy en día ya no es vigente un currículum como un documento rígido, 

con carácter enciclopedista y no formativo. De igual forma, la enseñanza debe 

tener tres características fundamentales: que sea motivante, que sea 

reflexiva y que estimule la ejercitación de procesos mentales en el alumno. 

Como soluciones se plantean el rediseño del currículo, la comprensión de 

conceptos y la utilización del pensamiento crítico. 

Por eso los contenidos de los programas y las metodologías de 

enseñanza, deben conceptuarse como elementos que induzcan en el alumno 

procesos cognoscitivos de relación, análisis, síntesis, etc., es decir, que 

conozca y "piense" su realidad, y así se desarrolle una responsabilidad -entre 

alumnos y docentes- del proceso de aprendizaje. Se requiere congruencia con 
nuestras necesidades sociales y con el tipo de alumno que deseamos: crítico y 
hábil solucionador de problemas. Un transformador de la realidad: capaz y 

competitivo. Eso es lo que se espera de un cambio social educativo: 

consecuencias directas y funcionales que resuelvan problemas y que tengan 

aplicación. 

Por otra parte, el profesor requiere partir de las experiencias y 
necesidades de los estudiantes. El proceso enseñanza-aprendizaje tradicional 

debe renovarse; en lugar del maestro ser un disertante y los alumnos sujetos 

pasivos, ambos seguirán un proceso activo y reflexivo; el primero como 

facilitador y el segundo como elemento esencial y protagónico, responsable 

de su crecimiento. Como dice Margarita A. de Sánchez (1991 ), la actividad de 
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la clase debe centrarse en los alumnos. Así mismo, el enseñar es un proceso 

intencional y el profesor necesita expresar qué rendimientos, tipo de cambios 

o comportamientos espera producir en sus alumnos, lo cual constituye un 

conjunto de expectativas para él. 

El docente busca la interacción con sus estudiantes al planificar los 

temas y para ello es muy importante la motivación que él sepa desplegar 

hábilmente en sus clases. Así, planea actividades innovadoras que promueven 

la acción del estudiante y despierta su interés al aplicar lo visto en clase; el 

conocimiento queda más fijo y por lo tanto, más perdurable. De aquí se deduce 

que es muy importante que el profesor reflexione sobre su práctica, explore 

el contexto y genere ejemplos que faciliten y ef icienticen el proceso de 

enseñar y el acto de aprender. 

La eficacia docente se basa en el establecimiento de relaciones entre 

las conductas del profesor en situaciones de enseñanza escolar y tos 

resultados de aprendizaje. Las conductas del profesor, y con mayor amplitud 

ta interacción didáctica, son consideradas como mecanismos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y tos resultados obtenidos por los alumnos, 

traducidos en aprendizaje, constituyen et producto de dicho proceso. El 

alumno utiliza ta organización como proceso de pensamiento, adquiere nuevas 

experiencias y conocimientos que te permiten interactuar con su entorno. 

Además, procesa información, almacena la que sería de utilidad y para ello 

modifica sus estrategias. 

El maestro debe incorporar al alumno al proceso de aprendizaje por 

medio de la actividad. Crear situaciones suscitatívas de procesos de 

aprendizaje, señala Martha Casarini (1992). No convertirse en un maestro 

verbalista sino buscar ta interacción en su clase, así como eliminar métodos 

de enseñanza rutinarios y buscar aquellos que mejor se adapten a tas 

necesidades de los educandos. Et maestro debe buscar, aparte del 

cumplimiento de los programas académicos, el desarrollo de los alumnos y 

sus cambios de conducta. Convencerlos de que deben tender a su propio 

mejoramiento e infundirles confianza en sí mismos. Si se eliminan 

comportamientos pasivos, se orienta a ta acción y se estimula la iniciativa; 

de esta forma, se desarrollan las habilidades del pensamiento. 
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La educación es la formadora de seres competitivos y a través de su 
mecánica interdisciplinaria, conecta los distintos campos del conocimiento 

para contribuir a ese potencial evolutivo del hombre en esa sociedad 

cambiante. Por ello, son perentorias nuevas metodologías activas, 

investigadoras y experienciales que se dirijan a optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En el diseño de la acción docente, se involucran 

profesores, alumnos, materiales y contenidos. Los materiales deberán ser lo 

más vanguardistas posibles y de calidad, y el campo del conocimiento se 

basará en procesos donde el profesor asuma el rol de investigador. 

Se pretende promover que el aprendizaje se convierta en un proceso 

reflexivo y de conflicto cognoscitivo para los alumnos que les provoque un 

cambio de mentalidad y de actitudes. Por ejemplo, el carácter mismo del 

conocimiento de la ciencias sociales requiere una labor de discusión y 

exposición de los diferentes puntos de vista que facilitan el rompimiento de 

patrones convencionales; así se construye un aprendizaje eficaz y se 

conforman conceptos de acuerdo con el conocimiento social. Precisamente en 

el aula donde surgen relaciones entre profesores y alumnos, y el 

conocimiento actúa como un puente para dicha interrelación. La principal 

tarea recae en el profesor que, desde luego, no es sencilla sino por lo 

contrario, debido a su complejidad exige una formación especial para llevarla 

a cabo. 

Con la aparición de la adolescencia, período de cambios, la mente del 

alumno también evoluciona, es decir, sus capacidades cognitivas se 

desarrollan. Piaget (1969) lo describe como una transición de las operaciones 

concretas a las operaciones formales, lo cual implica que se pasa de una 

forma concreta de concebir el mundo, a una abstracta. 

Carretero, Pozo y Ascencio (1985) aseveran que como los adolescentes 

no han adquirido todavía el pensamiento formal, son incapaces de plantear 

hipótesis, además de que no tienen una idea clara sobre el tiempo histórico. 

También se les dificulta la explicación de causas que originan un hecho 

histórico; no alcanzan a comprender cómo un mismo suceso puede ser 

explicado desde diferentes puntos de vista por los historiadores. 
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Pero los adolescentes, según Piaget, pueden manipular y entender los 

conceptos abstractos; esto los capacita para formular reglas generales sobre 

el mundo y luego probarlas, basándose en hechos. Es decir, la etapa de las 

operaciones formales es un modo de concebir el mundo en términos cada vez 

más abstractos. Sin embargo, no todos los adolescentes alcanzan el período 

de la madurez formal y por eso el aprendizaje de la historia, por su grado de 

abstracción, les resulta complicada. 

Esas dificultades o deficiencias se ahondan por fallas en los programas 

oficiales, carencias o vacíos de información de los libros de texto o 

metodologías de enseñanza inadecuadas. Los contenidos no son acordes al 

desarrollo intelectual del alumno, es decir, se desconocen o se ignoran las 

teorías sobre los procesos de aprendizaje. 

Por ello, se sugiere la adquisición y aplicación de estrategias 

metodológicas o habilidades de pensamiento. Como Piaget (1972 ) afirma, e 1 

aprendizaje no es sólo acumulación de conocimientos, sino modificación de 

estructuras. Además, la única posibilidad de avanzar en la construcción del 

pensamiento formal, consiste en realizar ejercicios mediante los cuales 

maduren esas operaciones formales. En el presente trabajo se propone una 

metodología con actividades para ello. 

Por todo lo anterior, deberá ser fundamental el interés y la motivación 
por la materia de estudio. En esto es determinante el empleo de métodos y 

formas de enseñanza adecuadas y agradables para los estudiantes, es decir, 

vías activas con la cuales el maestro guiará al alumno al conocimiento y 

dominio de determinada disciplina, en este caso, la historia. Que el alumno 

pueda pensar y criticar a la· historia; participe con dinamismo y la mayor 

parte de la clase, la destine a pensar. De esta forma, el proceso de 
aprendizaje se realiza con mayor efectividad porque es motivado e implica la 

activación de los estudiantes. 

La historia es importante porque ayuda al individuo a comprender el 

presente y a aprender de los errores de nuestros antepasados. Es esencial 

para la evolución del hombre pues se supera a sí misma, tomando los sucesos 
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acontecidos como eslabones en la cadena ascendente de nuestro desarrollo: 

cultura-sociedad-humanidad. Pero es preciso abandonar la historia 

tradicional basada en el paradigma positivista, que de acuerdo con Le Goff 

(1991) inmovilizaba la historia en el acontecimiento y eliminaba la duración, 

que consiste sólo en un sumario de datos, conocimientos y mitos, y que 

produce incapacidad de reflexionar en las formas de organización social en 

las cuales se vive. 

Frente a la historia tradicional, surge una nueva historia, que es para 

el adolescente instrumento de comprensión y de crítica, que lo guía a 

examinar los sucesos por sí mismos, a elaborar juicios y a tomar decisiones. 

Esta es la disciplina que es preciso enseñar. 
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2. PRESENT ACION DEL PROBLEMA 

2.1 . ANTECEDENTES 

El contexto en el cual ocurren los acontecimientos relacionados con el 

problema, es la Secundaria Bicultural Thomas Alva Edison del Campus Sonora 

Norte del sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, y el área investigada dentro de este nivel, es la de Ciencias 

Sociales, concretamente la materia de Historia que se imparte en español en 

el primer año. 

Como es el nivel medio básico, se siguen los programas oficiales que 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece para todas las 

secundarias del país. Todavía hasta 1992, se consideraba a la historia junto 

con geografía y civismo, dentro del área de Ciencias Sociales. Actualmente 

los planes de estudio son por asignaturas. 

La materia de historia es un curso anual, de tres horas a la semana e 

impartida en los tres grados escolares de secundaria. En primero y segundo 

año se imparte en español y en tercero, en inglés. En base a los lineamientos 

de la SEP, el área de las Ciencias Sociales en el nivel de secundaria se 

integra por un conjunto de disciplinas afines cuyo propósito es generar e 1 

análisis de los factores que influyen en el desarrollo de la humanidad y 
estimular el nivel del alumno. El objetivo es motivarlo a la reflexión de los 
hechos y al planteamiento de problemas de una forma tal que le posibilite 

con facilidad el arribo a las Ciencias Sociales. 

Ahora bien, la SEP indica que el objeto de estudio de las Ciencias 

Sociales está más allá de la sola acumulación de conocimientos y 

personajes, lo cual no sucede así en la práctica, puesto que es común 

constatar aprendizajes memorísticos y mecánicos en los alumnos a causa de 

las metodologías verbalistas y tradicionales utilizadas por los profesores. 

No se quiere receptores pasivos del conocimiento, sino que el objetivo 

más importante de una educación para pensar, es ayudar a que los individuos 

formen parte activa en el desarrollo de la sociedad. Y esto se puede lograr 

con una transferencia de lo aprendido a la vida cotidiana. Con una 
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metodología que involucre al adolescente en la resolución de problemas y se 

elimine así al maestro verbalista y al alumno pasivo. De esta forma, las 

Ciencias Sociales parecerán interesantes, amenas, y sobre todo, con una 
aplicación práctica en la vida diaria. 

2.2. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD 

2.2.1. SITUACION OBSERVADA. 

2.2.1.1. Con relación al alumno: 

-Falta de motivación. 

-Poca participación en clase. 

-Sólo memoriza datos, sobre todo antes del examen. 

-Posee pocos hábitos de lectura y por lo tanto, se muestra desinformado: no 
lee periódicos, ni escucha noticias. Por lo tanto, no está en contacto con el 
mundo. 

-Adormecimiento en clase. 

-Poco receptivos. 

-Muestra rechazo hacia la materia; no le gusta. 

-No le interesa aprender Historia, sino aprobar la materia. 

-No tiene iniciativa. 

-Apatía en clase; adopta sólo un actitud receptora y no presenta interés 
por mostrarse activo. 

-No tiene bases de esta materia. 

-Carece de hábitos de estudio. 

2.2.1.2. Con relación al objeto de estudio: 

-Se cataloga a las materias de Historia, Geografía y Civismo (Ciencias 
Sociales) como inútiles. 
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-Los alumnos no entienden porqué se incluye en el programa. 

-Se considera a la Historia sin razón de ser, como una materia "de 
relleno", enfadosa. 

2.2.1.3. Con relación a los programas: 

-El programa de la materia se presenta desarticulado. 

-No especifica los objetivos. 

-Demasiado sintético. 

-El programa no da libertad al maestro. 

2.2.2. SITUACION DESEADA: 
2.2.2.1. Con relación al alumno: 

-Actitud entusiasta y participativa 

-Actitud reflexiva y crítica hacia los temas vistos en clase. 

-Un estudiante informado de los aconteceres de su medio social. 

-Ejercitación de procesos mentales para aprender historia. 

-Hábitos de lectura. 

-Interés del educando por aprender. 

-Gusto por la materia y el conocimiento. 

2.2.2.2. Con relación al objeto de estudio: 

-La Historia se considere una materia útil. 

-Sea un conocimiento atractivo e interesante. 

-Promueva la actividad del alumno. 
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-Requiera la aplicación de procesos mentales. 

-El plan de estudio sea lógico y bien articulado. 

-Delimitación clara de contenidos, objetivos y actividades. 

-Su programa dé libertad e iniciativa al maestro. 

2.3. PROBLEMA 

2.3. 1. ENUNCIADO 

Cómo motivar al alumno de secundaria hacia el estudio y aprendizaje 

de la materia de Historia para incentivar su participación, por medio de una 

cualificación del proceso de enseñanza y del desarrollo de una metodología 
crítica que promueva la ejercitación de procesos mentales. 

2.3.2. DELIMITACION 

Se pretende investigar las diferencias educativas y tratar de 

corregirlas a través de propuestas concretas, como lo son nuevos enfoques 

metodológicos basados en enseñar a pensar, el cual consiste en que el 
alumno aplique a los temas del programa procesos mentales tales como: 
comparación, relación, hipótesis, análisis, síntesis, etc. 

Todo ello hará del aula un taller donde el estudiante adquirirá un 

aprendizaje más perdurable y significativo. Por otra parte, la planeación y 

diseño del curso de Historia 1, ya que presenta anomalías tales como: 

carencia de objetivos, contenidos sin secuencia, ausencia de actividades, 

etc. 

2.3.3. JUSTIFICACION 

Una situación común en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Historia, es su problemática compleja, debido a la diversidad de factores 

que intervienen en él, como por ejemplo, comportamiento pasivo del 
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estudiante, maestro verbalista o meramente expositor, metodología 
inapropiada y obsoleta. 

Así mismo, las evaluaciones académicas se realizan con repetición de 

contenidos; hay una desvinculación del programa de la materia con los 

objetivos educativos y necesidades del medio social así como una rigidez y 

falta de secuenciación de los hechos, conceptos y principios de dicha 

disciplina. Es decir, la organización, secuencia y presentación del currículum 

debe referirse a la lógica interna de lo disciplinario que aborda los 

problemas sociales y las condiciones que garanticen el aprendizaje, como 

son tomar en cuenta las características del adolescente y su motivación. 

Es muy importante resaltar que un factor primordial que influye en I a 

desmotivación del alumno, lo constituye el verbalismo en la enseñanza 

(característica de la escuela tradicional), donde el profesor es el único 

transmisor y por lo tanto, la comunicación es unidireccional. Se enfatiza I a 

función autoritaria del maestro, el cual muchas veces carece de criterio o 
entrenamiento profesional para interpretar la realidad social. También se 

descarta el desarrollo individual del educando y con ello el carácter social 

del hombre y las implicaciones en su desenvolvimiento dentro de las 

estructuras políticas, económicas y sociales. 

Como consecuencia de todo lo anterior, el estudiante posee un punto de 

vista muy limitado hacia este campo del conocimiento al cual considera 

aburrido y accesorio, ya que las experiencias del aprendizaje practicadas, lo 
han llevado a esa conclusión. Desdeña este tipo de materias y les da 

prioridad a las ciencias exactas. Todas las variables anteriormente 

descritas serán analizadas a lo largo de este trabajo, para plantear una 

solución a esta problemática. 

2.4 HIPOTESIS 

La implementación de una metodología de enseñanza-aprendizaje de la 

Historia que promueva habilidades de pensamiento en los alumnos, los 

motivará hacia dicha disciplina. 
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2.5 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Como se describe sistemáticamente una situación que es el ámbito de 

la enseñanza-aprendizaje de la Historia, el método de investigación 

utilizado es el descriptivo, ya que por medio de él se pueden predecir e 
identificar las relaciones entre dos o más variables, por ejemplo, la 

frecuencia de participación del alumno y así mismo, el conocimiento de las 

actitudes predominantes del alumno mediante la descripción de sus 

actividades y de su actitud frente a una área específica del conocimiento. 

3. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

3.1. CARACTER SOCIALIZANTE DE LA EDUCACION 

Una institución educativa desempeña una función relevante en una 

comunidad debido a que es la encargada de preservar y transmitir los valores 

necesarios para la supervivencia y evolución del ser humano. Ese organismo 

posee su propia filosofía, normatividad y objetivos, todo ello encaminado 

hacia el logro de sus fines. 

La educación debe ser acorde a las necesidades del estudiante de 1 

mundo actual pues hay una estrecha correlación entre el proceso enseñanza
aprendizaje y el desenvolvimiento del alumno en la sociedad. Por lo tanto, 
debe buscarse un buen planteamiento de la enseñanza para que contribuya a 

lograr los fines propuestos. 

La misión del sistema ITESM marca el logro del nivel de excelencia y 

calidad como fundamental. Es decir, un producto o proceso debe reunir la 

totalidad de atributos y características necesarias para satisfacer una 

necesidad determinada. Para ello se sigue un programa de mejora continua. 

Es decir, la razón de ser de la institución, es realizar todo el esfuerzo 

posible para proporcionar a los estudiantes la calidad de la educación que 

requieren. 

Como el mundo cambia rápidamente y demanda nuevas habilidades del 

estudiante al graduarse, tanto el ITESM como la presente propuesta, buscan 
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la formación de estudiantes que posean el conocimiento y las habilidades 

para ser miembros productivos y competentes en su comunidad. 

El proceso educativo requiere calidad en los siguientes elementos: la 
institución, la currícula y su enseñanza. Obviamente, el producto (alumno) 

también debe ser de calidad en sus habilidades, actitudes, motivaciones y 

aspiraciones. Así mismo, el punto clave de la modernización educativa se 
refiere al mejoramiento de la calidad que requiere la nueva educación 
mexicana. 

La calidad demanda mejorar continuamente los procesos del sistema 

educativo, por lo tanto el mejoramiento cualitativo requiere de las 

siguientes acciones: revisión de contenidos, renovación de métodos, impulso 

a la formación de maestros, articulación de los diversos niveles educativos 

(primaria y secundaria) y vincular los procesos pedagógicos con los avances 

de la ciencia y la tecnología. 

Si se quiere lograr excelencia y calidad académica debe garantizarse 

que se siga el camino correcto. La escuela no puede permanecer aislada de la 

comunidad y sus problemas. Muchas veces un sistema educativo parece 

planeado para la conveniencia y comodidad de quienes la administran y no 

para resolver problemas de los integrantes de una comunidad. 

La planificación educativa es el proceso de elaboración de una serie de 
decisiones para la actuación en el futuro, dirigidas a alcanzar ciertos 
objetivos a través de los medios más idóneos. Es un proceso sistemático y 

continuo que supone la aplicación y coordinación de los distintos métodos de 

investigación social, así como los principios y técnicas de la educación, la 

administración y la economía, con fines definidos para contribuir con más 

efectividad al desarrollo de un país. 

Por medio de la planificación educativa se determinan políticas, 

prioridades y costos del sistema educativo, tomando en cuenta las 

necesidades políticas, sociales y econom1cas de una nación. Para su 

realización, debe surgir de un proceso de reflexión y estudio de la realidad 

educativa, a la cual se le considerará como un todo porque abarcará variados 
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aspectos como el administrativo, financiero, académico, político y social. 

Por eso, la planificación es de vital importancia para el perfeccionamiento 

de la enseñanza, y por lo tanto, para el mejoramiento de una sociedad. 

Una de las facetas más importantes de la educación es su carácter 

socializador, es decir, su gran dimensión social. La escuela socializa a las 

nuevas generaciones proporcionándoles formación e información para que 

puedan participar activamente en la vida comunitaria. 

John Dewey destaca esa función social de la educación, la cual no es 

sólo inherente a las teorías socializantes (Filppov, entre otros) sino también 

a aquellos del evolucionismo darwiniano que defienden la necesidad de 

preparar al hombre para adaptarse al medio concreto que lo envuelve. Nérici 

( 1985) afirma que "socializar es crear disposiciones y actitudes de 
colaboración con sus semejantes de cualquier grupo, reconociendo que los 

problemas sociales tienen un denominador común que exige la participación 

de todos para su solución" ( 1). 

Los estudios sociales son importantes porque orientan al alumno a 
vivir en sociedad, a participar cívica y socialmente, a desarrollar los 

valores y a adquirir las habilidades necesarias para aplicar el conocimiento. 

Los valores morales, culturales, sociales y cívicos no deben ser sólo 

enunciados; deben ser principalmente, vividos. 

Por ello, la escuela puede estimular trabajos en grupo, para que el 

educando participe en la convivencia social y se relacione con sus 

compañeros. Así mismo, incumbe a la escuela vivir en el ámbito social más 

próximo a la realidad, participando en todos los problemas de la comunidad. 

Solamente de esta manera el adolescente puede darse cuenta de la 

importancia de la cooperación, del auténtico civismo, de cómo aprehender 

los valores e ideales y de conocer las carencias de su medio. 

3.2. FUNCION DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Las Ciencias Sociales estudian al hombre por medio del método 

científico como un ser social, un integrante de la sociedad y de los grupos 
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sociales. Gracias a su investigación sistemática, por medio de ellas se 

obtiene desde diferentes ángulos, una idea completa de la sociedad y 
conducta humanas. 

Como las Ciencias Sociales estudian al hombre en sus diferentes 

manifestaciones y desde diferentes perspectivas, se dividen en: ciencia 

política, sociología, economía y psicología. Estas visualizan al ser humano 

en términos de un proceso dinámico de adaptación frente a los grandes 

problemas que enfrenta: adaptación al orden político, social, económico, 

medio ambiente físico, etc. 

Así, las Ciencias Sociales incursionan en la política, cuando buscan 

respuesta a los principales cursos de acción; cómo los hombres se gobiernan 

a sí mismos y cómo producen, distribuyen y consumen bienes y servicios. 

Surgen así, la politología y la economía. La ciencia política es el estudio 

sistemático de gobierno y de los procesos políticos; se describe la 

estructura de gobierno, de las instituciones políticas y las cuestiones 

filosóficas de la política. En las escuelas, comúnmente se le conoce como 

civismo. Es decir, los alumnos deben conocer sus comunidades políticas y 

desarrollar los diversos valores políticos; adoptar una conducta socio-cívica 

para ser ciudadanos competentes. 

La economía estudia al hombre en su lucha por resolver el problema 
económico, es decir, de la adecuada distribución de los recursos. Una fase 

importante de esta ciencia es el estudio de las instituciones económicas 
creadas por los distintos tipos de sociedades, por ejemplo, el capitalismo o 

el socialismo, como diversos medios para resolver sus necesidades 

económicas. 

Por otra parte, la Ciencias Sociales se dividen en aquellos estudios de 

la naturaleza y de las variedades de la conducta humana en diversos 

contextos. Surgen así las ciencias conductuales como la psicología, 

sociología y antropología. La psicología es el estudio sistemático de la 

conducta individual y de los procesos mentales. En la conducta se enfoca la 

motivación, personalidad, crecimiento y desarrollo de los seres humanos. 
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La sociología es el estudio científico de la vida grupal de los seres 

humanos. Por medio de ella se puede tener una visión clara del entorno social 

y analizar el lugar que ocupamos en la sociedad. Se puede conocer otros 

mundos y culturas y comprender aquellas actitudes que son diferentes a las 

nuestras. También conocer las fuerzas sociales que influyen en nuestro 
comportamiento. 

En cuanto a la antropología, se dice que es la más amplia de las 
Ciencias Sociales porque estudia a toda la humanidad. Ha sido definida como 

la ciencia del hombre y sus obras. Abarca una variedad de aspectos: 

biológicos, psicológicos, sociales y culturales del hombre. No solamente se 

relaciona con las demás ciencias sociales, sino también con las ciencias 
naturales: biología, física, etc. 

Existe una relación entre los procesos econom1cos, sociales y políticos 

mediante los cuales la humanidad ocupa los territorios del mundo. Por lo 

tanto, otra ciencia social es la geografía, la cual estudia la superficie de la 

tierra y de la humanidad según se relacionan entre sí. Es el campo del 

conocimiento que examina las características de determinados lugares sobre 

la superficie de la tierra, de las distinciones de una región a otra. 

Las relaciones espaciales y el carácter del lugar pueden estudiarse por 

medio de la geografía. Esta ha sido una de las disciplinas clásicas de estudio 

en las primarias; inclusive se ha integrado a la historia. Dado el papel 
relevante del factor geográfico para la historia, es conveniente también que 

el alumno "piense geográficamente" y de forma conceptual, en los problemas 

de los hombres con relación a su contexto físico. La influencia de una 

determinada región cultural sobre su gente y las actividades humanas 

también es campo de estudio de la geografía. 

La historia es la ciencia social que plantea preguntas, trata de 

resolver cuestiones o investigar actos de seres humanos que han sido 

realizados en el pasado. Interpreta testimonios, que pueden ser documentos, 

con base en los cuales el historiador obtiene respuestas a interrogantes 

sobre hechos ya acontecidos. La historia pretende que el hombre se conozca 

a sí mismo, es decir, conocer lo que puede hacer y esto se logra - ahí reside 
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su valor- en enseñarnos lo que el hombre ha hecho y en ese sentido, lo que es 
el hombre. 

La característica que mejor define al ser humano es su carácter 

histórico, su naturaleza de ser puente entre el pasado y el futuro. Tanto los 

individuos como las comunidades se interrogan sobre su pasado, desean 

conocer hasta donde sea posible sus raíces; por ello se toma a la historia 

como preservadora de la memoria colectiva. La historia se ayuda de otras 

ciencias sociales (geografía, sociología, antropología, etc.) para la 

profundización del conocimiento de las colectividades. Pretende entender los 

procesos históricos generales en función de la dinámica de los grandes 

cambios. 

El objetivo del estudio de la historia es la comprensión y explicación 

de aquellos acontecimientos del pasado que, al enlazar a lo largo del tiempo 

a muchas naciones, influyen en la forma en que hoy vive el mundo en general. 

El conocimiento de la historia clarifica nuestro presente al ayudarnos a 

conocer nuestra identidad, a saber qué es lo que nos une y separa de las 

demás pueblos, y qué acciones podemos llevar a cabo hacia el futuro. 

En lo que respecta a las Ciencias Sociales, tema de la presente 

investigación, la selección de contenidos debe vincularse a las 
necesidades sociales y a los objetivos educativos. Estos deben proporcionar 
a los estudiantes las directrices educativas más orientadoras y cercanas a 

la vida real. Las Ciencias Sociales deben, sobre todo, fomentar en los 
educandos un conjunto de destrezas intelectuales, tales como I a 

comprensión de conceptos y la utilización y procesamiento crítico de 

fuentes históricas. 

Este objeto de estudio está constituído por hechos, fenómenos y 

movimientos sociales, resultado de la constante actividad de interacción 

que mantienen los seres humanos. Furth (1971) señala que "el aprendizaje se 

ocupa específicamente de conocimientos particulares y de nuevas 

informaciones. Los resultados del aprendizaje nos brindan los contenidos de 

todas las cosas que conocemos, en todas sus múltiples formas; es decir, 
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conocimiento de cosas físicas, de personas, de expresiones verbales, del 
contenido del libro, etc. " (2). 

De esta manera el estudiante puede llegar a comprender la importancia 

de su práctica social en su entorno, es decir, que valore el pasado y se 

explique el presente y que pueda asumir los problemas sociales desde una 

perspectiva humanista para lograr por sí mismo promover nuevas formas de 

convivencia y de desarrollo de la humanidad. 

Es importante que se conciba a las Ciencias Sociales como el área que 

permitirá al alumno la comprensión y explicación de la realidad social a 

través de las diferentes disciplinas que la integran (en el caso de la 

educación secundaria, está constituída por geografía, historia y civismo) con 

el propósito de sentar las bases para la conformación de una conciencia 

crítica, transformadora y participativa. 

Desde esta perspectiva 

como propósito el estudio 

sociológicos, antropológicos y 

la enseñanza de las Ciencias Sociales tiene 

de los fenómenos políticos, econom,cos, 

geográficos que al ser analizados permitirán 

atender la realidad social como una red interrelacionada. 

3.3. CARACTERIZACION DE LA ETAPA PSICOLOGICA PUBERTAD

ADOLESCENCIA 

3.3.1. Desarrollo emocional, cognitivo y sexual 

La educación secundaria resulta un campo difícil para el 

desenvolvimiento de este tipo de proceso enseñanza-aprendizaje debido a la 

edad de los estudiantes: adolescentes entre los 12 y 16 años en pleno 

proceso de maduración. 

Son tres las fases por las que atraviesa un adolescente: pubertad ( o 

adolescencia inicial), adolescencia media y adolescencia superior. La 

pubertad es la fase de arranque, el paso de la niñez a la adolescencia 

propiamente dicha. El proceso de la adolescencia consiste en el desarrollo de 

una serie de capacidades físicas y psíquicas que tienen gran repercusión 
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sobre el sistema nervioso. Estos cambios hacen que el púber se sienta 
admirado y sorprendido. 

El rasgo más significativo es el nacimiento de la intimidad; se da 

cuenta de que es distinto de los demás y esto hace que se tambalee la 

inconsciente seguridad en sí mismo que tenía en la infancia. Esta etapa se 
caracteriza porque: 

-Conoce sus limitaciones y debilidades 

-Se siente solo e indefenso ante ellas 

-Surgen los primeros secretos e intimidades 

-Presenta una inestabilidad motriz y afectiva 

-Posee una gran sensibilidad orientada a la protección de sí mismo. 

En lo que respecta a la maduración mental se observa, junto con 

desarrollo del pensamiento abstracto, cierta sistematización de las ideas. 

Los sentimientos y la imaginación influyen de un modo especial sobre la vida 

mental, lo cual contribuye al cambio y la versatilidad de intereses y 

opiniones. Estos intereses responden menos a una curiosidad intelectual que 

a la avidez de la experiencia. 

El pensamiento está teñido de un tono afectivo; dominan los 

sentimientos. El púber añade una gran carga emocional a lo que piensa y dice, 
por eso es muy radical y dogmático en sus afirmaciones. Presenta una falta 
de matiz: para él todo es blanco o negro, bueno o malo, sin posturas 

intermedias. Suele ser poco objetivo. El bien y la verdad son, a veces, lo que 

siente, lo que apetece, lo que le gusta o le cae bien. 

Su maduración afectiva está representada por un intensa vida 

emocional y por el desequilibrio. Esta maduración tiene mucha 

manifestaciones: suspicacia, susceptibilidad, irritabilidad en su carácter, 

cambios continuos de humor, terquedad, afán de contradicción y 

extravagancia. Generalmente manifiesta una falta de autodominio en su 

conducta en general (predominan las reacciones sobre el comportamiento 

deliberado). Se nota también una falta de voluntad, porque el púber es más 

capaz de hablar que de hacer; es un ser más de deseos que de esfuerzos, y 
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tiende a lo fácil y a lo inmediato. Cuando se presentan dificultades se 
desanima y le falta perseverancia para terminar lo que ha comenzado. 

El rasgo más llamativo es la maduración social, ya que nace de su 

capacidad para la vida de amistad con personas de su misma edad. Se trata 

de amistades de grupo (falta de madurez para plantearse la amistad como un 

compromiso). Es el tiempo de las "bolitas" o "pandillas", grupos 

estructurados de modo formal. La comunicación entre sus miembros es 

superficial y la realizan a través de comportamientos externos (gritos, 

bromas y señas que sólo ellos entienden). 

Bhielher y Snowman (1992), en cuanto a las características 

cognoscitivas de los adolescentes, señalan que "los estudiantes de 

enseñanza media gradualmente adquieren la capacidad de dedicarse al 

pensamiento formal, pero pueden no siempre utilizar esta capacidad" (3). 

Ante una situación problemática, los adolescentes primero proyectan un 

curso de acción y luego prueban sus hipótesis de una manera sistemática, ya 

que observan y registran los resultados de diferentes acciones para llegar 

por último a conclusiones lógicas. 

Ellos son capaces de interactuar, y como son dueños ya de un inmenso 
repertorio de esquemas, ante un problema pueden utilizar una serie de 

técnicas y acudir a una gran cantidad de información. Como resultado, tienen 

algunas dificultades para asimilar experiencias nuevas, porque tal vez no I as 

consideran con la suficiente novedad. 

El pensamiento político de los adolescentes cambia con los años, 

debido a que experimentan un aumento en la habilidad de manipular las 

abstracciones, una disminución en las opiniones autoritarias y un aumento 

en el conocimiento político:"Entre las edades de 12 a 16 años, el 

pensamiento político se vuelve más abstracto, liberal y comprensible" (4). El 
joven adolescente que piensa en téminos concretos, se concentra en las 

personas y le parece difícil considerar a la sociedad en general. En cambio, 

el adolescente que ha dominado el pensamiento formal, toma más en cuenta 

a toda la comunidad. El pensamiento concreto puede llevar a un niño de 12 

años a concentrarse en el presente de su realidad inmediata, porque es 
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incapaz de analizar la importancia de los hechos pasados o proyectar las 

ideas hacia el futuro. 

Los adolescentes más jóvenes tienden a ser punitivos y autoritarios, 

en cambio los de mayor edad consideran las circunstancias y los derechos 

individuales, y no sólo el castigo. Esta información es útil para tomarse en 

cuenta dentro de la enseñanza de las Ciencias Sociales, ya que los 

estudiantes cuando participan en temas políticos responden a la discusión en 

forma diferente. 

En relación a las características emocionales, aunque la adolescencia 

no es inevitablemente un período de "altibajos" y tensiones, muchos alumnos 

de enseñanza media sí experimentan conflicto. Bielher y Snowman ( 1992) 

señalan que "desde el primer texto sobre adolescencia publicado en Estados 

Unidos (Hebl, 1904) hasta en la actualidad ( Blos, por ejemplo, en 1979), 

algunas autoridades han sugerido que todos los jóvenes experimenten 

conflictos durante los años posteriores a la pubertad" ( 5). En I os 

adolescentes se efectúa un cierto desequilibrio durante los años posteriores 

a la pubertad, porque además de que se tienen que ajustar a los cambios 

fisiológicos y sociales que acompañan a la maduración sexual, los 

adolescentes deben adaptarse también a los cambios bruscos en sus papeles 

como estudiantes. 

Las experiencias que viven al asistir a clases con compañeros extraños 

y permanecer en el mismo salón con maestros diferentes cada hora les 

afectan. Por este motivo, se les debe tratar de brindar un gran apoyo y 

ofrecer ayuda y orientación, debido a la alta tasa de desórdenes 

conductuales que sufren durante esta etapa del desarrollo. 

Hacia el final de la enseñanza secundaria, las jovencitas pueden tener 

mayor probabilidad que los varones de experimentar trastornos emocionales. 

Esa depresión surge a raíz de una condición de desventaja en la sociedad 

moderna y hacia el final de la adolescencia, las jóvenes comienzan a 

reconocer que tiene poco control sobre aspectos significativos en su vida. El 

impluso hacia la independencia y desarrollo de la propia identidad es 

poderoso y exigente. La relación con los padres, que era central en la vida 
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emocional, poco a poco es desplazada, pues nuevas figuras cobran 

importancia. Además, sus propios padres, la escuela y la sociedad misma, 

gobiernan su vida. Esto los hace especialmente susceptibles de experimentar 

depresión por la impotencia o "desamparo aprendido". 

Por esta razón, en los que respecta a la motivación se debe estimular a 

los estudiantes para que no piensen que el fracaso es consecuencia de su 

falta de habilidad, sino de su falta de esfuerzo. Es preponderante que los 

adolescentes definan sus propias metas, que se estimule en ellos la 

autodirección en el aprendizaje, y se les aconseje que pueden hacerlo mejor 

después de haber realizado un mal desempeño para así crear sentimientos de 

autoestimación. Pero a su vez, esto les puede fomentar una conducta 

dependiente, lo cual exige tratar de convencerlos de que ellos pueden 

controlar sus propias vidas, al enfocarse a metas académicas que les 

diversifique su panorama de trabajo y los lleve a la independencia y a una 

posición de autocontrol. 

La depresión es el tipo más común de transtorno emocional durante la 

adolescencia; las mujeres tienen mayor tendencia a sentirse deprimidas ya 

que experimentan las viscisitudes en el desarrollo de su identidad y al 

enfrentamiento con la propia sexualidad. Además, el proceso de 

individualización les provoca trastornos del yo que las lleva a actuar por 
impulso, a mostrar mal humor, etc. Pero los muchachos también padecen 
desórdenes conductuales: "los síntomas comunes de depresión incluyen 

autodepreciación, accesos de llanto y pensamientos e intentos suicidas." 

(Masterson, 145). "Otros síntomas en adolescentes menores de 17 años son: 

fatiga, hipocondría y dificultad para concentrarse" (6). 

Se observa que los estudiantes de secundaria que experimentan tales 

síntomas por lo general tratan de desviar su depresión hacia una actividad 

variada (deporte, adicción a los medios audiovisuales (televisión), a la 

música, las revistas, etc.) o se aislan de los demás. También pueden caer en 

una conducta problemática o cometer actos delictivos, como se puede 

comprobar por el vandalismo estudiantil en algunas escuelas. 
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El adolescente puede asumir los siguientes estilos de conducta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los tipos opuestos de 

pensamiento, percepción y reacción, los cuales, según Bielher y Snowman 

( 1992), "se basan en las descripciones de los estilos congnoscitivos de 

Jerome Kagan, Samuel Messick y J.P. Guilford" (7). 

-IMPULSIVO: Tienden a dar la primera respuesta, a mostrarse ansioso por 

responder rápidamente. 

-ANALITICO: Hace notar los detalles y muestra preferencia por los datos 
específicos. 

-TEMATICO: Tiende a responder a un modelo completo, interés en la "imagen 
grande". 

-ATENCION AL DETALLE: Tiende a reconocer y a responder a muchos aspectos 

de una situación. 

-ATENCION CONCENTRADA: Se concentra en una tarea determinada o idea y se 

resisten a las distracciones o interrupciones. 

-DISTRAIBILIDAD: Tendencia a la distracción de una tarea o idea cuando 
están presentes actividades o ideas conflictivas o diferentes. 

-RESISTENCIA AL CAMBIO: Se muestra renuentes a aceptar opiniones o 

evidencias inesperadas o poco convencionales. 

-FLEXIBILIDAD: Alto grado de adaptabilidad a los puntos de vista nuevos, 

diferentes e inesperados. 

-CONVENCIONALIDAD: Tendencia a buscar o a dar una respuesta correcta o 

convencional. 

-INDIVIDUALIDAD: Tienden a responder en formas no convencionales, 

inesperadas o individuales. 
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3.4. LA MOTIVACION EN EL ADOLESCENTE 

3.4.1. Importancia de la motivación 

El aprendizaje facilita el conocimiento universal; por medio de él conocemos 

el mundo que nos rodea, sus relaciones y su esencia. Ahora bien, en él juega 

un papel muy importante la motivación. Se diría que es indispensable porque 

con ella el aprender proporciona una sensación agradable e incentivadora. 

Lesser (1981) define que "generalmente la motivación se refiere al "por qué" 

de la conducta. Trata de identificar uno o más de tres tipos de factores: a) 

las fuerzas del medio que actúan sobre el organismo; 2) sentimientos 

internos, impulsos o instintos, y 3) las metas de la conducta" (8). 

La motivación influye también en las actitudes, que van a ser modos de 

acción y resultados propios del aprendizaje. Papel fundamental tiene aquí el 

maestro, quien guía al alumno hacia el conocimiento, pero lo debe hacer de 

una manera atractiva y estimulante para obtener un conocimiento más 

perdurable y utilizando, además, un método de enseñanza acorde con los 

contenidos y la dinámica de la clase. 

Ambas definiciones conceptuales: motivación y aprendizaje, guardan 
estrecha relación con el problema de investigación, puesto que hay 
elementos comunes tales como el ejercicio del razonamiento y el desarrollo 

de la actividad. Así, es posible identificar la edad tan problemática 

(adolescentes) de los alumnos de Secundaria, qué se obtiene con los 

resultados del aprendizaje, cómo es que la motivación intrínseca es la que 

debemos promover y qué actitudes queremos de los estudiantes. 

Comenta Gagné (1979) que una buena definición del concepto actitud es 

la de Allport, quien la considera como "un estado mental y nervioso de 

disposición, organizado a través de la experiencia y que ejerce un influjo 

directivo o dinámico sobre la respuesta del individuo ante todos los objetos 

y situaciones con las que se relaciona" (9). Además, la verdadera función 
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del maestro es la de ser motivador y reforzador del comportamiento. 

También debe saber utilizar el método de enseñanza más adecuado. 

Si el docente tiene plena conciencia del manejo de variables tales 

como grado de motivación de sus alumnos, el nivel de aprendizaje, el método 

de enseñanza y la actitud de los estudiantes y puede aplicarlas al problema 

de didáctica, quizás se puede contar un profesor interesado en impartir su 

enseñanza en forma atractiva y placentera, que tome en cuenta las 

características de sus alumnos propias como adolescentes y con I a 

metodología más afín a ellos. De este modo, al poseer un alumno motivado 

intrínsecamente, los fines del aprendizaje se cumplen con más éxito. Ardila 

(1989) lo afirma al comentar que "el concepta de "motivación" es una 

variable intermediaria, coma la son también el concepta de "aprendizaje" o 

el concepta de "inteligencia" . . . Na observamos nunca la "motivación" sino 
que observamos el comportamiento motivada y de allí inferimos la 

existencia de la motivación" ( 1 O). 

Diferentes motivaciones mueven al hombre en general a la toma de 

decisiones en su entorno. El alumno posee también diferentes razones que lo 

impulsan a aprender. Lesser habla de motivación intrínseca cuando la 

finalidad es inherente al acto mismo, por ejemplo, que el estudiante aprenda 

algo por gusto o placer de hacerlo. 

En ello coinciden los autores al enfatizar que el sujeto adopta una 
conducta de participación que podría caracterizarse como deliberada o 
motivada, porque hay un impulso interior que el joven experimenta y atiende. 

Tal causa de comportamiento pueden ser necesidades (como lo señala la 

teoría de Maslow), deseos, objetivos, aspiraciones, etc. Es decir, obedece a 

motivos que lo mueven a actuar. 

Pero la realidad concreta es que los estudiantes que son los sujetos de 

la presente investigación (casi el 50% de ellos), no están tomando a la clase 

de Historia como un proceso activo y dinámico y, por tanto, los contenidos no 

se asimilan con eficiencia. La falta de interés les ha convertido en 

receptores pasivos, carentes de aprendizajes significativos y sin conocer la 

funcionalidad del conocimiento. 

24 



Estos conceptos son fundamentales y giran alrededor del problema 
central, que es precisamente la falta de motivación y el bajo 

aprovechamiento y desinterés de los alumnos del curso en español de 

Historia, concretamente del Primer año A, de la Secundaria Bicultural 

Thomas Alva Edison, perteneciente al Campus Sonora Norte del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

3.5. PIAGET: DESARROLLO Y ACCION 

Piaget ( 1972) sintetiza su teoría en lo que entiende por inteligencia y 

personalidad y las implicaciones de las mismas en la educación. Para él, la 

conducta humana resulta de la combinación de las siguientes cuatro áreas: 

-La maduración, que es la diferenciación del sistema nervioso 

-La experiencia, interacción con el mundo físico 

-Transmisión social, influjo de la crianza o educación 

-Equilibrio, principio supremo del desarrollo mental 

" ... el desarrollo es, por tanto, en cierto modo una progresiva equilibración, 

un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio 

superior" ( 11). Según su teoría congnoscitiva, la inteligencia se constituye 

por un estado de equilibrio al que tienden todas las adaptaciones, con los 
intercambios asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio 

que las forman. 

Considera la inteligencia como la adaptación por excelencia. Toda 

adaptación implica una asimilación de las cosas al espíritu y a la actividad 

de la persona y, además, una acomodación de los esquemas asimiladores a 

los objetos. La inteligencia procede de una actividad estructurante que 

implica formas elaboradas por el sujeto y un ajuste de esas formas a I os 
datos de la experiencia. Así, la función principal de la inteligencia es 

comprender e inventar, o construir estructuras, formando lo real a través de 

la acción de esas estructuras. 
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Un hecho que no se discute es que los temas históricos plantean especial 

dificultad para el aprendizaje de los alumnos, principalmente porque exigen 

un considerable nivel de abstracción. Es decir, requieren del ejercicio de 

procesos de pensamiento de alto nivel tales como la inducción, deducción, 

análisis y síntesis, que constituyen la base de nuestra estructura 
cognoscitiva. 

El concepto es amplio puesto que se refiere, por un lado, al 

comportamiento del educando y por otro a las causas de dicha conducta, la 

cual muchas veces está influida por factores externos e internos. Así 

mismo, se refiere también cómo la motivación incentiva el proceso 

cognoscitivo para obtener el fin último, que es el aprendizaje. 

En la teoría piagetana, el papel de la acción es fundamental. Conocer un 

objeto es actuar, operar sobre él y transformarlo para captar sus 

mecanismos o funcionamiento en relación con las acciones transformadoras. 

Antes de formularse por medio del lenguaje, la lógica se basa en la 

cordinación de las acciones; así, una operación no es sino una acción 

interiorizada y coordinada, a su vez, con otras acciones. 

Piaget (1967) señala que "el carácter esencial del pensamiento lógico 

es el de ser operatorio, vale decir, de prolongar la acción interiorizándola" 

( 12). Por ejemplo, el juego de operaciones obvias en las nociones lógicas
matemáticas no son abstraídas de los objetos que se perciben sino de las 

acciones que se realicen sobre esos objetos. 

Piaget le da vital importancia al influjo social sobre la evolución 

personal; cómo la educación debe adaptar al niño al medio. Partiendo de esto, 

critica a la escuela conservadora pedagógicamente, que prefiere ajustar o 
acomodar más al educando a los moldes tradicionales que formar 

inteligencias y espíritus creativos y críticos. De esta forma no se desarrolla 

la personalidad, sino que la educación es un instrumento para transmitir 

ciertos modelos y patrones de generaciones anteriores que afianzarán los 

valores colectivos. A ello contribuyen la sumisión del alumno a la autoridad 

intelectual y moral del profesor, la asimilación de conocimientos sólo para 

aprobar exámenes, etc. 
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Para Piaget, la educación en sí no es formadora, sino una condición 

formadora para el desarrollo mental: que el alumno obtenga la verdad por sí 

mismo a costa de esfuerzos. Sólo así se tendrán individuos capaces de una 

autonomía intelectual y moral y que a la vez sean recíprocos al respetar a 

otros. Esto se logrará a través de método adecuados que tomen en cuenta las 

características psicobiológicas del educando y no por métodos tradicionales, 

de transmisión verbal, repetición y memorización de hechos, etc. 

Basándose en la teoría operatoria de la inteligencia, la enseñanza 

implica aprender a aprender, a innovar y controlar, verificar y experimentar. 
No acumular conocimientos, no repetir. Dilucidar cuál es el fin de la 

enseñanza y, una vez determinado, cuáles son las conductas para alcanzarlo: 
de cultura, razonamiento y, sobre todo, cauces o medios de experimentación 

formadores de un espíritu activo. Ya elegidos los medios, sigue la selección 

de la metodología más adecuada para el tipo de formación deseado. 

De aquí surge la imperiosa necesidad de elegir métodos de enseñanza 

que aspiren a producir el adecuado desarrollo de los estudiantes, lo cual 

implica la orientación hacia la pedagogía centrada en el dominio de la 

materia por el alumno o hacia sistemas de individualización apoyados en una 

tecnología educativa cada vez más rica y perfeccionada. Tenti (1983) dice 
que la tecnología educativa es un instrumento, una ayuda poderosa en el 
proceso de mejoramiento cualitativo de la educación. No se deduce fielmente 

del desarrollo de la ciencia y la técnica en particular, sino que es producto 

de relaciones sociales más generales. 

La tecnología educativa se apoya en los principios teóricos de la 

psicología conductista y entiende al aprendizaje como un conjunto de 

cambios y modificaciones que se efectúan en el estudiante, como resultado 
de acciones concretas y a la enseñanza como el control de la situación en 

que ocurre el aprendizaje. Esto lo logra el maestro, según Pansza (1986), por 

medio de recursos técnicos o instrumentos (libros, máquinas, 

procedimientos, etc.) lo cual convierte al docente en un ingeniero conductual. 
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Del mismo modo, en la educación escolar se observa una tensión 
perpetua entre dos fines: por una parte, el desarrollo general, físico, 

intelectual y afectivo, motor social del individuo (aquí se habla de 

adolescentes, los cuales son nuestro sujeto de observación); y por otra, la 

adquisición de conocimientos, habilidades y técnicas con fines 
instrumentales: lectura, escritura, cálculo e iniciación en las distintas 

ramas del saber. 

Es aquí donde se presenta la situación problemática, que afecta 

directamente al alumno y al proceso enseñanza-aprendizaje, pues e 1 

estudiante se muestra en algunas ocasiones apático y en otras demasiado 

eufórico. Es decir, presenta una inestabilidad de la conducta, la cual influye 

en su desenvolvimiento dentro de la clase y repercute en el rendimiento 

académico. Lesser (1981) afirma que "el término atención se ha utilizado de 

varias maneras con ligeras diferencias de significado. Como tal, parece 

denotar algo afín a la activación: estar alerta o despierto. Sin embargo, la 

frase usada es "atender a . . . ", es decir, orientarse hacia un elemento 

particular del ambiente con exclusión de otros elementos o hacia un aspecto 

de una formación de estímulos" ( 13). 

Debe analizarse la necesidad de elegir el método más adecuado para 

que los alumnos aprendan, así como realizar una revisión de la eficacia de 
los programas o planes de estudio, cuestión igualmente prioritaria en el 
problema planteado. Del mismo modo, poner énfasis en el nivel de aptitud 

verbal del estudiante de Secundaria para poder desenvolverse con éxito, 
porque la realidad es que nos enfrentamos a estudiante de Ciencias Sociales 

con graves carencias de información y pocos hábitos de lectura. 

Ahora bien, en lo que respecta al universo de la presente investigación: 

la Secundaria Bicultural Thomas Alva Edison, es inobjetable que existe un 
problema en el aprendizaje de la Historia. Ello se traduce en la limitada 

participación de los alumnos en clase, en el bajo rendimiento del grupo, en e 1 

incumplimiento de tareas y el poco interés hacia la materia. 

Investigando las causas que se demostrarán en esta tesis, se puede 

aseverar que esas deficiencias se originan por un docente rutinario 
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verbalista, una metodología inadecuada de enseñanza-aprendizaje y 

obsoleta, aprendizajes memorísticos y pasividad del alumno. Otra posible 

causa es un currículum mal organizado o desarticulado. 

Siguiendo a Stenhouse, él opina que "un currículum es el medio por el 

cual se hace públicamente disponible la experiencia consistente en intentar 

poner práctica una propuesta educativa" (14). Es decir, aparte del contenido 

del currículum debe investigarse su realización, porque es en la práctica con 

los profesores y alumnos, donde el currículum alcanza su verdadera 

dimensión y esto lo lleva a cabo a través de actividades. 

Dicha práctica es traducida en el proceso enseñanza-aprendizaje, que 

es donde se hacen realidad los planteamientos curriculares. Además, el 

currículum especifica la metodología a seguir con el profesor, las 

actividades que en conjunción con sus alumnos llevará a efecto, 1 as 

interacciones en clase; en fin, se señalan las tareas académicas. 

La estructura curricular está diseñada para que los alumnos aprendan; 

por eso, comenta Taba (1974), las personas que planean los currículos ponen 

especial interés en los procesos de enseñar y en el acto de aprender. E 1 

currículo también es un planeamiento del aprendizaje. 

Que un alumno en la escuela sea bueno o malo, no depende a veces sino 
de su capacidad de adaptación al tipo de enseñanza que se imparte en esa 

escuela, según Piaget. El hecho de reprobar correlaciona no con los temas de 
las asignaturas, sino con el cómo se pretende aprender. Se pide un respeto 

hacia las leyes del conocimiento en lo que se refiere a los contenidos que se 

desean transmitir y a la forma como son enseñados. 

Contrariamente a la escuela tradicional, que intenta acomodar a los 

alumnos a los programas, los nuevos métodos establecen que sea el 

programa el que se acomode a los estudiantes. La teoría postulada por Piaget 

busca presentar a los discípulos las materias de enseñanza en formas 
aslmilables a su estructuras intelectuales y a las diferentes fases de 

desarrollo. Es decir, que el esfuerzo salga del alumno y no se le imponga, que 
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su inteligencia trabaje por sí misma, sin recibirlo todo hecho o digerido 
desde afuera. 

Lo que sí resulta obvio en la educación escolarizada es que existe en 

general un problema de motivación, por lo cual debe reconsiderarse el papel 

del profesor (si es activo, ameno, organizado, etc.). Ya lo afirma Ardila 

( 1989): "El maestro actúa como condicionador emocional, hace que el 

material adquiera una valencia positiva o negativa para el estudiante. El 
principal papel del maestro es hacer atractivo el material que se va a 

aprender, y reforzar el comportamiento apropiado del estudiante con el fin 

de "moldear" su comportamiento en la dirección deseada" ( 1 5). 

Es decir ¿ qué tan efectivos son los métodos de enseñanza o qué tan 

funcionales y adecuados a la realidad son los programas de estudio? ¿qué 

tantas habilidades fomenta en los educandos? O tal vez, esa actitud pasiva 

del alumno se debe al nivel de abstracción que presenta la materia. Pero es 

indudable que no se está cumpliendo con los objetivos de excelencia fijados 

por la institución y por la modernización educativa derivada de la política 

gubernamental. 

Para ello, deben diseñarse e implementarse las estrategias más 

adecuadas para motivar al adolescente, volverlo un sujeto activo y no un 

mero receptor pasivo. La actividad es indispensable para involucrar al 
alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje y hacerlo más receptivo ante el 

conocimiento. 

Aquí encuadra perfectamente la teoría de Ralph W. Tyler, quien señala 

que, en esencia, el aprendizaje se realiza mediante las experiencias 

personales del estudiante, es decir, por sus reacciones ante el medio. En 
consecuencia, los resortes de la educación son las experiencias que aquél 

vive. En esto coincide John Dewey, quien afirma también que el resorte 

esencial de la educación es la experiencia y no los hechos a los cuales está 

expuesto el estudiante; así el alumno es participante activo. De ahí que la 
habilidad reside en seleccionar el tipo de experiencia que proporcione I o 

anterior. 
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Todo parte de la motivación. Un alumno motivado se muestra dispuesto 

para el proceso de aprender y adopta una actitud participativa en él. A su 

grado de inmadurez es lógico que contribuye la edad (de 12 a 16 años); pero 

también influye poderosamente el medio ambiente para que el adolescente 

no desee leer y sí prefiera ver televisión. 

Esto se traduce en el descuido de no cumplir con las tareas , lo cual 

hace descender el nivel de rendimiento de los alumnos. Contra ello deberá 

luchar el profesor al emplear técnicas motivadoras y aplicar los métodos de 

enseñanza más idóneos, atendiendo a planes de estudio funcionales y que 

deben ser adecuados a la realidad. 

Por ejemplo, actualmente los contenidos de Ciencias Sociales - entre 

ellas la historia- son tan abundantes que incluso llegan a superar, en 

cantidad, a varios programas de bachillerato. El efecto de esta saturación, 

no es el cumplimiento satisfactorio de los objetivos de cada curso sino una 

gran incapacidad de los alumnos para comprender las Ciencias Sociales o la 

historia y desarrollar el gusto por estas disciplinas. 

La extensión del programa debe importar menos que la calidad del 

trabajo; el educando debe adquirir el saber por medio de la libre 
investigación y esfuerzo propio. Como conclusión, se tendrán conocimientos 

más perdurables y sobre todo, en lugar de que la memoria domine su 

razonamiento, adquirirá actividades por medio de las cuales ejercitará su 
propio intelecto y construirá sus procesos cognoscitivos. 

El ideal de actividad se materializará en el trabajo en grupo 

(reciprocidad) el cual fortalecerá la colaboración de los alumnos y I a 

disciplina autónoma "/a cooperación es la moral en acción como el 

aprendizaje activo es la inteligencia en acto" ( 16). Es decir, el trabajo en 

equipo y el autogobierne son esenciales ya que contribuye a desarrollar la 

personalidad del alumno y su espíritu de solidaridad. 

La escuela tradicional hace conformista al alumno, cuya misión es 

obedecer reglas; el maestro impone su autoridad y hace repetir los 

conocimientos de memoria. En cambio, una posición vanguardista plantea que 
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el alumno debe descubrir la verdad por sí sólo y no ser pasivo 
intelectualmente. 

El éxito depende de los métodos pedagógicos; los programas deben 
ajustarse y adaptarse a las necesidades de los educandos. Se toma como 

necesaria la utilización de métodos activos constituída por la búsqueda 

espontánea por parte del alumno y verdades reconstruidos por ellos mismos. 

Así se modelarían individuos capaces de pensar, producir y crear, y no tan 
sólo de repetir. 

La inteligencia práctica es uno de los fundamentos de una educación 

para pensar, el conocimiento activo de la verdad y no imposiciones de 
verdades y principios morales. Así mismo, el maestro desempeña una 

importante función, no es expositor o conferencista que transmite 

soluciones sino que estimula la investigación y el esfuerzo. La educación 

debe garantizar el pleno desarrollo del alumno: sus funciones mentales, 

adquisición de conocimientos, valores morales y adaptación a la vida social. 

Por otra parte, aunado a la falla del exceso de contenidos está el 

problema del método empleado por los maestros para lograr el cumplimiento 

de los programas. La enseñanza de la Historia o del área de Ciencias Sociales 

se ha caracterizado por la descripción de personajes y acontecimientos que 
la desvían de su verdadero objeto de estudio: el hombre como ser social. Esta 

descripción de hechos representa sólo un paso para sentar las bases del 

estudio de los fenómenos sociales en el educando. La enseñanza se ha 
quedado en esta etapa, la cual provoca entre otras cosas, falta de 

articulación de los conocimientos. 

La crítica de Piaget a la escuela tradicional que se opone a las leyes 

del concimiento 

-Imposición a 

personalidad 

consiste en: 

los alumnos de formas de razonar inadecuadas a su 

-Sobrecarga de los programas, debido a que la planificación curricular la 

realizan autoridades administrativas 

-Transmisión de una cultura amplia general y de una gama de conocimientos 

referidos a distintas materias. 
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Según Piaget (1973), todo ello conduce a un recargamiento de materias 

y programas que afectan la salud del educando y retardan su formación 
porque: 

-No se respeta la forma de pensar del alumno, su lenguaje personal y 
espontáneo; 

-No se toma en cuenta la organización general de sus motivaciones y 
actitudes y, sobre todo, no se respetan sus intereses 

Esto último es tan decisivo que lo lleva a afirmar: "todo trabajo de I a 

inteligencia descansa sobre un interés" ( 17). En el caso de la escuela 

tradicional, cuya principal característica es que ignora los intereses y 

motivaciones del educando, el trabajo se muestra obligado por la autoridad, 

representada por el maestro; es decir, se genera una imposición del adulto 

sobre la mente del discípulo. Se pretende transmitir la lógica por medio del 

lenguaje y no por la acción; por lo tanto, los instrumentos de asimilación se 

obtienen a través una actividad interna, asimiladora, y no mediante una 

transmisión educativa verbal. Esta sólo es útil cuando se practica como una 

actividad previa a una dinámica de enseñanza-aprendizaje. 

Sólo en un ambiente de métodos activos el alumno alcanza su pleno 

rendimiento y no por lo contrario, con métodos pedagógicos de pura 

receptividad. A Piaget no le falta razón al recriminar a la escuela 
tradicional el poblar la memoria. Afirma que la educación -tanto desde el 

punto de vista intelectual como moral- al conducir a los alumnos a su 
transformación desde adentro. En cambio, la educación tradicional "amuebla 

la inteligencia" al memorizar definiciones y conocimientos para los 

exámenes y saturar de conocimientos al alumno sin importar que 

posteriormente éste se olvide en materias como Historia, por ejemplo, de 

fechas, personajes, etc. 

3.6 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es necesario que en el diseño de la metodología, el maestro posea una 

visión integral de las unidades o temas a estudiar para propiciar en sus 

alumnos conceptualizaciones más amplias (clasificar los acontecimientos 
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en series de la misma naturaleza: económica, política, etc.). Esto implica la 

ubicación de los fenómenos y las construcciones de los conceptos espacio

temporales más significativos que la mera creación anecdótica. 

De esta manera se advierte que la serie de acontecimientos son 

mutuamente dependientes, recomendándose utilizar el método inductivo, 

caracterizado por avanzar de lo particular a lo general y partiendo de lo que 

el alumno conoce a lo que desconoce. Ahora bien, el alumno ya posee 

conocimientos previos a los cuales el maestro añadirá los nuevos; de ahí que 

Ausubel (1983) habla de "estructuras de conocimientos existentes en el 
momento del aprendizaje (las variables de la estructura cognoscitiva) y que 

es quizá la que merece mayor atención" ( 1 8). 

Por eso es necesario que ésta tenga claridad y una organización que le 

dé precisión a los significados y afiance el aprendizaje y la retención. El 

maestro debe cuidar que esta nueva situación de aprendizaje, esté 

relacionada con las experiencias anteriores del estudiante y conectada 

también con los nuevos conocimientos que adquirirá. De esta forma se aplica 

la transferencia. Así, las nuevas tareas serán menos ambiguas y por lo tanto 

más perdurables, más detalladas y deferenciadas lo cual las afianzará. Por 

ello, debe tratarse de secuenciar el tema, primero orientando a los alumnos 

sobre él, yendo de casos particulares a casos más generales, de lo más 
sencillo a lo más complejo. De esta forma, se parte por ejemplo, de los 

orígenes de la agricultura hasta llegar a la industrialización y mecanización 

del campo. 

Si la información nueva no está relacionada con conocimientos previos, 

el aprendizaje que se produce es repetitivo y se olvida fácilmente. En 

cambio, si el conocimiento nuevo se relaciona con lo ya existente en la 

estructura cognitiva, el aprendizaje que se produce es significativo. 

Se pretende llegar a una didáctica crítica, destacando que los métodos o 
procedimientos empleados sean activos, promuevan el aprender y consideren 

al alumno que se desea formar en sus necesidades, intereses, etc. Por ello se 
toma a Piaget, con su propuesta de educación para la acción su crítica a la 
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escuela tradicional que tiende a poblar la memoria en lugar de formar la 
inteligencia y a formar eruditos en vez de investigadores. 

Se parte de la idea de que la verdad no es asimilada realmente sino 

cuando es construida o redescubierta por medio de la actividad. La escuela 

tradicional, por ejemplo, obliga al niño a aprender Gramática antes de que I a 

haya practicado hablando y a conocer la regla de cálculo antes de que haya 
resuelto problemas. 

Urge que la práctica educativa ejercida por el docente propicie el 

interés de los participantes, estimule la curiosidad y el deseo de contribuir 

en la elaboración y adquisición de conocimientos. Este trabajo, por tanto, 

pretende mostrar que la implementación de una metodología activa de 

enseñanza-aprendizaje de la historia de Secundaria que promueva el pensar, 

incrementará la motivación del alumno hacia dicha materia. 

El docente en el aula debe conocer en su práctica-además de las 
técnicas más idóneas para la enseñanza- los principios, objetivos y valores 

del currículum; dominar las estructuras epistemológicas del ámbito 

disciplinario en el cual trabaja y conocer el tipo de alumnos con los cuales 

interactúa. Con base en ello diseñará y llevará a la práctica una metodología 

activa que involucre el ejercicio cognoscitivo de los estudiantes. 

3. 7. UNA EDUCACION PARA PENSAR 
3.7.1. Enseñar a pensar 

Las teorías educativas y didácticas deben ser instrumentos activos del 

pensamiento, puesto que el desarrollo de la capacidad del alumno para 

pensar por sí mismo es un factor fundamental y básico; todo ello basado en 

la realidad circundante. 

Es prioritario buscar e implementar las estrategias adecuadas para 

promover el aprendizaje significativo que incentive la motivación en el 

alumno, pero considerando, fundamentalmente, las características 

psicopedagógicas de los estudiantes, quienes se encuentran en la conflictiva 

edad de la adolescencia. Y, sobre todo, desarrollar el espíritu crítico. Una 
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educación para "pensar", como afirma Piaget, que ayude a que los individuos 

tomen parte activa e inteligente en la formación de la vida de la sociedad. 

Una situación observada es que los sistemas educativos de nuestro 

país no han promovido el enseñar a los estudiantes a pensar. Es indudable que 

la deficiencia se deriva, en parte, del limitado conocimiento de lo cognitivo 

y su desarrollo. Se ha observado e investigado (aunque durante pocos años), 

pero todavía se comprende poco sobre cómo trabaja la mente y qué acciones 

pueden tomarse para facilitar la comprensión de todo su potencial. 

Por esto, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey ha permanecido a la vanguardia educativa en cuanto a programas 

y/o metodologías que promueven el desarrollo cognoscitivo: Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento en Preparatoria y Aprender a Pensar en 

Secundaria, en los cuales básicamente se practican las herramientas de 

expansión y contracción de ideas, de Edward de Bono. 

Por medio de las estrategias para desarrollar habilidades del 

pensamiento, se propicia un cambio en las estructuras mentales del alumno. 

Las herramientas de De Bono están orientadas a modificar estructuras 
cognoscitivas a través de un proceso interactivo con el medio ambiente, 

donde juega un papel muy importante el pensamiento lateral o la creatividad, 
ya que con la participación activa y la flexibilidad se propicia el 

aprendizaje. Estas habilidades cognoscitivas tienen enorme fluidez y 
dinámica, de tal manera que las ideas se forman, se disuelven y se vuelven a 
integrar contínuamente, para lograr así una gran variedad de relaciones de 

ideas y obtener una visión más amplia de la situación que se analiza. 

Se pretende que el alumno comprenda que está aprendiendo y cómo lo 

está haciendo. Es decir, se estimula que piense no sólo en las tareas que esté 

realizando, sino también en las distintas formas en que ellos actúan sobre 

esos contenidos. Así mismo, conocer los errores de pensamiento más 

comunes, tales como utilizar el lenguaje de una manera imprecisa, confusión 
de las nociones de correlación y causalidad, etc. 
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Un currículum que enseñe a pensar a los alumnos, debe desarrollar sus 

habilidades para que realicen diversas tareas intelectuales que implican el 

razonamiento deductivo e inductivo, generación y comprobación de hipótesis, 

solución de problemas, uso preciso del lenguaje, creatividad e invención, 

toma de decisiones, etc. 

A lo largo de la presente investigación, se ha expuesto un marco 

conceptual basado en la teoría cognoscitiva de Piaget, de un aprendizaje 

significativo de Ausubel y se ha hecho énfasis en las opiniones de diversos 

autores acerca del aprendizaje. Pero también, el diseño de la metodología 

que se propone ha sido influenciado por un medio que estimula el 

autoaprendizaje y el desarrollo integral del estudiante, que es el sistema 

instruccional de Desarrollo de Habilidades de Pensamiento de Margarita A. de 

Sánchez. 

Nickerson (1987) señala: "¿Por qué enseñar a pensar? Porque toda la 

gente debe saber cómo pensar y la evidencia implica que la mayoría no I o 

hace, por lo tanto es responsabilidad del sistema educativo hacer algo al 

respecto." (19). Comúnmente las instituciones educativas se dedican 

únicamente a incrementar los conocimientos en los alumnos y descuidan el 

desarrollo de la habilidad para hacer uso de esos conocimientos. Debe 

dominarse el contenido pero ejercitando el pensamiento; de acuerdo con este 

principio, se le proporciona al estudiante información o contenidos y éste 

las adquiere por medio de habilidades u operaciones de pensamiento. 

Así, se plantea la incorporación de las operaciones básicas de 

pensamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje en español de la materia 

de Historia de primer año de secundaria. Se desglosa el programa de 

procesos básicos de pensamiento propuesto por Margarita A. de Sánchez, así 

como los fundamentos teóricos que lo sustentan. Asimismo, se detalla la 

estrategia de instrucción de dicho programa específico para la materia, 

participantes y condiciones donde interesa su aplicación. 

Según Margarita A. de Sánchez (1994) el desarrollo cognoscitivo puede 

ser producto de dos modalidades de interpretación: una es al azar, 

espontáneo y la otra, como un proceso consciente y deliberado. Este último 
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nos interesa promover en los alumnos: que de una manera sistemática 

aprendan a pensar, y que desarrollen habilidades - entendiendo a la habilidad 

como facultad que tiene el ser humano para aplicar un proceso-. Así, el 

alumno eliminará fallas como la impulsividad y polarización de la mente. 

Pensar bien evita la manipulación y ayuda a regular la emoción. Rhats y 

otros (1992), señalan que si los alumnos tuvieran variadas oportunidades de 

poder pensar correctamente, reducirían su tendencia a la impulsividad. Lo 

esencial es evitar filtros mentales, que son fallas al percibir al mundo. 

El dominio del alumno para guardar y ordenar información debe ser una 

prioridad dentro del desarrollo de habilidades del pensamiento. El 

funcionamiento mental se caracteriza por realizar procesos conscientes 

como la memoria de corta duración y la memoria activa de larga duración; 

por medio de las habilidades para pensar, la información de corta duración 

puede pasar a larga, desarrollando estructuras. Una persona que sabe buscar 

información maneja habilidades cognoscitivas y por lo tanto, sabe hacer 

mejor las cosas. 

Mayer ( 19991) asegura que " .. . pensar es un proceso que involucra o usa 

la manipulación de una serie de operaciones del conocimiento en el sistema 

cognitivo. Pensar es dirigido y resulta en un comportamiento que "resuelve" 
un problema o que es dirigido a una solución" (20). Ello promueve la 

interacción de información y de los procesos, los cuales son operadores 
mentales que actúan sobre los contenidos para generar productos que son 

actos mentales o pensamientos. De ahí que sea muy conveniente para el 
alumno procesar en forma óptima la información que, sobre una disciplina, 

se maneja en la clase a través del aprendizaje o el desarrollo de habilidades 
intelectuales, que son facultades para actuar sobre entidades cognoscitivas. 

Se trata de ejercitar modelos de razonamiento que generan estucturas. 

Una persona que tiene esquematizada su mente encuentra rápido la 

información. El objetivo es que el alumno cambie su método de aprendizaje; 

con las nuevas estructuras del pensamiento, se logra un aprendizaje más 

perdurable y significativo que contribuye al logro de su propio desarrollo 

intelectual y psicosocial. 
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Si se quiere desarrollar las habilidades de pensamiento, es necesario 

como Raths (1992) puntualiza: " que nuestros niños sean capaces de pensar 

por sí mismos, de autodirigirse, de meditar y reflexionar; no queremos que 

sean precipitados en sus juicios." (21 ). Y así tendremos alumnos expertos en 

externar juicios críticos, en aplicar los conocimientos adquiridos y con una 

mayor capacidad de desenvolvimiento en el medio. 

Cuando se hace énfasis en una amplia variedad de operaciones del 

pensamiento, las consecuencias serán una mayor habilidad y madurez. Por 

ejemplo: utilizar procesos como codificación, comparac,on, clasificación, 

análisis, síntesis, hipótesis, resolución de problemas y evaluación en la 

enseñanza aprendizaje de un conocimiento, en este caso, histórico. 

Así, el profesor inventa materiales y actividades donde el alumno 

pueda aplicar y ejercitar los procesos ya mencionados y que tengan relación 

con situaciones de la realidad que pueda transferir. Si el docente brinda al 

alumno la oportunidad de pensar se estimula un aprendizaje que será más 
perdurable. Mostrará más interés en el objeto de estudio y se activará la 

interacción entre maestro y alumno. La actividad de aprender la tomará como 

un reto porque sabrá lo que piensan sus compañeros y estará consciente de 

cómo piensa él mismo. 

Enseñar a pensar implica que el alumno tiene oportunidad de pensar, 

dice Rhats ( 1992) y esto lo debe capitalizar el profesor. Cuando a los 
alumnos se les proporciona oportunidades para pensar por sí mismos, se 

acepta y discute su pensamiento y se les apoya, se sienten estimulados para 

pensar. En este caso, el maestro adopta el rol de guía, director, amigo y a la 

vez autoridad; el resultado deben ser cambios en las conductas de los 

alumnos. Es decir, se requieren prácticas que se interesen menos por el 

producto y más por el proceso en sí. 

Según Sánchez, Rhats, Wassermann y otros, los procesos mentales 

superiores se fortalecen al aumentar las oportunidades de ejercitarlas. Por 

ello, la enseñanza será eficaz cuando consiga hacer pensar al alumno, ya que 
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su objeto no es sólo proporcionar conocimientos al estudiante, sino también 

activar los órganos que intervienen en la adquisición de conocimientos. 

El estudiante debe desarrollar métodos e instrumentos de cómo pensar 

y entender el conocimiento enseñado. Por ejemplo, en el enfoque de solución 

de problemas, se hace el proceso de enseñanza-aprendizaje más activo por 

parte de los estudiantes. Por otra parte, la psicología cognoscitiva señala 

que el alumno debe participar activamente en su propio aprendizaje, el cual 

es básicamente una construcción de ideas y conceptos en su mente. 

Margarita A. de Sánchez (1991) dice que:" Debe propiciarse el 

surgimiento de la motivación intfnseca del alumno para buscar activamente 

nuevos conocimientos, analizar críticamente la información que se recibe y 

desarrollar actitudes positivas hacia sí mismo y hacia otros." (22). Esto 

contribuye a una mejor retención de los aprendido. De igual forma, el 

aprendizaje cooperativo fomenta la interacción entre los estudiantes y 

permite el intercambio y discusión de ideas, de tal modo que los alumnos 

comparten sus estrategias de pensamiento y solución de problemas con sus 

compañeros. 
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4. CARACTERIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

4.1. FINES Y METAS 

En el ámbito sociológico se han tratado de precisar los fines de la 

educación secundaria, con el objeto de resaltar la importante función social 

que cumple como nivel formativo. Desde esta perspectiva, se considera que I a 

educación secundaria tiene como objeto central la formación del espíritu del 

hombre - formación, no mera información -, mediante la adquisición de una 

cultura integral y de fundamentos. "Esta formación es el tronco de la cultura 

de una persona. La educación primaria es de rudimentos y elementos; la 
educación secundaria es de fundamentos. " (23). 

En este último nivel, el estudiante se apropia de una cultura integral 

formada por conocimientos curriculares (científicos y humanísticos) y 

extracurriculares (culturales, deportivos, manuales, etc.) Además de ampliar 

el conocimiento en todas sus ramas, esta etapa educativa proporciona las 

bases de una orientación profesional. 

Debido a estos principios, la secundaria cumple dos funciones: para 

algunos jóvenes es el término de su vida escolar, ya que por diferentes 

razones (sobre todo económicas) no podrán continuar estudios superiores y la 

misma secundaria les ofrece una capacitación intelectual y manual para que 

puedan obtener un empleo. Otros sí tendrán acceso a estudios superiores; 

para estos adolescentes la secundaria sólo cumple una función de tránsito. 

Se afirma que la escuela secundaria es formativa por su 

preocupación en ayudar al estudiante a su realización plena como persona, e 

informativa por las características especiales de sus programas de 

instrucción. Además, es una comunidad donde se da el equilibrio en la 

conjugación de esfuerzos e intereses de varios sectores: maestros, 

alumnos y padres de familia. 

García Hoz (1987) afirma que la educación secundaria, llamada en 

ocasiones enseñanza media, es el nivel docente más problemático de los que 

existen actualmente en los sistemas escolares de los países civilizados. Los 

otros niveles (primaria y universidad) también poseen sus problemas, pero 
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este tipo de educación pasa por dificultades -índices de reprobación o 

deserción, por ejemplo- que ya se conocen de antemano; en cambio, en 

muchos países quienes estudian enseñanza media están conscientes de que, 

debido a las continuas reformas y cambios de currícula, tal vez el plan de 

estudios que inician será ya el plan antiguo cuando lo terminen. 

Esto es así porque a diferencia de la escuela primaria y la 

universidad, donde la política de acceso, la adecuación con el mercado de 
trabajo y la definición de contenidos son más claros, las funciones y 

objetivos de la escuela secundaria han sido revisados constantemente a 

partir de la evolución del conocimiento, la actualización pedagógica y la 

incorporación de sectores sociales que tradicionalmente habían sido 

excluidos -como el rural y el de escasos recursos. Por ello, comenta Nassif 

(1984): "/a enseñanza media ha sido objeto de propuestas reformadoras desde 

hace ya varias décadas" (24). 

La educación secundaria cuenta con una larga tradición, pero hasta 
principios del presente siglo no tenía otra finalidad que proporcionar la base 

cultural suficiente para realizar estudios universitarios. En el siglo XIX se 

modificaron profundamente las condiciones sociales, al aumentar los índices 

de natalidad y por lo tanto la mano de obra; así, se produjo una distribución 

dispersa de la población y una exigencia de los satisfactores sociales. En 
dichos cambios tuvo una gran influencia el progreso técnico con I a 

Revolución Industrial. 

Esto fue causa de que se originaron dos fenómenos trascendentales: e 1 

arribo de la técnica al mundo de trabajo y la incorporación de estratos 

populares al gobierno de los pueblos, lo cual exigió la extensión de la cultura 

posprimaria a círculos cada vez más extensos. Si aunamos a ésto el 

extraordinario progreso científico y la búsqueda de la nivelación de I as 

diferencias sociales en las sociedades occidentales, se fortalece la idea de 

que la enseñanza media debe estar abierta a todos los miembros de una 

sociedad. 

En definitiva, la enseñanza media, al igual que cualquier otro nivel de 

educación, responde a una profunda finalidad: la formación personal de los 
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sujetos que en ella participan. Se critican varias cuestiones fundamentales, 

las cuales hacen referencia tanto a los objetivos de la educación secundaria 

y a la evolución de éstos, como a la noción de niveles de competencias. 

Estas consisten en que el estudiante, manejando el método científico, 

amplíe su formación cultural básica adquirida en la primaria, razone con 

códigos abstractos (Matemáticas), desarrolle el trabajo manual y tienda a 

una orientación profesional. 

4.2. DEFICIENCIAS 

Se acusa desde hace algún tiempo a la enseñanza secundaria en 
general, de una grave baja de rendimiento. Esto se revela en las fallas que se 

detectan en sus egresados cuando ingresan a preparatoria: escasas 

habilidades de razonamiento, errores de redacción, vacíos culturales, etc. Y 

éste es el problema: ¿Cómo es que el rendimiento medio de la enseñanza 

secundaria baja en muchos países y buen número de alumnos revelan 
carencias graves en las disciplinas fundamentales? 

Como variables que afectan tal situación aparecen: 

- la influencia de los medios de comunicación actuales: la televisión y el 
teléfono quitan al adolescente un valioso tiempo que pudiera utilizarse para 

las tareas escolares; maestros y padres de familia luchan contra el abuso de 
la televisión, y el teléfono ha sustituido a la carta, la cual constituye un 
excelente ejercicio de redacción. 

- las exigencias de la civilización del siglo XX, como la movilidad social y un 

ritmo de vida acelerado; el mismo medio que impone la supervivencia, limita 

o reduce el campo de desarrollo de la persona. 
- la tensión entre el desarrollo (físico, social, etc.) del individuo y la 

adquisición de conocimientos: es decir, por un lado se encuentra la enseñanza 

centrada en el alumno como el cognoscitivismo, el conductismo, etc. o la 

enseñanza centrada en la materia: excelencia, valores, etc. 
- la rapidez del cambio social, ya que a partir de la segunda mitad del siglo 

XX el desarrollo de la educación se ha acelerado gracias a la revolución 
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tecnológica, la aparición de la electrónica, tecnología espacial y nuclear, la 

industrialización de la agricultura y otros. 

_ el nivel de exigencia del trabajo cualificado, intelectual o manual: se 

exige ya un promedio de habilidad verbal y matemática, es decir, se debe 

poseer un mínimo de competencia. 

- la elección inadecuada de métodos de enseñanza, puesto que un método de 

enseñanza debe ser efectivo para que conduzca a los alumnos en forma 

óptima y atractiva al aprendizaje e implique la idea de cambio, es decir, un 

proceso de modificación constante de la conducta. 

-el nivel de transferencia de lo aprendido a la vida práctica, lo cual 

implica que un alumno es competente cuando es capaz de aplicar 

prácticamente el conocimiento que adquirió a la vida cotidiana o a estudios 

superiores. En ocasiones él no es competente por esos conocimientos, ya sea 

porque son demasiados generales o abstractos, o bien porque no los han hecho 
propios. Además la tendencia a la copia limita el aprendizaje y la creatividad 

del alumno. 

-El grado de eficacia de los planes de estudio y aptitud verbal, o sea, no 

preparar eficazmente al alumno para enfrentar las dificultades, ya que por 

ser tan generales son imprecisas. No concretizan sus objetivos, por ejemplo 

la utilización del lenguaje: redacción de cartas, comunicados, etc. 

Aunado a lo anterior, se ha dado un alejamiento entre padres e hijos 
provocado en la edad moderna por factores tales como: 

-El crecimiento de las ciudades y el correlativo problema vial que resta 

tiempo a la familia para estar juntos. 
-El acelerado desarrollo tecnológico que provoca que los hijos conozcan 

juegos y distracciones totalmente ajenos a los padres y que los coloca como 

"obsoletos". 

-El exagerado temor de los padres de causar "traumas" a sus hijos si los 
quieren disciplinar, provocados por profesionales de la psicología y 

pedagogía sin validación científica. 

-El incremento de la participación de la mujer en el trabajo, disminuyendo la 

cantidad y calidad del tiempo que pasan con sus hijos, así como I a 

supervisión personal de sus actividades y amistades. 
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-El cambio en el orden de la jerarquía de valores así como la 

transculturización provocada por los adelantos en las comunicaciones. 

4.3. CRISIS EDUCATIVA 

Tanto la problemática económica como la social y política de las 

sociedades repercuten en el ámbito educativo. Los cambios acelerados del 

mundo actual ha traído como consecuencia el desigual desarrollo científico y 

tecnológico de los países. El elevado índice demográfico ha provocado el 

acelerado crecimiento poblacional en este siglo y por lo tanto, el incremento 

de servicios, entre ellos la educación; además, las diferencias económicas 

han provocado repercusiones en los niveles de calidad, de cobertura y de 

desarrollo de los sistemas educativos. En consecuencia, "es indudable que 

existe una crisis educativa mundial" (25), la cual se reviste de m ú I ti p I es 

facetas y rasgos en cada país, ya que es reflejo de otras profundas crisis de 

los diversos ámbitos que conforman a cada sociedad. 

La crisis se agudiza en los países en vías de desarrollo a causa de la 

excesiva demanda estudiantil a raíz de la explosión demográfica, lo cual ha 

provocado problemas de infraestructura que han tratado de ser resueltos 

descuidándose otros aspectos fundamentales, como la calidad y eficiencia de 
la labor docente. En los países altamente desarrollados la crisis se 

manifiesta por medio de un descenso de la matrícula debido a la baja de 
natalidad. Esto empieza a afectar a los centros de enseñanza secundaria y 
superior; por ello se afirma que un buen número de países industrializados 

tendrá en un futuro un excedente de profesores. 

En la actualidad, se habla de crisis de la educación porque se 
presupone, como afirma Sanvicens (1987), que "hay un desnivel entre 

educación y desarrollo de sociedad, una inadaptación ante las nuevas formas, 

estructuras y funciones de la misma, un anquilosamiento de las 

instituciones, una metodología deficiente, preparación insuficiente de 
profesores, masificación del alumnado, contenidos desfasados o poco útiles y 

falta de apoyo económico suficiente". (26). 
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Los numerosos cambios que experimentan las sociedades actuales 

ocasionan situaciones críticas que afectan directamente a los sistemas 

educativos. Por ejemplo, a nivel mundial el desarrollo ha sido opuesto: por un 

lado el crecimiento económico de la región sureste de Asia y en algunos 

países desarrollados, y por otro lado, un retroceso en las tasas de 

crecimiento y un estancamiento de las economías. Se ha profundizado más la 

separación entre países ricos y pobres; la crisis económica y demográfica en 

los países más pobres donde viven millones de personas, tiene efectos 

culturales, políticos y económicos. 

El endeudamiento de los países pobres, ha traído medidas de ajustes 
económicas que han provocado una inflación descontrolada y la privatización 

de bienes y servicios del Estado. Dentro de esas naciones ha aumentado la 

pobreza con sus consecuencias: hambre, desnutrición, aumento de la 

mortalidad infantil, generalización de la violencia y el incremento de la 

deserción y reprobación escolares. 

La crisis económica también aparece en los aspectos social y 

político; la toma de decisiones de los gobiernos no resulta acorde a los 

factores económicos mundiales ni a las exigencias propias de cada sociedad. 
En los países en vías de desarrollo aumentan las demandas populares de 

participación y reclamos por enfoques más democráticos por parte del 
gobierno. La violencia ha generado movimientos campesinos y étnicos, 
conflictos de clase e insurrecciones revolucionarias. Se detecta también, una 
fuerte migración de la población rural hacia las ciudades, lo cual origina una 

serie de problemas económicos sociales y culturales; 

países más desarrollados también ha creado en 

conflictivas. 

la migración hacia 

éstos situaciones 

Por otra parte, en los países en vías de desarrollo aparece la aguda 

escasez de recursos para poder proveer de maestros, edificios, equipo de 
vanguardia, etc. Obviamente aumenta el costo por estudiante y la inflación 

afecta al presupuesto educativo y a los salarios de los profesores. También 

influye en el surgimiento, desarrollo y agudización de esta crisis, la 

inadaptación del producto, es decir, lo que están enseñando las instituciones 
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educativas muchas veces no corresponde a los requerimientos del sistema 

político e ideológico y al sistema productivo de esos países. 

La crisis educativa en México se manifiesta por medio de índices 

elevados de deserción escolar (como resultado de la crisis económica se 

calcula que en el ciclo escolar 95-96, más de 500 mil niños abandonarán la 
escuela en algún nivel del ciclo primario, según fuente del Centro de Estudios 

Educativos) y analfabetismo, sobre todo en el medio rural (véanse tablas 

anexas 1 y 2 referentes al Estado de Sonora, páginas 48 y 49), así como por 

ausentismo y reprobación. En nuestro país existen lugares sin servicio de 

educación básica, escuelas con edificios deteriorados, carencia de recursos 

materiales, maestros e investigadores mal pagados y poco reconocidos. 

En las desigualdades educativas en México influye el desarrollo 

distinto de los estados de la república, las diferencias socioeconómicas 

regionales, las divergencias entre lo urbano y lo rural y la situación 

económica variable de las familias mexicanas (véase gráfica sobre el 

desempleo, página 50); todo ello genera tendencias hacia la desigualdad 

educativa, tanto en términos de calidad como en cobertura de la educación. 

Pablo Latapí (1995) dice que no se puede estar satisfecho con los resultados, 

ni de la alfabetización, ni de los programas de educación primaria o 

secundaria (véase tablas, páginas 51 y 52). 
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TABLA 1 

ALFABETISMO EN EL ESTADO DE SONORA 

Los resultados censales en el estado de Sonora muestran que el 90.8 por ciento de 
la población, ubicada en el rango de 6 a 14 años de edad, saben leer y escribir. En lo que 
respecta a los habitantes de 15 años y más, encontramos que el 5.6 por ciento del total 
son analfabetas, cifra que ha venido disminuyendo gradualmente, pues el Censo de 1970 
registró como analfabetas al 14.8 por ciento del total de la población de 15 años y más. 

Por otro lado, el porcentaje de analfabetas registrado en 1990, al interior de los 
municipios, se manifiesta de manera heterogénea. Así, encontramos municipios con altos 
grados de analfabetismo como son: Quiriego, Alamas, Rosario y Yécora con 19.4, 19.3, 
17.3 y 16.0 por ciento de sus poblaciones, respectivamente. En contraste, otros 
municipios presentan grados realmente bajos de analfabetismo; es el caso de Cananea y 
Nogales, donde el 1.9 y 2. 7 por ciento de su población son analfabetas. 

En relación con las diferencias por sexo, las cifras del Censo de 1990 muestran una 
situación homogénea, ya que en términos de analfabetas, el 5.4 y 5.8 por ciento del total 
de hombres y mujeres, respectivamente, corresponden a esta categoría. 

PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 6 A 14 AÑOS QUE SABE LEER Y 
ESCRIBIR POR EDAD SEGUN SEXO, 1990 

SEXO 

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

6-14 AÑOS 90.8 90.1 91.2 

6AÑOS 42.9 40.8 45.1 
?AÑOS 88.5 87.3 89.7 
BAÑOS 95.5 94.8 96.2 
9AÑOS 97.3 96.8 97.8 
10AÑOS 98.0 97.6 98.4 
11 AÑOS 98.2 97.9 98.5 
12AÑOS 98.2 97.9 98.6 
13AÑOS 98.3 98.0 98.5 
14AÑOS 98.4 98.0 98.8 

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 
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TABLA 2 

ASISTENCIA ESCOLAR EN El ESTADO DE SONORA 

De acuerdo con el XI Censo General de Población y Vivienda, en 1990 el 88.6 por 
ciento de la población de 5 a 14 años de edad asiste a la escuela, los resultados indican 
también que la asistencia aumenta conforme avanza la edad hasta llegar a su nivel más 
alto al cumplir los 9 años para ambos sexos, 96.4 por ciento. A partir de esa edad se 
inicia un declive, de tal manera que a los 14 años el 78.9 por ciento asiste a la escuela. 

A nivel municipal se observa que los porcentajes más bajos de asistencia se 
registran en San Miguel de Horcasitas, Yécora, Rosario y Nácori Chico. En el otro 
extremo se encuentran los municipios de San Felipe, con 98.0 por ciento y Huepac, con 
94.1 por ciento de asistencia escolar. 

PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 5 A 14 AÑOS QUE ASISTE A LA 
ESCUELA POR EDAD SEGUN SEXO, 1990 

SEXO 

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

5-14 AÑOS 88.6 88.0 89.2 

5AÑOS 62.0 60.6 63.3 
6AÑOS 86.5 85.6 87.4 
?AÑOS 94.2 93.7 94.8 
BAÑOS 96.0 95.7 96.3 
9AÑOS 96.4 96.2 96.7 
10AÑOS 96.2 95.8 96.5 
11 AÑOS 95.5 95.1 96.0 
12AÑOS 92.6 92.2 93.1 
13AÑOS 87.8 87.5 88.0 
14AÑOS 78.9 78.0 79.8 

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 
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GRAFICA 1: DESEMPLEO ABIERTO EN EL PAIS. 

MAS DESEMPLEADOS. 
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le reportada en diciembre pasado. 

De acuerdo a lei información generedei por el Instituto 
Nacional de Esteidístice, GeoA_rafíe e lnformétice, el nivel 
de desocupación es 1 i geramente meiyor entre 1 as ·mujeres, 
que entre 1 os hombres. 

Dic. Die Ent. 
4.sgg 

3_2gg 3.29! 

~ ~ 

Ciudades dt 1 00 mil habitanttS o más. 

Ftb. 95 
5_3gg 

Ftb. 
5.7. 

5 O 

Mar. 95 
5.79! 

Mar. Mar. 
s.sgg 

5_4gg 

Abr.95 
6.3gg 

Abr. 

6.19! 

Abr. 
6.7. 



TABLA 3. PORCENTAJES DE DESERCION, REPROBACION V EFICIENCIA 
TERMINAL* A NIVEL NACIONAL, 1988/ 1995 . 

Primaria Secundaria 
Eficiencia Eficiencia 

Ciclo Deserción Reprob.leión terminal Deserción Reprobación terminal 

1988/89 5 .3 10.3 55 .0 9 .1 27 .5 74 .2 

1989/90 5.7 10.3 56.1 10.0 27.7 73.8 

1990/91 5.3 10.1 56.4 9.5 26.5 73.0 

1991 /92 4.6 9.8 58.1 8 .8 26.3 74.3 

1992/93 4.1 8.3 59.9 8.4 26.4 75.3 

1993/94 3.6 8.3 61 .1 7.4 26.4 76 .5 

1994/95 3.3 8.3 61.9 7 .3 26.4 76 .9 

* Porcentaje de alumnos incritos que finalizan el ciclo escolar 
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VI 

N 

A) EDUCACION SECUNDARIA GENERAL PARTICULAR (No.de escuelas: 92) 

1! 2! 3! Totel 1! 2! 3! Totel 
1 nscri pción 2 731 2 697 2 570 7 998 Deserc;ón * 8.06 8.01 6.03 7.39 
Exfatencie 2 511 2 481 2 415 7 407 Reprobación 4 

22.38 25.39 14.87 20.94 
Aprobados 1 949 1 851 2 056 5 856 Rep. Total 

... 
2.51 2.94 1.57 2.35 

Rep. 1 e 3 Mat 499 557 321 1 377 Rel. Al /Gpo. 24 24 24 24 
Grupos 106 102 100 308 Rel. Al /Mto. -- - --- --- 8 
*En,¡ 

B) EDUCACION MEDIA FEDERALIZADA. COBERTURA V EFICENCIA 

Alumnos N•. ~ M. <f-"' con- Eficiencia 
Nivel No. de Ese . Aulas Labs Talleres atendidos Ba ·as ~ Deserción clu eren [duc. Ge< ~ terminal «Jg A rob 

Sec. 
Gral. 46 595 65 207 37 918 2 751 7 .25 0 540 64 .88 74 
Sec. 
T@c 66 687 82 175 31 764 2 226 7 .0 7 927 70.53 79 

Total 112 1 282 147 382 69 682 4 977 7 .1 16 467 67.7 76 .5 

**SECRETARIA DE EDUCAC ION V CULTURA. 
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Aunque la crisis econom1ca se ha agudizado, es preciso reorientar las 

políticas presupuestarias y no dejar a la educación sin los recursos 

necesarios para operar con calidad. Articular coherentemente los ciclos y 

niveles de la nueva educación básica y no simplemente adicionar 

obligatoriamente los tres años de secundaria a la primaria. Como formación 

integral, debe incorporarse la educación tecnológica y la formación básica 

para el trabajo desde los primeros años de la escuela. Es prioritario también, 

fortalecer la educación superior así como la previsión en la planificación 

educativa y evaluación en el seguimiento de las decisiones tomadas. 

4.4. MODERNIZACION EDUCATIVA 

Con respecto a la organización de las escuelas secundarias en el 

mundo, ésta es igual en términos generales y sólo existen diferencias de 

orden administrativo interno. En México se cuenta con tres sectores que 

ofrecen oficialmente este tipo de educación: la Federación, el Estado y el 

sector privado. 

Una de las prioridades del gobierno federal es la de modernizar a México, 

lo cual consiste en un fuerte impulso a su desarrollo tecnológico, la 

globalización de su economía, eficientes comunicaciones y alta movilidad de 
capital financiero, entre otros. Por lo tanto, aparece también la 
modernización de la educación, que es un proceso de transformación que 

implica el replanteamiento de los elementos integrantes del actual estado de 

los serv1c1os, a partir de la redefinición de algunos de ellos y I a 

incorporación de otros, en la búsqueda de alternativas educativas para el 

futuro. Debido a ello, México está obligado a reducir en los próximos años su 
rezago educativo a nivel básico, a ampliar su cobertura y elevar la calidad, a 

fortalecer los planes de educación superior y sus programas de ciencia y 

tecnología. 

Se pretende que los planes de estudio identifiquen a los jóvenes con 

nuestro proyecto de nación, el 

con la modernización, ya 

productividad de la sociedad, 

cual se encuentra estrechamente relacionado 

que pretende elevar las condiciones de 
impulsar su desarrollo político, industrial y 
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económico así como lograr la equidad en educación y afianzar nuestra 

identidad cultural. Es decir, se busca la unificación económica y política que 
proyecta el modelo de desarrollo nacional. 

Al considerar el estado en que se encontraba la educación nacional a 

fines de los ochentas, se pueden analizar características susceptibles de 

cambiar: baja calidad de la educación, bajo nivel educacional, centralización 

educativa, insuficiente formación del docente, etc. De aqui se deriva la 

necesidad de mejorar la calidad de la educación en congruencia con los 

propósitos de desarrollo nacional. 

En el mandato establecido en el Programa para la Modernización 

Educativa 1989-1994 (PME), se ha recogido la opinión de maestros, padres de 

familia, investigadores y de la sociedad en general, así como expertos y 

funcionarios de la SEP, sobre la necesidad de modernizar los contenidos de la 

educación básica como parte de varios procesos que conduzcan a mejorar la 

calidad de la educación y a distribuir los servicios educativos con criterios 

de mayor igualdad. 

Con el mismo fin, en 1994se realizó en Hermosillo, Sonora, un Foro de 

Consulta Popular de Educación y Sociedad para recibir propuestas y opiniones 

de la sociedad sonorense sobre la futura educación del país, y que serán de 
gran utilidad para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 

Es por ello que la estrategia a seguir consiste en consolidar los 

servicios que hayan mostrado efectividad, reorientar aquellos cuyo 

funcionamiento ya no armoniza con las condiciones actuales, implantar 

modelos adecuados a las necesidades de la población e introducir 

innovaciones adaptadas al avance científico y tecnológico. 

El proyecto de la modernización educativa señala que se pretende 

dotar de calidad a los aprendizajes al entenderlos como procesos activos y 

personales de adquisición de valores, métodos y lenguajes. Mediante estos 

aprendizajes -que deben tener siempre sentido y significado para el alumno

el educando construye, modifica, diversifica y coordina sus esquemas 
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relacionales, estableciendo de este modo redes que explican y enriquecen su 
comprensión del mundo. 

En síntesis, el fin último que busca la modernización de la educación en 

México es su contribución al bien común de la nación mediante la 

concientización de los educandos en el aprovechamiento de nuestros 

recursos, la solidaridad nacional, el amor a la patria, la independencia, la 

justicia y el aseguramiento y la defensa de nuestra independencia económica 

y política. Todo lo anterior, apoyado en la participación de la sociedad y en el 

cumplimiento de las estrategias a seguir por el Plan, garantiza un 

afianzamiento de nuestra identidad y un mejoramiento de nuestro nivel de 

vida. 

Sin ser el eje central de la modernización educativa ni tal vez su 

aspecto más relevante, el cambio de contenidos reviste capital importancia 

ya que de él se desprenden numerosas acciones que repercuten directamente 

sobre otros elementos del hecho educativo, como es el caso de los métodos 
de enseñanza; las relaciones entre los diversos actores -maestros, alumnos, 

padres de familia, sociedad-; la elaboración y uso de los libros de texto y 

otros materiales de apoyo; la función de la escuela en la sociedad y la misma 

visión del mundo que fomenta la sociedad a través de la escuela. 

Para llevar a cabo la actualización de los contenidos de aprendizaje, 

surgida como preocupación de los sistemas educativos de varias naciones 
(España, Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, Japón, Portugal, Ecuador, entre 
otros países), quienes han iniciado o están llevando a cabo cambios 

importantes en los contenidos educativos, se han seguido caminos muy 

diversos ya que no existe una metodología única ni aplicable en todas las 

situaciones. 

Pero con relación a nuestro país, un hecho que se puede aseverar es 

que la meta del Programa para la Modernización Educativa, que es la de 

mejorar la calidad de la educación, no se está cumpliendo totalmente. Esto se 

revela en el desempeño de los egresados, en quienes se detectan fallas, tanto 

académicas (información) como de formación. Como la secundaria no está 

articulada o eslabonada a la primaria ni a la preparatoria, existe repetición 
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de contenidos lo cual se traduce en el deficiente desempeño académico de los 

estudiantes quienes revelan conocimientos incompletos o insuficientes para 

dicha etapa de aprendizaje (véanse tablas sobre educación secundaria, página 
52). 

4.5. PROBLEMATICA 

Profundizando en la problemática de la enseñanza secundaria en 

México, encontramos que ésta no se orienta realmente hacia el logro de 

los objetivos que formalmente se persiguen. En el ámbito académico, ni 

siquiera se dispone de planes de estudio estructurados en una forma tal, que 

contribuyan al logro de los objetivos generales propuestos para esta 

enseñanza. Así mismo, los profesores reducen sus expectativas al proponerse 

lograr objetivos educacionales que corresponden a categorías de complejidad 
relativamente baja. 

Así, la calidad en la enseñanza en las materias científicas y 

tecnológicas no es satisfactoria debido a que la aplicación de los programas 

posee serios obstáculos: locales escolares inadecuados y falta de equipo para 
la realización de las actividades tecnológicas y científicas como 

computación, laboratorio, talleres manuales, etc. No se participa en 

inestigación ni se experimenta en el trabajo activo individual ni grupal. 

Como consecuencia, los alumnos obtienen rendimientos deficientes; 
éstos se reducen, en los casos más frecuentes, a la memorización de 

conocimientos fragmentados que no se relacionan con las experiencias de los 

propios sujetos, además de que los efectos socioeconómicos de la enseñanza 

secundaria, se alejan considerablemente de lo que esperan obtener los 

egresados de dicha enseñanza. 

En materia educativa (al igual que económica) hay marginación. 
Sectores importantes de la sociedad son excluidos de la posibilidad de ser 

dotados con la formación cultural mínima para integrarse exitosamente al 

medio. En antevista realizada al Dr. Ernesto Zedilla, cuando aún era 

Secretario de Educación (1993), éste comentó: "A partir de ya, es obligatorio 

para el Estado impartir educación secundaria, y es obligatorio para los 
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individuos cursarla. "(27) . Pero la realidad es que la educación secundaria 

constituye un servicio todavía inaccesible para jóvenes que se ven obligados 

por sus carencias económicas, a buscar un empleo o subempleo, pero sobre 

todo, para comunidades dispersas -rurales-, si bien es cierto que las 

telesecundarias han venido a solucionar parte del problema. 

Muñoz Izquierdo (1983)(28) afirma que para facilltar el acceso a este 

nivel, será necesario que las actividades académicas de las escuelas 
secundarias se relacionen, en diversas formas, con las principales 

actividades productivas de los distintos Estados del país. Los mecanismos a 

través de los cuales el sistema ha orientado su funcionamiento hacia los 

objetivos que se han mencionado son muy diversos. Revisten especial 

importancia los siguientes: el aprendizaje desigual; la retención escolar 

basada en pautas que no favorecen la igualdad educativa; la dispersión 

demográfica, aunada a una excesiva concentración de población en alguna 

ciudad y la injusta distribución de los recursos educativos. 

Ahora bien, es necesario reflexionar en que" ... el desarrollo del ciclo 

básico de la enseñanza media ha respondido, en términos generales, a la 

inercia derivada de un conjunto de fenómenos que hasta ahora, ni los 

planificadores de la educación, ni los del desarrollo socio-económico del 
país han tratado de contrarrestar." (29). En primer lugar, es evidente que 

quienes tienen acceso a este nivel educativo ya han sido seleccionados desde 

las escuelas primarias a través de un conjunto de factores (desempeño 

académico, nivel económico, disposición, etc.) cuyo resultado es el hecho de 
que las oportunidades para cursar secundaria se distribuyan en forma 

desigual entre los diversos sectores de la sociedad. En segundo lugar, es 

evidente que los procesos de enseñanza aprendizaje están generando 

resultados deficientes. 

Los conocimientos, como ya se mencionó anteriormente, son escasos, 

fragmentarios y pocas veces rebasan la categoría de menor complejidad 

entre las que integran la taxonomía correspondiente al dominio cognoscitivo. 
Los profesores, a pesar de estar en su mayoría capacitados (cuando menos en 

Sonora, ya que según datos de la Secretaría de Educación y Cultura, en el 
período 1993-1994 se capacitaron en el estado 2,803 docentes de escuelas 
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secundarias de un total de 3,181), tienen dificultad para aplicar totalmente 

los conocimientos adquiridos debido a grupos numerosos de alumnos, falta de 

apoyos tecnológicos, de material didáctico, etc. Desde el exterior de la 

docencia, están determinando los bajos rendimientos obtenidos por las 
escuelas donde se imparte dicho nivel educativo. 

Y es que el énfasis del gobierno mexicano actual se ha concentrado en la 

educación básica, que si bien es cierto agrupa a la mayor parte de la 

población y ha tenido una gran expansión, aún no logra cubrir a la totalidad de 

la sociedad. En el último censo efectuado en 1990, aparece todavía un 17% de 

analfabetismo en el país. Esta concepción de la función distributiva de la 

educación difícilmente podrá cambiar o ser efectiva si no se alteran los 

procesos que determinan la generación de las necesidades de recursos 

humanos que el sistema educativo debe satisfacer a través de su propio 

desarrollo. 

Es necesario modificar las condiciones que hasta ahora han 

caracterizado el desarrollo de este tipo de educación. Mientras el Estado siga 

considerando que su prioridad de acciones es atender la matrícula 

correspondiente a los primeros años de primaria, no podrá esperarse ninguna 

mejoría en las pautas de distribución de la educación secundaria. Resulta 

evidente la necesidad de reorientar las políticas que determinan el 

desarrollo de educación secundaria. 

Señala Guerra (1987), que estas políticas tenderán a considerar a la 
educación mexicana acorde con los procesos de cambio del país y con el 

desarrollo científico y tecnológico mundial. En vez de promover I a 

adaptación, promoverá la conciencia crítica y en lugar de favorecer un orden 

estático, estimulará el cambio. Lo que interesa es el desarrollo de personas. 

Ahora bien, esta reorientación de las políticas educativas sólo será 

eficaz si abarca la totalidad de la educación básica. La repercusión que tiene 

el desarrollo de la primaria en la enseñanza de secundaria es evidente. 

Precisamente y como una respuesta a la problemática ya mencionada, el 18 

de mayo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (por el Presidente de la República y autoridades del ámbito 
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educativo) donde se pretende establecer un nuevo concepto de la educación 

básica más moderna y más cercana a las demandas de nuestro tiempo y a las 
necesidades educativas de nuestro país. 

Hoy se piensa ofrecer una educación básica de nueve grados (primaria 

y secundaria obligatoria)y dicho Acuerdo Nacional está dirigido 

especialmente a elevar los niveles de la calidad educativa, debido a que el 

reclamo general de la sociedad es por una educación de calidad, es decir, un 

sistema educativo acorde a la compleja sociedad de nuestra época. 

Por ejemplo: debido a los innumerables reclamos de maestros y 

padres de familia quienes acusan las deficiencias de los niños y adolescentes 

en el uso y aplicación del lenguaje y de las matemáticas, uno de los aciertos 

es el referido a la reformulación de los contenidos y materiales educativos, 

con el fin de abordar la enseñanza por asignaturas en las escuelas primarias 

y secundarias. Con ello, se abandonará el enfoque de la lingüística 

estructural en la enseñanza del español y de la lógica matemática en la 

enseñanza de las matemáticas. Son medidas fundamentales para elevar los 

índices de calidad de la educación. 

Con esto se busca que los estudiantes de secundaria y preparatoria no 

tengan problemas, por ejemplo - según la opinión de maestros - con la 
aptitud verbal, porque la realidad es que los jóvenes no tienen el hábito de la 
lectura (la televisión absorbe mucho de su tiempo), tienen pésima ortografía, 

mala puntuación, vocabulario muy limitado y una redacción deficiente. 

Cabe señalar que urge diseñar e instrumentar un conjunto de programas 

de investigación y desarrollo educativo, incluyendo los que tienden a 

desarrollar experimentalmente la tecnología educativa necesaria para 

resolver el conjunto de problemas que están determinando el bajo 

rendimiento de las escuelas primarias y secundarias. 

Se ha hecho énfasis en el análisis de la problemática que rodea a las 

secundarias públicas dado que la Secundaria TAES sigue los programas 

oficiales que marca la Secretaría de Educación Pública para todas I as 

secundarias del país. Sin embargo, es interesante señalar que como escuela 
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privada le rodea una problemática diferente a la de las escuelas públicas, 
pero que también repercute en la preparación de sus egresados. 

Las escuelas particulares constituyen una educación basada en 
intereses y valores diferentes, pues los padres de familia buscan calidad e 

igualdad de clase social y es así como surge en complementación o 

alternativa de la educación pública, una oferta educativa más selecta. 

Anteriormente en nuestro país, por ejemplo, sólo existía la educación 

privada de índole religiosa (católica); hoy existe una gama muy variada: 

religiosa, laica, tecnológica, etc. 

La educación privada responde a las exigentes demandas de los padres 

de familia quienes desean una educación más selectiva y mejor organizada 

que la pública. Además, este tipo de modelos educativos implanta su propia 

estructuración de políticas, programas extracadémicos, metodologías, etc., 

los cuales difieren de las escuelas oficiales en contenido. 

En cuanto a los alumnos, busca a través de la disciplina y exigencias 

institucionales (tareas, por ejemplo) el cumplimiento de sus estándares de 

calidad. En lo que concierne al maestro, se busca su capacitación continua y 

se le da un seguimiento a su labor. Obviamente, como se 

financieros, se dispone de los más variados apoyos 
audiovisuales, bibliografía actualizada; instalaciones 
cálculo, biblioteca, área deportiva, etc. Si bien es cierto 

cuenta con recursos 
educativos: medios 
como: centro de 
que aventajan en lo 

anterior a la educación pública, las escuelas privadas también presentan sus 

propias deficiencias que se reflejan en el aprovechamiento de los alumnos: 

baja aptitud verbal y fallas de razonamiento matemático (véase tablas 5 y 6, 

págs. 61 y 62). 
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TABLA 5 

COMPARATIVO DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISION A PREPARATORIA 
DEL ITESM-CSN EN JULIO DE 1995 

ESCUELA 

TAES 

Colegio Regis 

Colegio Regina 

PROMEDIO OBTENIDO (PUNTOS)* 

1132 

1 087 

111 4 

• Puntaje mínimo: 950; razonamiento verbal: 465; razonamiento matemático: 475. 
Tamai'lo de la muestra: 16 solicitantes; 4 al azar por cada escuela 
Fuente: Dir. de Servicios Escolares ITESM CSN 

El objetivo de las escuelas privadas, al igual que las públicas como ya 
se mencionó al principio, es la búsqueda de la calidad y con limitaciones de 

recursos, unas veces económicos y otras de tipo logístico y humano, se 
trabaja en ello. Se trata de eficientar la enseñanza para formar a egresados 

más aptos y capaces para su desenvolvimiento en el medio ambiente y de 

esta forma, que respondan con más éxito a una sociedad cada vez más 

dinámica y exigente. 
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°' N 

ESCUELA 

TABLA 6 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA 

DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA 

---------------------------------
DATOS ESTADISTICOS ANUALES CICLO 1995-1996 HERMOSILLO, SONORA 

INGRESO BAJAS EXISTENCIA AL ALUMNOS ALUMNOS INDICE ANUAL INDICE ANUAL 

ANUAL ANUALES FINAL DEL CURSO REGULARES IRREGULARES DE DESERCION DE REPOBRACION 

----------------------------------------------------------------------------- ------- - - - --------
1 11 111 1 11 111 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liceo Thezia 81 o 81 64 17 o o o 13.6 19 .3 28 .5 

lnst. Regina 1 1 1 o 11 1 11 O 1 o o o o o 2.63 

Colegio Munoz 127 o 127 11 7 10 o o o 4.6 20 o 

Colegio Lux 223 1 222 222 o .8 o o o o o 

Colegio Larrea 504 1 9 485 353 132 6.7 1.6 3.1 21. 7 30 29.4 

Centro Campogrande 63 4 59 35 24 10 .5 9 .09 o 29 .4 40.9 45.4 

Centro Cusco 105 1 104 96 8 o 2.6 o 19 2.6 o 

lnst. Mira valle 22 2 20 1 g 1 13 .3 o o 14.2 



4.6. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DE LA SECUNDARIA THOMAS Al VA EDISON 

En relación al contexto de la presente investigación, la Secundaria 

Bicultural Thomás Alva Edison se encuentra ubicada en la ciudad de 

Hermosillo, capital del Estado de Sonora. De acuerdo a información de la 

Secretaría de Educación Pública, existen en el municipio de Hermosillo 90 

secundarias: 56 oficiales y 34 particulares y una de éstas es la Secundaria 

Thomás Alva Edison, la cual cuenta con 225 alumnos distribuidos en 2 

programas: Bicultural y Probicultural y en seis grupos (dos de cada grado). 

La secundaria Bicultural Thomas Alva Edison surgió en septiembre de 

1985, con el fin de dotar a los estudiantes en su mayoría hijos de 

funcionarios norteamericanos de la compania Ford Motor Company 

establecida en Hermosillo, de un tipo de educación que respondiera a sus 

expectativas. De ahí que el programa original sea bicultural, es decir, además 

de que el porcentaje de las materias impartidas en inglés aumenta 

(actualmente es el 72%), se hace especial énfasis en el estudio de la cultura 

estaudonidense: costumbres, tradiciones, etc., lo cual lo diferencia del 

programa bilingüe cuya proporción de asignaturas en inglés y estudio de la 

sociedad norteamericana, es menor. 

Ante la aparición de primarias bilingües en la ciudad de Hermosillo, 
la TAES (Thomas Alva Edison School) vino a responder a la urgente demanda 

de una secundaria que habilitara a los alumnos, además del programa oficial 
de secundaria, en el idioma inglés. De esta forma, se afianzó en la comunidad 

hermosillense como un programa alternativo. 

Durante sus diez años de existencia, la institución se ha consolidado 

en la comunidad. En tal lapso se han implementado sistemas, reglamentos, y 

procedimientos similares a los del sistema ITESM (como el Manual de 

Profesores donde se establecen normas para el óptimo desempeño de los 

docentes; Reglamento de alumnos; procesos de admisión, etc.) adecuándolos 

al nivel secundaria y ajustándose a las normas de la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora. En esta escuela se siguen los programas 

anuales oficiales de acuerdo a la SEP para todas las secundarias. El alumno 
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recibe más del 50% de sus horas -clase/semana- en el idioma Inglés, 

especialmente en las áreas de Ciencias y Humanidades. Además, se busca la 

educación integral al fomentar la participación del adolescente en 

actividades extracurriculares deportivas y artísticas. 

La Escuela Secundaria Bicultural Thomás Alva Edison está auspiciada 

por Cultura y Enseñanza Superior del Norte de Sonora, A.C, supervisada 

administrativa y académicamente por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte, e incorporada a la Secretaría 

de Educación y Cultura del Gobierno del Estado. Tiene un total de 239 alumnos 

y el personal que labora en esta institución está formado por: 1 Director, 6 

profesores de planta, 15 profesores auxiliares o de cátedra y 5 

administrativos. 

Su objetivo es la excelencia académica, dentro de la filosofía del 

mejoramiento continuo, tanto en el desempeño académico de los alumnos 

como de los profesores. Como ya se mencionó con anterioridad, la escuela 

consta de dos programas. El Bicultural, en el cual el alumno recibe más del 

50% de sus horas de clase del Programa Oficial de la SEP en el idioma inglés, 

especialmente en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

El segundo es el programa Probicultural el cual proporciona 
paralelamente al programa oficial de secundaria, el aprendizaje del idioma 

inglés a aquellos alumnos cuyo nivel de este idioma sea insuficiente para 
ingresar directamente al programa bicultural. Durante el primer año y 

mediante un programa especial e intensivo de inglés, los alumnos reciben 

clases de gramática, lectura y conversación y se les instruye especialmente 

en el vocabulario de matemáticas, física, química y biología. 

De esta forma, al pasar al segundo año cursan estas materias en 

inglés. Además, continúan con el reforzamiento del idioma inglés (gramática 

y lectura) con énfasis en la terminología requerida en el área de las Ciencias 

Sociales. Así, al pasar a tercer año, el alumno queda totalmente incorporado 

al Programa Bicultural. Los estudiantes reciben una educación académica 

complementaria a través de los siguientes programas especiales: 
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Programa Emprendedor: Fomenta el espíritu emprendedor para desarrollar 
capacidad e iniciativa en el medio empresarial. 

Aprender a Pensar: Incluye herramientas que desarrollan las habilidades 

cognoscitivas para la resolución de problemas. 

Mecanografía en computadora: Introduce al alumno en el uso de la 

computadora mediante programas de aprendizaje de mecanografía. 

Inglés Avanzado: Su objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios 

para fortalecer el dominio de este idioma. 

Investigación bibliográfica: Pretende que el alumno adquiera el hábito y la 

metodología necesaria para realizar trabajos de excelencia. 

Laboratorio de ciencias: Cumple con el objetivo del programa oficial, y 

amplía la investigación y experimentación a través de prácticas novedosas. 

Computación: A través de un programa innovador diseñado especialmente, se 

fortalece en nuestros alumnos el conocimiento y manejo de la computadora 

como herramienta académica, modalidad que les permite realizar 
presentaciones escritas en las materias que cursa. 

En lo que respecta a las actividades extra-académicas, se busca la 

formación integral del adolescente mediante actividades de orden 

extracurriculares tales como la participación en la Sociedad de Alumnos, 

elaboración del Periódico estudiantil, desarrollo físico mediante la práctica 

de Basquetbol y Volibol y el aprecio de las bellas artes a través de la Danza o 

Banda de Música. 

El medio social, a causa de su rápida evolución provocada por un 

notable avance tecnológico y científico, exige al estudiante ser un joven 

competitivo, preparado y seguro de sí mismo gracias a las bases o 

herramientas que la escuela le proporciona. Así, las metas de la Secundaria 

Bicultural Thomas Alva Edison, al igual que las del ITESM Campus Sonora 
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Norte, son elevar los estándares de calidad a través de la filosofía del 
mejoramiento continuo. Dicha calidad debe estar presente en todos los 
servicios que se ofrecen tanto docentes como administrativos, para 
obtenerla también en el fin último: el proceso enseñanza-aprendizaje. De 

este modo, la excelencia académica es una respuesta que vuelve más capaz y 

sobresaliente al estudiante de secundaria. 
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5. EL CURRICULUM DE CIENCIAS SOCIALES 

5.1. DELIMITACION DEL CURRICULUM 

Un currículum comprende el conocimiento que se piensa necesario que 

el alumno adquiera y se selecciona de acuerdo a sus necesidades y 

conveniencia. Varía según los diferentes contextos y la situación temporal; 

atañe no sólo a la educación sino a toda la sociedad donde está enclavado y a 

quien en un momento dado va a beneficiar. 

En la práctica, cada currículum presupone un proceso de selección del 

conocimiento, valores y habilidades que se eligen para ser incluídos en él. 

Gimeno Sacristán (1989) opina que: "el currículum en su contenido y en las 

formas a través de las que se nos presenta y se les presenta a los profesores 

y a los alumnos, es una opción históricamente configurada que se ha 

sedimentado dentro de un determinado entramado cultural, político, social y 
escolar; está cargado, por lo tanto, de valores y supuestos" . (31) 

Corresponde pues, a los requerimientos del medio social en que está 

inmerso y quien fija las normas a seguir de acuerdo a la cultura y política en 

vigor. Así mismo y dentro de un marco sociológico, representa los intereses 

y valores predominantes de ese conglomerado y al cual debe ajustarse si se 
quiere hablar de coherencia. La escuela, como institución social, toma una 

posición o ideología que se refleja en el currículum que ofrece a los alumnos 
y profesores. 

Este presupone práctica pedagógica porque ha sido elaborado para 

llevarse a su realización y no como un simple esquema inerte y olvidado. Los 

actores son los alumnos y el maestro, quienes toman parte activa en ese 

proceso guiado por medio de objetivos que implican manifestaciones 

conductuales. Para Coll ( 1986) "el currículum es un eslabón que se sitúa 

entre la declaración de principios generales y su traducción operacional, 

entre la teoría educativa y la práctica pedagógica, entre la planificación y la 

acción, y entre los que se prescribe y lo que sucede realmente en las aulas" 

(32). 
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Es decir, el currículum es un intermediario o puente entre teoría y 

práctica y él se encarga que esa teoría se haga realidad; que no se quede en 

meros esbozos del conocimiento sino que llegue a su realización concreta. 

Ello provoca también otras acciones, como es la capacitación continua de 

profesores que lamentablemente muchas instituciones educativas descuidan, 

la participación de los alumnos en actividades sugeridas para un mejor 

aprendizaje, elaboración de materiales, etc. 

Es indudable que el currículum refleja la política y la filosofía de un 

organismo educativo; selecciona y organiza el conocimiento y lo relaciona 

con el contexto del aula, de la institución y de la estructura social a la cual 

corresponde. El mundo actual requiere de una currícula con flexibilidad 

de acuerdo al despunte económico y a las evoluciones políticas y culturales, 

las cuales tienen un ritmo y dinámica propios e interactúan incesantemente. 

Es decir, como la sociedad es escenario de aceleradas transformaciones, las 

instituciones educativas deben vincular sus programas oportunamente a la 

problemática o realidad que afronta cada país. 

Por ejemplo, adecuar los contenidos educativos a las expectativas y 

exigencias creadas por la economía global; para ello se deberá fortalecer la 

tecnología de tal manera que puedan crearse las condiciones adecuadas para 

competir comercialmente con el exterior, formar eficientes cuadros 

técnicos y administrativos capaces de situarse al frente de empresas 
industriales, comerciales,etc., de cierto grado de desarrollo y modernidad. 

Así también, alentar las actividades de docencia e investigación hacia 
prioridades del entorno productivo. Dado que la escuela es reflejo de una 

actividad sistemática, se comprende la necesidad que tiene 

proyecto educativo basado en las expectativas y exigencias 

desarrollo contemporáneo para conseguir la eficacia 

improvisación. 

de elaborar un 

que implica e 1 

y evitar la 

Ahora bien, al establecer la institución un diseño curricular, aparte de 
sus propios lineamientos considera también el tipo de conocimiento cultural, 

científico y profesional que incluirá y qué tan vigente y acorde es dicho 

currículum con lo que desea de sus egresados. Así mismo, marca pautas para 

que la enseñanza y el aprendizaje obedezcan a cierta orientación que 
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conduzca al éxito y además, decide cuáles serán los criterios de evaluación 

necesarios para sopesar si la práctica curricular es suficiente. 

Por diseño curricular se entiende cuando se establecen fines u 

objetivos, se decide el perfil, se estructura un curso, etc. Refiriéndonos a 1 

caso del currículum de secundaria, el perfil académico deseado es aquello 

que el estudiante egresado de ese nivel debe poseer al término de sus 

estudios y que le permita continuar con éxito su preparatoria. Como señala 

Arnaz:"la elaboración de un perfil del egresado se inicia porque se ha 

detectado una necesidad (o conjunto de necesidades), juzgándose además que 

para darle satisfacción se requiere de un nuevo tipo de egresado" (33). 

Por ello se exige un alumno que haya terminado todo un proceso 
definido de enseñanza-aprendizaje y que que posea un cúmulo de 
conocimientos y habilidades que pongan de manifiesto su nivel de 
preparación académica. El currículum de secundaria debe especificar primero 

qué es lo que se desea adquiera el egresado en este nivel, cuáles son sus 

aspiraciones y sus alcances; es decir, cómo se define lo que es secundaria. 

Comenta Antinori (1982) que los objetivos del perfil del egresado exponen lo 

que el aprendizaje debe lograr en el alumno y lo que la institución persigue. 

En el currículum, además de los objetivos, se encuentran otros 

elementos tales como la especificación de contenidos, los métodos de 
enseñanza, la secuencia de instrucción, la evaluación, los programas, las 
actividades, la relación maestro-alumno, los recursos materiales y los 

horarios. Todos estos elementos deben guardar una estrecha relación entre sí 

con las características del contexto, de los estudiantes y de los recursos. 

Por lo tanto, el currículum se extiende como una programación activa, 

investigadora y experiencia!, dirigida a optimizar al proceso de enseñanza 

aprendizaje. En este proceso de valoración se producen nuevos aprendizajes y 

se eliminan los obstáculos que impiden el logro de resultados. Por ello, la 

evaluación debe centrarse más en el proceso que en el producto, para así 

tomar decisiones a tiempo y evitar conflictos que lleven al fracaso. 
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En lo que respecta a los objetivos generales de los cursos, éstos 

orientan la congruencia de los conocimientos y el engarce entre ellos; 

marcan lo que el alumno debe lograr al término del curso. Es muy conveniente 

fijar dos puntos claves: es necesario tanto para orientar el aprendizaje del 

alumno como para centrar la atención del profesor, definir los objetivos con 

precisión, sin ambigüedad y claridad, y valerse de términos que en la medida 

de lo posible, incluyan una conducta abservable. Además, hay que guardar un 

equilibrio en la elaboración de dicho objetivos para evitar metas muy 

amplias o demasiado concretas, ya que ello puede complicar la labor del 

profesor y del alumno. 

Los objetivos particulares o específicos necesitan fo rm u I arse 

correctamente para no prestarse a imprecisión o ambigüedad, porque ellos 

facilitan la tarea del profesor - dirigente del aprendizaje de los alumnos

quienes verifican su propio progreso o algún evaluador externo enjuicia los 

resultados. En dicha evaluación se recoge información para valorar el logro 

de los objetivos; por eso, deben redactarse en términos de conductas 

observables y especificar las condiciones en que se llevará a cabo dicho 

comportamiento, así como también fijar el criterio que permita decidir si el 

objetivo ha sido alcanzado. 

En lo concerniente a contenidos temáticos, éstos requieren ser 

basados en conocimientos actualizados y de utilidad para los estudiantes; lo 

importante es que ese conocimiento adquirido dentro del aula, se pueda 
transferir a la vida práctica con éxito. Por ello debe cuidarse el alcance y 

profundidad de los contenidos, para que no sean ni demasiado amplios, ni tan 

triviales y complejos que puedan confundir. Deberán tener congruencia, una 

secuencia lógica y una gradación de dificultad, es decir, ir de lo fácil a lo 

difícil, de lo simple a lo complejo, etc. Es necesario también, que estén 

acordes con el avance o progreso de su entorno; así el alumno podrá analizar 

y relacionar conocimientos que aplicará a situaciones novedosas, 

desarrollará modos de pensamiento más eficaces y será un solucionador de 

problemas hábil y creativo. 

Ahora bien, ya en la labor áulica, se contemplan dos tipos de procesos: 

la enseñanza y el aprendizaje. Aquí se enfatiza cómo se relacionan la teoría 
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científica y la práctica pedagógica, aunque se habla de una separación entre 

ambas ya que se les asignan valores diferentes y por otra parte, la teoría se 

conecta con la práctica. Debido a ello, se busca una colaboración 

interdisciplinaria entre los dos campos de la educación, pues debe integrarse 

la teoría del aprendizaje en la teoría de la enseñanza para que ésta guíe la 

acción. 

Así, la enseñanza servirá de estímulo y guía del aprendizaje adquirido 

por los alumnos en los campos o áreas fijadas por los objetivos educativos. 

Esos procesos de enseñanza y de aprendizaje se valdrán de estrategias, 

procedimientos y actividades para su ejecución y desarrollo, ya que la 

enseñanza será acción práctica que se vale de lo anterior para guiar al 

aprendizaje a la consecución de los objetivos determinados con anterioridad. 

Para ello se debe tener acceso al conocimiento previo de los procesos ya 

comentados. 

El factor psicológico en el currículum es importante porque 

circunscribe a los procesos de aprendizaje y de desarrollo del alumno sin 

importar el nivel educativo a que se refiere, permite seleccionar objetivos y 

contenidos, y orienta para fijar las secuencias de aprendizaje que permitan 

una óptima asimilación de contenidos y alcance de objetivos. Por otra parte 

la psicología ilustra para escoger la forma de enseñar más productiva y 

coopera en la evaluación del logro del aprendizaje, si éste ha sido en la 
extensión y profundidad esperada. La información que proporciona la 
psicología toca a todos los elementos que integran el currículum, pero sobre 

todo aclara lo concerniente al funcionamiento del aprendizaje. 

Gimeno Sacristán (1989) afirma que "la actuación de la enseñanza está 
condicionada por el cómo se considera que funciona el aprendizaje . De la 

teoría de Gagné se deduce un método de enseñanza coherente ... muy distinto 

al que se deriva de Piaget ... o al que pueda deducirse de Ausubel ... " .(34). De 

este modo, se enfatiza en ciertos elementos de la enseñanza según sea el 
modelo de aprendizaje, comprendido éste como actividad, procesamiento de 

la información o aprendizaje significativo, puesto que de cada teoría se 

obtiene una visión muy particular del proceso de aprender. 
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El hecho es que el currículum se planifica incluyendo una serie de 

actividades o estrategias que forman parte de la metodología enseñanza

aprendizaje. Estas serían: resolución de problemas, análisis de información, 
talleres, investigaciones, experimentación de vivencias, etc. Además, si 

hablamos de desarrollo curricular es indispensable que se realicen 

investigaciones sobre esa práctica educativa, es decir, un "feedback" o 

retroalimentación que permita detectar fallas y elevar la calidad de los 

procesos. 

Parte vital aquí es la investigación, puesto que el profesor debe ser un 

hábil investigador del currículum y un examinador con sentido crítico y en 

forma organizada, de su propia actividad docente. El maestro adoptará una 

posición reflexiva y deberá probar la eficacia de sus métodos y técnicas, la 

calidad de sus estrategias y el verdadero valor de ese currículum llevado a 

la práctica. Sólo así aquilatará los verdaderos alcances o fracasos de I a 

tarea educativa y de la ejecución de disposiciones o contenidos curriculares. 

El profesor es un comunicador del 

aprendizajes que se pretenden y qué 

currículum; él interpreta 

estrategias convienen para 

los 

tal 

consecución. Pero un currículum alcanza su verdadera misión cuando se 

manifiesta realmente en el aula. Dice Barnes (1976) que" el currículum sólo 

lo llega a ser plenamente cuando pasa a traducirse en actividad 

comunicativa. Debe llevarse a la práctica por profesores y alumnos y esa 

práctica envuelve a la comunicación, con todas sus características y 
atributos". (35). 

Quien dota de significado al currículum es el profesor porque él 

concretiza los mensajes y además de comunicarlos a sus alumnos, los 
interpreta. Toma un papel activo pero sólo para ser intermediario, ya que en 

última instancia quien determina al currículum y supervisa al mismo 

profesor, es la autoridad institucional que reglamenta y posee el control. 
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5.2. EL CURRICULUM GENERAL DE SECUNDARIA 

La educación secundaria es el mayor reto pedagógico para nuestros 

planificadores de la educación, debido a su ineficiencia administrativa y 

curricular. En esta etapa educativa el esfuerzo debe ser profundizar y 

ampliar los aprendizajes adquiridos en la primaria y volverla una etapa 

completa por sí misma, es decir, que tenga un carácter terminal para que (de 

acuerdo a la situación de crisis que sufre actualmente nuestro país) el 

egresado pueda incorporarse a una actividad productiva o si le es posible, 

continúe a otros ciclos técnicos o de educación media superior. 

La modernización de la educación secundaria implica establecer un 

plan único que forme individuos críticos y reflexivos en el marco de una 

formación científica-humanística y una cultura tecnológica regionalizada, 

es decir, la utilización de los últimos avances computacionales y técnicos 

pero aplicados al medio social en que se desenvuelven y que vinculen 

educación y aparato productivo. 

La modernización educativa pretende, y debe lograrlo, proporcionar el 

servicio educativo a todos los demandantes mediante la modalidad 

escolarizada o con nuevas opciones no convencionales (como el servicio de 
telesecundarias, que aquí en Sonora atendió en el ciclo 1994-1995 a 11,740 

alumnos en 269 escuelas con 673 profesores, según fuente del departamento 
de telesecundarias del Estado). Asimismo, incrementar la permanencia y la 

posibilidad de terminar cada ciclo e inducir una participación más 

comprometida de la sociedad a través de mecanismos técnicos, 

administrativos y de otra índole que para el efecto se establezcan. 

Es prioritario que las autoridades educativas y planificadores se aboquen 

a la urgente tarea de: 

-Articular pedagógicamente el plan de estudios de este nivel con el de la 

educación primaria. 

-Realizar los ajustes necesarios en los contenidos de los programas en 

vigor y en los conceptos de evaluación, a fin de conducir el proceso educativo 
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con una educación eminentemente formativa y abatir los índices de 

reprobación y deserción. 

El modelo curricular que ha de seguirse será producto de la más amplia 

participación de los maestros y directivos y de la investigación y 
experimentación requeridos. 

En el Programa para la modernización educativa 1989-1994 y que 

deberá continuarse en el del 1995-2000, el objetivo de la educación 

secundaria es el de ofrecer un educación de calidad que identifique a los 

alumnos con los valores nacionales definidos en el Artículo 3° de la 

Constitución, tales como el amor a la Patria y la conciencia de solidaridad 

internacional, en la independencia y la justicia -entre otros-, que posibilite 

la continuidad de su formación académica y los dote de los elementos 

culturales, científicos y tecnológicos suficientes para enfrentar su realidad 

individual y colectiva. 

Entre las acciones principales figuran: 

1°. Diseñar un plan de estudios para la educación secundaria del país, 

caracterizado por su pertinencia y relevancia, integrado con programas de 

estudio que respondan a las condiciones locales y regionales y que ofrezcan 

al alumno alternativas para su desarrollo educativo y cultural, así como 
bases tecnológicas para la vida productiva. 

2°. Promover métodos de enseñanza-aprendizaje que fortalezcan entre 

los educandos los procesos de indagación, gestión, análisis crítico y 

experimentación. 

3°. Estimular en los educandos la autodisciplina necesaria que les 

permita conducir su educación y hacer de ésta un proceso permanente y 
autodidacta. 

4º. Promover la formación de hábitos y actitudes respecto a la 

conservación de la vida y a la salud física y mental del educando. 
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De esta forma, la secundaria será considerada como etapa educativa en 

sí misma, autosuficiente; pondrá énfasis en la formación para el trabajo y en 

el desarrollo del pensamiento crítico y creativo para favorecer I a 

participación responsable del joven en la sociedad y, al mismo tiempo, 

conservará su carácter propedéutico. 

Para satisfacer estas necesidades y atender las urgentes demandas 
del medio social, el nuevo plan de estudios de educación secundaria que 

inició la Secretaría de Educación Pública en el ciclo escolar 1992 - 1993 

persigue los siguientes propósitos: 

1. Desarrollar el pensamiento simbólico, cuantitativo y espacial. 

2. Incrementar el aprendizaje del Español. 

3. Comprender y valorar los elementos que conforman el Estado-Nación 
Mexicano. 

4. Comprender la legislación del país y de las instituciones sociales. 

5. Fortalecer y practicar los valores universales y las normas que 
propicien una mejor convivencia y participación social. 

6. Comprender la sociedad internacional, de la que México forma parte. 

7. Profundizar en el conocimiento de los procesos biológicos y en la 
interrelaciones de los seres vivos. 

8. Participar de manera crítica y responsable en la conservación del 
equilibrio ecológico. 

9. Conocer las características y condiciones de la adolescencia. 

1 O. Iniciar el estudio de otra lengua. 

11. Reforzar el desarrollo físico y mental. 

12. Fortalecer la capacidad de expresar y disfrutar las manifestaciones 
estéticas. 

13. Propiciar la comprensión de la dinámica poblacional y su relación con 
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el desarrollo socio-económico y cultural del país. 

14. Profundizar en el conocimiento de la idiosincrasia y las formas de 
vida y desarrollo de otros pueblos. 

15. Valorar la función social del trabajo físico e intelectual y aplicar las 
técnicas básicas que coadyuven al desarrollo de las habilidades y 
al incremento de la productividad. 

16. Desarrollar la capacidad de consulta de diversas fuentes de 
información científica y tecnológica. 

Los nuevos contenidos curriculares estarán actualizados, es decir, a la 

vanguardia en todos los campos del conocimiento. Igualmente, se considerará 

la problemática contemporánea y la aplicación de una metodología 

intelectual que promueva el ejercicio activo de todas las potencialidades del 

alumno y sus caraterísticas de adolescente. La organización de las materias 

queda de la siguiente forma: 

a) Los lenguajes de Español y Matemáticas tienen la intención de que los 

estudiantes conozcan los elementos esenciales para organizar y 

comunicar conocimientos y pensamientos en forma lógica. 

b) La Historia tiene la finalidad de ubicar al educando en el desarrollo 

histórico y cultural, tanto de México como del mundo. 

c) El Civismo se propone que los alumnos reflexionen sistemáticamente 

sobre las nociones, valores y actitudes. 

d) La Geografía se propone que los educandos reconozcan la interacción que 

existe entre los fenómenos físicos y sociales que se dan en su comunidad, en 

el país y en el mundo. 

e) La Biología proporciona a los educandos los elementos generales sobre 

los procesos vitales para valorar y respetar el mundo orgánico que le rodea. 
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f) El estudio de la Física le ayuda al educando de este nivel, a conocer los 

principios generales que explican el comportamiento de los cuerpos que le 
rodean. 

g) La Química proporciona a los educandos los elementos que les permiten 

entender, comprender y transformar la materia. 

h) La enseñanza de la Lengua Extranjera (Inglés y Francés) pretende que los 

alumnos se interioricen en el idioma de tal manera que puedan 

expresar sus ideas y sentimientos. 

i) La Orientación es una materia que permite a los alumnos comprender el 

proceso de su desarrollo evolutivo físico y emocional. 

j) La Educación Física se propone que los alumnos ejerciten su desarrollo 
corporal en forma eficiente. 

k) La Apreciación y Expresión Artística impulsa la capacidad creativa de 

los estudiantes y el desarrollo de su sensibilidad estética. 

1) Las Tecnologías tienen como fin vincular las actividades de aprendizaje 

con la vida cotidiana. 

5.3. EL CURRICULUM DE CIENCIAS SOCIALES 

Con respecto al currículum de ciencias sociales, debe orientarse 

hacia los procesos y enfatizar el desarrollo de diversas habilidades de 

aprendizaje, así como reflejar la evaluación continua de los logros del 

estudiante, su avance en términos de conducta, habilidades, valores y 

actitudes. Para que un programa -en cualquier área del conocimiento y por lo 

tanto, también en ciencias sociales- resulte efectivo, deberá estar basado 

en las necesidades intelectuales, emocionales, morales y físicas de los 

individuos y de la sociedad a la cual pertenecen. Es primordial equilibrar los 

conceptos y enfoques de las ciencias sociales, poniendo de relieve las 
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interrelaciones de las fuerzas sociales, políticas y económicas del país y del 
mundo. 

Según Carretero, Pozo y Ascencio (1989), el currrículum de ciencias 

sociales debe basarse en cuatro aspectos fundamentales: la estructura de la 

disciplina, las limitaciones y características del desarrollo cognitivo del 

alumno, los métodos didácticos más idóneos y los objetivos que la sociedad 

pretenda conseguir con la enseñanza de las ciencias sociales. 

Para ello se pretende que los contenidos sean de vanguardia y no se 

rijan por tendencias obsoletas, que la capacidad cognitiva del alumno se 
encuentre al nivel de dificultad de los contenidos y trabajos que es 

necesario realizar, y que los métodos didácticos sean idóneos para que los 

alumnos asimilen adecuadamente la parte de la cultura que les corresponde y 

adquieran los valores sociales que se pretenden. 

Con base en lo anterior, es importante que se conciba a las ciencias 

sociales como el área que permite al alumno la comprensión y explicación de 

la realidad social a través de las diferentes disciplinas que la integran, con 

el propósito de sentar las bases para la conformación de una conciencia 

crítica, transformadora y participativa. De esta manera el estudiante pueda 

llegar a valorar la importancia de su práctica social en su entorno, es decir, 

que el estudiante comprenda el pasado, que se explique el presente; que le 
sea posible asumir los problemas sociales desde una perspectiva humanista 
y logre por sí mismo, promover nuevas formas de convivencia y de desarrollo 

de la humanidad. 

5.3.1. ENFOQUE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

El área de las ciencias sociales se integra por un conjunto de 

disciplinas afines, cuyo propósito es generar el análisis de los factores 

sociales que influyen en el desarrollo de la humanidad, así como también el 

surgimiento del interés del alumno motivándolo a la reflexión de los hechos 

y al planteamiento de problemas que le posibiliten con facilidad, el arribo a 

soluciones factibles. El objeto de estudio de las ciencias sociales va más 
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allá de la sola acumulación de acontecimientos y personajes; está 

constituído por hechos, ideas, fenómenos y movimientos sociales, productos 

naturales de la constante actividad de interacción que mantienen los seres 

humanos. 

Piaget (1973) clasifica a las ciencias en nomotéticas, que son las 

disciplinas que pretenden establecer leyes y que utilizan un lenguaje formal, 

y las ciencias históricas, las cuales reconstruyen y estudian la vida social a 

través del tiempo. Ambos tipos de ciencias se complementan: las primeras se 

desenvuelven en un plano de abstracción y las segundas, se refieren a lo 

concreto. En este ámbito, la enseñanza de las ciencias sociales tiene como 

propósito el estudio de los fenómenos políticos, económicos, sociológicos, 

antropológicos y geográficos que al analizarse, permiten atender la realidad 

social como un todo interrelacionado. 

Es inobjetable que las ciencias sociales consideradas como ciencias 

del estudio del hombre, contienen cierta complejidad debido a los cambios 

que experimentan de acuerdo a los procesos de transformación de la 

humanidad. Los eventos histórico-sociales presentan una no linealidad y los 

fenómenos sociales no suceden con regularidad. 

El estudio de dichas ciencias es importante para los adolescentes, ya 

que éstos pueden tener acceso al conocimiento de la humanidad, de las 

instituciones sociales, de la relación del hombre con su prójimo y de la 

naturaleza. También son esenciales para preparar con eficiencia a futuros 

ciudadanos al proveerlos de conocimientos, habilidades y actitudes que los 

capaciten para que puedan desarrollarse personalmente y en su convivencia 

con los demás, y para integrarlos al proceso evolutivo de la sociedad. 

Uno de los objetivos de las ciencias sociales es la de preparar a los 

alumnos para ser ciudadanos libres, concientes y eficientes en una sociedad 

determinada por las relaciones humanas; así, el estudiante formará parte del 

comportamiento colectivo que explican las particularidades de una sociedad 

determinada. Otro propósito sería ayudarlos para que tomen las decisiones 

más racionalmente posibles en los asuntos tanto públicos como privados. 

Para ello, las ciencias sociales deberán proporcionar al joven la habilidad de 
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comprender y utilizar datos, conceptos y generalizaciones, así como las 

técnicas de investigación de las diversas ciencias sociales como la 
Geografía, Historia, Sociología, Economía, etc. 

Pero no sólo el alumno aprenderá conocimientos de dichas disciplinas, 

sino que también adquirirá habilidades para identificar y solucionar 

problemas, formular y probar hipótesis, recolectar y analizar datos, etc. 

Inclusive puede producirse una yuxtaposición entre conocimiento, 

habilidades, valores y participación social. 

Por ejemplo, las habilidades guardan estrecha relación con la 

comprensión y actitudes; a su vez, estas habilidades dependen del 

conocimiento y contienen valores. Pero ya en su aplicación, para tener la 

certeza de que los estudiantes dominen los anteriores aspectos, se necesita 

enfatizar un componente determinado y crear las experiencias adecuadas de 

aprendizaje que ayudarán al adolescente a alcanzar las metas específicas de 

las ciencias sociales. 

5.3.2. FUNCION DE LA HISTORIA 

Una de las diferencias de la historia y de las demás ciencias sociales 
es con respecto a los fines, ya que la historia busca la imagen global de la 
sociedad, es decir, es totalizadora porque constituye una síntesis de 

elementos de numerosas ciencias sociales (economía, sociología, 
antropología, etc.) y de otras disciplinas (arquitectura, medicina, etc.). El 

historiador debe conocer y entender los diferentes tipos de conocimientos 

relacionados con la historia para utilizarlos en su modelo de investigación. 

La función del historiador es establecer hipótesis, recabar e interpretar 

datos y obtener conclusiones a partir de ellos; trabaja con la historia como 
registro: tiene acceso a las crónicas, documentos oficiales, diarios, mapas, 

narraciones, etc. De esta forma, reconstruye el pasado en el cual utiliza toda 

evidencia ya que a partir de ella infiere el pasado. 

La historia es eminentemente social; tiene unos caracteres propios 

como disciplina académica y unas potencialidades referidas a la docencia 
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diferentes a las diversas ciencias sociales. Si se incorpora la historia a las 

ciencias sociales, se pierde el hilo conductor (secuencia cronológica) por 

tratarse de lo social. Sí hay una relación teórica, pero ya en cuestiones 

didácticas, debe separarse la historia de las ciencias sociales para que éstas 

se examinen en un espacio propio y para que el conocimiento histórico pueda 

estudiarse en su totalidad. Es decir, que la historia conserve su propia 

identidad. Así, el historiador se dedica a investigar las causas y los eventos, 

por ejemplo, de la Revolución Rusa; en cambio, el analista de las otras 

ciencias sociales prefiere hacer generalizaciones sobre las causas, eventos, 

y consecuencias de las revoluciones políticas. 

El historiador investiga el acontecimiento, pero no sólo como acción 

sino que su objetivo es internarse en el pensamiento que guía o contiene una 

acción. Coolingwood (1981) afirma: "El pensar histórico es aquella actividad 

de la imaginación mediante la cual nos esforzamos por dar a esta idea innata 

un contenido detallado, lo cual hacemos empleando el presente como 

testimonio de su propio pasado" (36). Porque cada presente tiene un pasado y 

si se reconstruye el pasado, también es una reconstrucción de ese presente. 

La historia se reescribe a cada momento puesto que cada generación escribe 

la historia según la concibe; por lo tanto, la interpretación histórica es un 

proceso de pensamiento dinámico. 

El trabajo del historiador es constante: "la 

a la pura memoria. Como dice Pierre Vi/ar, 

construye" (Gallo, 1987)( 37 ). Y ello requiere 

Historia no es equivalente 

la memoria no registra, 

de todo un proceso. Por 

ejemplo, no basta conque el investigador lea e interprete un escrito (por 

ejemplo, un códice azteca), sino que también tiene que situarse en el 

momento histórico y pasar por el mismo proceso que experimentó el autor. 

Así, recrea en su propia mente la actuación del personaje histórico, es decir, 

se plantea el problema, analiza posibles soluciones que se puedan aplicar al 

problema y comprende porqué el personaje tomó determinada decisión y no 

otra. 
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6. CARACTERIZACION DE LA HISTORIA COMO OBJETO DE ESTUDIO. 
6.1. LOS CONTENIDOS 

Muchas dificultades de la enseñanza de la historia provienen de la 
extensión y variedad creciente de los contenidos que se estudian y de la 

misma concepción de la historia que exige mayores niveles de comprensión. 

En la actualidad, la mayoría de los currículos de historia están saturados de 

objetivos y contenidos, entendidos éstos como hechos y acontecimientos que 

el profesor debe exponer y los alumnos memorizar. En otros casos, los 

programas son sintéticos y carecen de información que guíen al docente en 

su práctica. Según Rodríguez Frutos (1989) los elementos de un proyecto 

curricular de historia son: 

1. Fundamentos epistemólogicos: son las fuentes filosóficas, pedagógicas y 

psicológicas: el mundo del profesor y su correspondiente modelo educativo 

(pedagogía, didáctica, disciplina). 

2. Formativo: el carácter formativo de la historia como lo es el modelo 

didáctico (intenciones, valores, método, procedimientos). 

3. Informativo: corresponde al diseño de instrucción, tanto del profesor como 
del alumno. 

De acuerdo a esta división, el currículum de historia necesita cuidar I a 
organización de los objetivos, la forma en que se interrelacionan entre sí y 

se evalúan, así como el desempeño del profesor y los alumnos dentro del 
salón de clases. Al enseñar, el maestro de historia más que exponer ciertos 

hechos y acontecimientos, debe laborar y secuenciar sus propios contenidos, 

establecer estrategias, recursos y procedimientos de acuerdo al grado de 

madurez y capacidad cognitiva de sus alumnos. 

También, entre las omisiones y carencias de los contenidos, según 

Casarini (1992), se encuentra que en ocasiones se expresan como un listado 

de temas lo cual produce desubicación tanto para el maestro como para el 

alumno respecto al contenido. Por otra parte, no existe relación entre una 
unidad o tema con otro, lo cual dificulta la comprensión del alumno hacia la 

estructura temática en general. Esto sucede con los actuales contenidos del 

programa de historia estudiado en la presente investigación. 
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El manejo de los contenidos en historia es tan importante ya que se 

señala a esta materia como eminentemente fáctica, memorística y 

fragmentada. En consecuencia, los alumnos la consideran monótona, aburrida 

y sin razón de ser; pero esto sucede por la forma en que se transmiten los 

contenidos. Si lo anterior se cambia, la historia se convertirá en un 

conocimiento vivo, gratificante y significativo para el alumno. Para ello, 

deben relacionarse tiempos y espacios geográficos para que no se adquieran 

unos conocimientos desarticulados o inconexos. 

La historia puede organizarse en forma cronológica, por temas o una 

combinación de ambas; puede tener un enfoque biográfico o de eventos y un 

carácter político, económico o social. Por lo general, el diseño curricular 

más común para la enseñanza de la historia ha sido el diseño cronológico 

cuya base es el desarrollo de acontecimientos a lo largo del tiempo. Los 

contenidos se han estructurado en base a la cronología y a las fechas donde 

los períodos constituyen el núcleo o centro en el planteamiento temático. Por 

lo tanto, aparece un eje cronológico como vertebrador del currículo. También 

han surgido los diseños cronológico-temático, en los cuales se establece una 

temática conductora del hilo cronológico de la historia. Aquí los períodos de 

tiempo pueden tener una menor o mayor importancia en los contenidos. 

En el nivel de secundaria se recomienda que los programas de historia 
tengan una combinación de lo cronológico con lo temático. Pero sobre todo, 

enseñar a los adolescentes una historia crítica que plantee un análisis de 

ideas importantes y no sólo fechas o sucesos intrascendentes. Por eso, los 

contenidos deben ser psicocéntricos, es decir, adaptados a los procesos 

evolutivos de los alumnos, adecuados a las exigencias del medio social y que 

rompan con la pasividad del alumno. 

Generalmente los alumnos tiene una visión fragmentada del pasado y 

no son dueños de una conciencia crítica para entender su realidad. Uno de los 

problemas es que a veces el mismo maestro insiste en enseñar siguiendo los 

modelos clásicos y tradicionales de carácter positivista. Esta concepción 

admite que el proceso histórico existe objetivamente y que el conocimiento 

humano, si consigue reunir hechos suficientes, constituye un reflejo fiel sin 
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ningún agregado subjetivo. Vista de esta forma, la historia es descriptiva, 
limitada a la comprobación de los hechos. El enfoque positivista propone a un 

historiador imparcial, ajeno a los conflictos que estudia y a la emisión de 

juicios. El conocimiento es un proceso contemplativo; sólo un registro de los 

acontecimientos del sujeto cognoscente, quien adopta un papel pasivo y por 

lo tanto, no se compromete. 

En consecuencia, la enseñanza de la historia presenta un alto nivel de 

abstracción y racionalidad, apartada de lo cotidiano y con unos sujetos 

históricos muy por encima de los humanos. De esta forma, se proporciona al 

alumno una excesiva información sobre personas, hechos, datos, 

completamente desarticulados de la realidad. Por consiguiente, el problema 

central de la enseñanza de la historia reside en su conceptualización, es 

decir, en el tipo de contenidos que son abordados en el salón de clases. 

Esto se ha venido haciendo con una visión europea del siglo XIX. Así lo 

aseveran Galván y Alvarez ( 1990): "El auge cientificista y civilizador veía con 

esperanza un nuevo mundo basado en el progreso, el orden y la razón; una 

época donde la superioridad de Occidente se evidenciaba en los adelantos 

técnicos que había traído la Revolución lndustrial"(45). Por eso se pretendía 

un enfoque humanístico complementado con la creación de un modelo de lo 

humano-universal; de este modo se valoran las culturas dentro de una 

evolución lineal que sólo reconoce un tipo de sociedad y civilización. 

Una de las más fuertes confusiones sobre los contenidos de historia 

reside en que se asocian exclusivamente con la investigación histórica. El 
problema reside en que se toma a la investigación como una actitud 

dogmática-explicativa de la historia. Como se ignoran los procesos 

cognitivos del alumno, la investigación se maneja como un discurso 

elaborado, donde la memorización tiene un valor primordial; inclusive la han 

reducido a una síntesis temática. 

De aquí proviene que muchos planes de estudio de esta materia 
presentan un resumen de dicha investigación, y por lo tanto, su estructura 

interna se repite en la educación primaria, secundaria y a nivel preparatoria 

y esto produce como resultado una historia repetitiva. Sí debe incluirse la 
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investigación histórica en la elección de contenidos de historia, pero 

adoptándose una actitud científica ante dicha ciencia. De ella habrá de 

obtenerse un tipo de valores educativos para el adolescente y una manera de 

enfrentar los problemas; además, la investigación debe tender un puente 

entre el pasado y el alumno y establecer una conexión con el presente. 

La historia debe ser una reconstrucción del pasado, en donde los 

diferentes aspectos establezcan una relación dialéctica. Para este fin, es 

necesario que interprete los hechos de los hombres valorados como seres 

sociales y regidos por lo temporal, explique los cambios sufridos por la 
humanidad a través del tiempo y analice al presente como un objeto de 

estudio difícil pero en una firme relación con el pasado, donde los 

acontecimientos y las estructuras se ayuden entre sí. 

Pero generalmente esos contenidos se guían por criterios con enfoques 

de las diversas corrientes historiográficas como el positivismo o el 

presentismo. Así, la concepción presentista no tiene en cuenta la existencia 
del proceso histórico objetivo y niega que el conocimiento sea su reflejo. La 

historia equivale a pensamiento sobre la historia, por lo tanto, el proceso 
histórico objetivo desaparece y solamente queda el pensamiento que recrea 

la historia; ésta vive en función de un presente variable y de sus intereses. 

La actitud del historiador también existe en función de las necesidades y los 

conflictos de su tiempo; es el sujeto de un compromiso determinado por su 
época. 

El presentismo toma una visión subjetiva: todo lo que existe es producto 

del espíritu y los hechos históricos también lo son. Por ello, toda historia 

debe ser actual, puesto que es el producto de un espíritu cuya actividad 

siempre se sitúa en el presente y que crea su imagen histórica bajo la 

influencia de intereses y motivos actuales. El subjetivismo radical del 

presentismo lo lleva a privar a la historia de su carácter científico; para él 

no hay acontecimientos objetivos. 

Entonces, la historia basada en los diversos enfoques de contenidos 

presenta los sucesos políticos y acontecimientos, para luego pasar al 

análisis económico-social, institucional o de la vida cotidiana, pero la 
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estructura sigue igual. La historia se convierte de este modo, en un bagaje de 

contenidos que el profesor transmite al alumno, quien sólo los recibe 

pasivamente. 

El carácter obligatorio de la enseñanza secundaria debe conducir a dar 

prioridad a los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

fundamentales para la comprensión de la realidad. Coll (1983) dice que los 

contenidos "además de factuales y conceptuales, se refieren también a los 

procedimientos (habilidades, destrezas, técnicas, estrategias cognitivas, 

métodos de trabajo, etc.) y a las actividades, valores y normas." (46). Cuando 

se planea una actividad didáctica se puede tomar en cuenta, además de los 

resultados del aprendizaje traducidos en nuevos contenidos conceptuales, las 

actitudes mostradas por los estudiantes. Por ejemplo, que logren el 

resultado de un problema y aprendan al mismo tiempo a comparar sus 

estrategias con sus compañeros. 

Por lo anteriormente expuesto, es fundamental que los valores, 

actitudes y normas deban formar parte de los contenidos de la enseñanza 

presentes en las diversas áreas del currículum. Los contenidos conceptuales 

no pueden separarse de los valores y del contexto en que se producen ya que 

la realidad social no se mostraría tal como es. Es necesaria una planificación 

e interrelación entre los diferentes contenidos curriculares: conceptos, 

procedimientos, valores, actitudes y normas. 

El alumno debe elaborar una moral autónoma y solidaria con los deseos 

de cambio de la sociedad a la cual pertenece y tener acceso a los valores 

como solidaridad, respeto, sentido crítico, responsabilidad y cooperación. 

Los valores están presentes en la selección de contenidos, en las 

orientaciones didácticas y en la evaluación; además, su influencia se hace 

patente en la selección de las actividades pedagógicas, ya que una actividad 
es catalogada como educativa si es afín con los valores de ese proceso 

educativo. 

Toda cultura posee sus propios valores y las instituciones educativas 

son las encargadas de transmitir y contribuir a su generación. Es posible 

considerar a los valores y actitudes como un marco a los contenidos 
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educativos, porque no es posible desligarlos de los contenidos del 

currículum. Por ejemplo, el alumno aprende un hecho histórico y muestra 

actitudes de interés, disgusto, etc. Además de enseñar las materias de 

estudio, Ausubel (1983) opina que: 

"las escuelas tiene la obligación de transmitir a los alumnos los valores 
principales de nuestra cultura, incluídos aquellos que (como la igualdad 
social de las personas, independientemente de raza, religión y origen étnico) 
por desgracia son más respetados en la teoría que en la práctica." (47). 

Como los valores y actitudes no son directamente observables, deben 

de ser estudiados a partir de la observación de indicadores de 

comportamiento. En su proceso de evaluación se necesita tomar en cuenta 

diversos factores como las características y necesidades de los alumnos, 1 as 

condiciones ambientales y la relación profesor-alumno. El profesor puede 

organizar la estrategia necesaria y utilizar instrumentos para facilitar su 

trabajo evaluativo; de esta manera, los valores, actitudes y normas pueden 

ser evaluadas junto a los otros contenidos. Es conveniente señalar que la 

observación, la comparación y la imitación son procesos básicos para el 

aprendizaje de valores, actitudes y normas. El adolescente tiene ya su propia 

experiencia organizada, adquiere conciencia de ellos y los identifica, apropia 

y valora; luego, los internaliza, es decir, los hace suyos. 

Por ello ha surgido la investigación educativa como factor explicativo 
de lo anterior y en búsqueda de soluciones desde la visión del aprendizaje 

como construcción del conocimiento; ésta es necesaria para que el 
aprendizaje sea efectivo. Para los contenidos se debe revisar el pensamiento 

del adolescente y sus esquemas sobre elementos fundamentales para el 
aprendizaje histórico, como son: tiempo, cambio, duración, continuidad y 

causalidad; también conceptos históricos clásicos como: social, civilización, 
etc. Por eso los criterios para seleccionar contenidos de historia, deben 

basarse en investigaciones por autores sobre la relación entre la estructura 
epistemólogica de dicha disciplina y sus formas de aprendizaje. 
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6.2. TIPOS DE HISTORIA 

En los tiempos actuales han aparecido nuevas teorías sobre el pasado 

que llevan a interrogarse el por qué no se adopta una sola explicación a 

determinado hecho. Es necesario reflexionar en que cada generación y cada 

pueblo tiene la libertad de interpretar a su manera el pasado; que 

reconstruye los eventos de acuerdo a su propia intuición y comprensión de la 

conducta humana. Cada sociedad escribe la historia según sus experiencias. 

Esta resulta de lo que los historiadores recolecten, examinen para formular 

nuevas hipótesis, seleccionen, interpreten, verifiquen y presenten como 

hechos e información histórica. 

Se habla de diversos tipos de historia de acuerdo a su enfoque, a su 

finalidad y función. Por ejemplo, según la cronología, existe la Historia 

antigua, Historia de la Edad Media e Historia Moderna. En ocasiones, por 
temas: Historia del arte, Historia de la arquitectura, Historia de la 

educación, Historia de la filosofía. O según la geografía: Historia 

latinoamericana, 

han aparecido 
Psicohistoria. 

Historia europea, Historia africana. Recientemente 

otras interpretaciones: Historia oral, Microhistoria, 

Luis González (1990) dice que " ... hay varias maneras de enfrentarse al 
vastísimo ayer. Según la selección que hagamos de los hechos conseguimos 

utilidades distintas. "(48) y divide al género histórico en historia científica, 

anticuaria, crítica y de bronce. Así, mientras que la historia que se enseña en 

las escuelas propone nuevas formas de vida, la historia científica trata de 

explicar el presente y predice posibilidades del suceder real. De esta forma, 

un mismo historiador, según el servicio que desee proporcionar, ejercerá las 

diversas modalidades utilitarias del conocimiento histórico. 

González se pregunta si 
le llama también anecdótica, 

entretiene en acumular hechos 

la historia anticuaria es inservible. A ella se 

romántica, arqueológica, etc. porque se 

de la vida humana desde los tiempos más 

remotos. No le interesa las relaciones causales, ni la generalización; sólo lo 

que atañe a la emotividad y a la pretensión artística; por eso incursiona en I a 

literatura y constituye la antítesis de la intelectualidad. Actualmente crece 
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el gusto por la historia crítica -que es conocimiento activo del pasado- tal 

vez para descubrir lo negativo de instituciones o como una denuncia de los 
recursos opresivos de poderosos y gobernantes. 

Otra, es la historia de bronce; es pragmática por excelencia y a la que 

Cicerón llamó "maestra de la vida". Recoge los acontecimientos que suelen 

celebrarse en fiestas patrias, en las instituciones y en el culto religioso. 

Alecciona al hombre, es orientadora y consejera, y en las escuelas es la fiel 

acompañante del Civismo. Se puntualiza que es la historia preferida por los 

gobiernos y como tal, es heróica y patriótica; por lo tanto, peligrosa, como 

señalaba Valery. Sin embargo, exalta los valores positivos del pasado para 

enriquecer los tiempos actuales. 

Las cuatro historias presentadas poseen un insistente carácter 

servicial. Así, la anticuaria ha hecho soñar a unos, ha proporcionado viajes 

maravillosos a otros y responde a la insaciable avidez de saber historia. La 

crítica representa una toma de conciencia histórica; busca destruir para 

luego rehacer gracias a su afán transformador. La historia de bronce 

(magistra vitae) nos contacta con el humanismo en su forma más pura: la 

cultura, el arte, los productos del saber humano. Y por último, la científica, 

ayuda a conocer nuestra situación actual y de esta forma, orienta nuestra 

acciones futuras. 

Este abordaje de la historia presenta la utilidad de los diferentes 

tipos de historia y enriquece su visión al mostrar sus diferentes campos de 
acción, metas y direcciones. Ninguna de las cuatro se puede dar en una 

formar pura, sino que muchas veces una incursiona en el campo de otra y 

viceversa. Lo que sí es indiscutible, es que hay que reconocer la labor del 

historiador honesto quien hace de su profesión una verdadera misión de saber 

y comunicar lo investigado. Sobre todo, hay que asignarle a la historia su 

verdadero lugar y el crédito de ser un respetable conocimiento universal, 

válido para todos los hombres y tiempos. 
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6.3. CORRIENTES HISTORICAS 

Dentro del estudio del conocimiento histórico, aparecen dos escuelas 

del pensamiento: una de ellas es el positivismo, la cual afirma que el 

conocimiento histórico es posible como reflejo exacto de los hechos del 

pasado y en el cual no aparece ningún factor subjetivo. 

presentismo que considera a la historia como una 

pensamiento y de los intereses presentes sobre el pasado. 

La otra, es el 

proyección de 1 

El presentismo es una variante del relativismo subjetivo, el cual 

consiste en considerar la relatividad de la verdad como la necesidad de 

relacionar el conocimiento con unas circunstancias determinadas para poder 

calificarlo como verdadero. Las conclusiones sobre el pasado se fundan en 

juicios que son relativos con respecto a determinado problema y al mismo 

tiempo, son siempre el producto de un presente definido. Además, se toma a 

la historia como una proyección particular del individuo o de la experiencia 

del yo. 

En lo concerniente al positivismo, su fiel representante es Leopold 

Von Ranke, quien afirmaba que lo que atañe al historiador no es valorar el 

pasado ni instruir a sus contemporáneos, sino sólo mostrar los hechos tal 

como sucedieron. Según la concepción positivista, si se reúne una gran 
cantidad de hechos bien documentados, surge por sí misma la ciencia de la 
historia. Consideraba a la reflexión teórica y filosófica como inútil e 

inclusive dañina, ya que introducía a la especulación en la ciencia positiva. 

Al explicar la orientación historicista que ha seguido la enseñanza de 

la historia en nuestro país, Galván y Alvarez (1990) comentan que:"E/ 
contenido positivista que impregna la práctica educativa se manifiesta en 

los siguientes aspectos: a) se sustenta una concepción instrumental, 

objetivizada y racionalista de la educación; b) se enseña una historia 

universal sucesional inspirada en el modelo occidental considerado como 

único modelo de desarrollo; c) la escuela es el espacio central en el cual el 

Estado legitima una ideología nacionalista. Imperan los valores de progreso y 
modernidad. " ( 49) 
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La aproximación del conocimiento histórico fundamentado en una 

óptica positivista, produce una enseñanza utilitaria de la historia que 

desarticula el presente del pasado y del futuro y que basa su importancia en 

lo jurídico-político y no en las relaciones que se establecen en la sociedad y 

en sus experiencias. Por ello debe descartarse, según Rodríguez Frutos 

( 1989)"la historia positivista: occidentalista o culturalista, el historicismo, 

la historia como superstición o como mero darwinismo " ( 50) que pretende 
ser objetiva y científica. 

La historia es un compromiso y un arma de cambio social y el 
positivismo contribuye a inmovilizarla en el acontecimiento, así como a 

eliminar la duración. Además, pretende erradicar la imaginación y el trabajo 

histórico. Gallo (1987) lamenta que se tome al historiador como un ser 

pasivo que sólo reconstruye los hechos históricos y que esa obsoleta 

posición positivista que ya está en desuso en países avanzados, no sólo 

exista todavía en México sino que domine en gran parte de las concepciones 

históricas. 

El presentismo, corriente opuesta al positivismo, tiene como líder a 

Benedetto Croce. Hegel, precursor de este enfoque, condenaba al dogma del 

conocimiento histórico como una percepción pasiva y fiel reflejo de los 

hechos. El presentismo cuestiona que no se pueden recoger fielmente los 
hechos porque interviene la reflexión del historiador al descubrirlos. Incluso 
Hegel habla de una historia pragmática, definiéndola como el reescribir 

continuamente la historia; las reflexiones pragmáticas se convierten en 
presente al asignarse a los relatos del pasado. 

Para Croce la historiografía es una actividad intuitiva. La intuición 

pura es la forma fundamental de la actividad del espíritu y es el fundamento 

de la existencia ya que ella crea su objeto. Croce aplica su intuicionismo a 
su teoría del juicio histórico; el objeto de este 1u1c10 es vivido 

intuitivamente por el historiador. Es obvio que el historiador no puede 

revivir los hechos del pasado ni contactarse con ellos. 

La teoría de la intuición pura contradice a la tesis que afirma que la 

historia es el conocimiento de todo lo que se ha producido en el pasado. Croce 
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afirma que toda historia es contemporánea, es decir, constituye la tesis del 
presentismo. Incluso Croce critica y desprecia a la investigación de datos 
históricos; la considera como una actividad propia de los cronistas ya que 

según él "la auténtica historia extrae la verdad de la experiencia 

interior". (51) Esta visión subjetiva de la historia caracteriza al presentismo 
que asevera que si todo lo existente es producto del espíritu, entonces los 
hechos históricos también lo son. Por lo tanto, toda historia debe ser actual, 
pues es el producto de un espíritu cuya actividad siempre se sitúa en el 
presente. 

Los presentistas adoptan una pos1c1on opuesta al positivismo porque 
niegan la tesis de la independencia del sujeto respecto al objeto en el 

proceso del conocimiento histórico. Esto se refiere a la tesis que sustenta la 
doctrina positivista de rechazar que el sujeto cognoscente sea pasivo y 

contemplativo. Shaff (1974) opina que para los presentistas el sujeto 
cognoscente es activo, ya que "introduce en el conocimiento todos los 

contenidos intelectuales y afectivos de que está cargada la personalidad." 

(52) Así, sujeto y objeto forman una unidad indisoluble en el proceso de 
conocimiento. 

Para los presentistas la historia nunca termina, puesto que se 
reescribe y varía continuamente porque aparte de que se descubren hechos 
nuevos, también se modifica nuestra visión sobre determinado hecho y sobre 
la importancia que plantea desde cierta perspectiva el proceso histórico. Por 
otra parte, el presentismo tiene otro seguidor en Dewey, quien afirmaba que 
nuestras opiniones sobre el pasado las fundamentamos en vestigios 

(monumentos, documentos, etc.) que podemos observar en el presente, es 
decir, que seleccionamos de acuerdo a necesidades definidas. En la 
elaboración de la historia todo depende del principio en virtud del cual 
podemos controlar los hechos y seleccionar el conocimiento. Por lo tanto, se 

debe conceder esencial importancia a los hechos pasados, a lo que debemos 
aceptar o rechazar y a la disposición que se le asigne a los hechos 

seleccionados. 

Lo más equilibrado, y a este enfoque se adhiere la presente propuesta 
curricular, es que el conocimiento y su producto dependen no sólo del factor 
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objetivo en la relación cognoscitiva, sino también del factor subjetivo ligado 

al condicionamiento variable del sujeto cognoscente. El factor subjetivo es 

algo muy particular ya que siempre está en función de requerimientos 

sociales objetivos. En consecuencia, hay que estudiar una historia 

comprometida que adopte posiciones precisas y regida por el imperativo de 

la cientificidad, debido a su tendencia a la verdad objetiva. 

6.4. ETNOCENTRISMO 

Las sociedades tienen la necesidad de buscar su propia identidad y esto 

lo logran a través de la historia. Pero, ¿qué sucede cuando la historia de ese 

pueblo se enseña con un enfoque unilateral, maniqueísta y parcial? El alumno 

recibe una visión fragmentada de su realidad y una distorsión de los hechos 

que sólo logra confundir y limitar el análisis del proceso histórico. 

Marc Ferro (1981) estudia los textos escolares y cuestiona la 

concepción tradicional de la historia universal, al analizar ejemplos de la 

historia de diferentes países: Africa, Australia, China, URSS, Japón, 

América, Antillas, etc.:" Ya es hora de confrontar hoy todas esas 
representaciones pues, con el crecimiento del mundo, con su unificación 

económica pero con su estallido político, el pasado de las sociedades es más 
que nunca uno de los envites de las confrontaciones entre Estados, entre 

naciones, entre culturas y etnias. Controlar el pasado ayuda a dominar el 
presente, a legitimar donaciones e impugnaciones." ( 53) 

En efecto, con las alianzas económicas como la Unión Europea, la 

Cuenca del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, etc., 

el intercambio internacional de personas hará que las barreras o separación 

de razas sea menos significativas; en los años futuros, las fronteras 

desaparecerán para permitir el flujo de bienes, de dinero y de información. 
Por ello, en la actualidad se requiere de un afianzamiento de la identidad de 

las diversas sociedades, que al conocer su pasado puedan comprender mejor 
su presente y actuar sobre él. 
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Debido a la tendencia hacia la globalización, las naciones deberán 

buscar su especificidad cultural, es decir fortalecer los rasgos culturales 

que los identifican. Ante la reordenación económica, algunas naciones han 

experimentado reajustes nacionales (por ejemplo, los países ex-socialistas 

de Europa del Este) y han respondido ante el reto de la modernidad 

conservando sus tradiciones culturales de profundas raíces históricas, es 

decir, la historia aparece como elemento de identidad de una nación. 

Los pactos entre países deben respetar su individualidad y su esencia 

como naciones capaces de conservar su autonomía y su herencia cultural. 

Pero en la realidad esto es difícil, porque una historia verdadera y objetiva 

es manipulada para servir a determinados intereses. Así, los medios de 

comunicación masiva, los textos escolares, los llamados "cómics" y los 

programas de televisión, son poseídos y financiados por instituciones de 

poder, llámese Estado, Iglesia, grupos políticos o iniciativa privada, de tal 

forma que aportan al mundo un pasado uniforme. 

Se habla de que las distintas sociedades descolonizan su historia, pero 

curiosamente con los mismos instrumentos que el colonizador pues 

construyen una historia que es a la inversa de la que originalmente se tiene. 

De esta forma se da el caso de que en una nación convivan o se enfrenten 

varias historias; por ejemplo, Polonia tiene dos historias: la que se cuenta en 

casa y la de la escuela; en Armenia existen tres versiones diferentes de su 
pasado histórico: la que se enseña en la Armenia soviética, la que se cuenta a 
los niños y la que aparece en los libros de historia universal. Con lo anterior 
se puede concluir que la memoria colectiva y la historia oficial ofrecen 

testimonios más válidos que los propios historiadores. 

La historia hasta hoy ha sido eurocéntrica, ya que los pueblos no 

forman parte de la historia sino hasta después que son descubiertos por I os 

europeos; por eso el pasado de cada cultura y de cada nación ha sido visto 

desde Europa. Preiswerk y Perrot (1979) coinciden al afirmar que: 

"La Historia es para nosotros el relato clásico, sobre todo en los manuales, 
que privilegia en forma clara al occidente y omite prácticamente todo lo que 
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interesa a las otras culturas. En síntesis, esta Historia es etnocéntrica. Si la 
escribimos con H mayúscula es para señalar que aún es dominante." (54) 

Así, los textos escolares de Europa muestran los estereotipos de su 

historia, como sus principales valores (propios de la raza blanca): el respeto 

al orden y a la ley, la unidad nacional, el monoteísmo, la democracia, la 

industrialización, que también conforman la historia de los blancos fuera de 

Europa; mientras que los valores no europeos como el nomadismo, politeísmo 

o la economía de subsistencia, aparecen como condenables (hasta 

execrables). Se presenta una visión tergiversada al contemplarse a la 

historia con una mirada falsa y desvirtuada porque debe ajustarse a los 

cánones dictados por europeos. Además, se pretende negar la identidad propia 

de los pueblos extraeuropeos. 

Se ha hecho énfasis sólo en las investigaciones históricas de "grandes 

civilizaciones". Le Goff (1991) nos señala que "Henri Moniot (1974) 

advertía:"toda la historia era Europa" ... el resto eran tribus sin historia, 

según el juicio unánime del hombre de la calle, de las manuales y de la 

universidad. "(55) Como muestra, en Africa del Sur todavía se aborda la 

historia con una visión biologista y racista: la descripción de las razas se 

realiza con un criterio hasta peyorativo, por ejemplo, se acusa a los 

bosquimanos de que ni siquiera han alcanzado el nivel de tribu y se compara 

su físico con el de los monos. Se hace una jerarquización de razas y pueblos 
del mundo donde resulta inobjetable que constituye la visión de los colonos o 
de la expansión europea, es decir, es la historia vista desde Europa. 

En cambio, señala Ferro(1981), la historia oral bantú nos ofrece una 

versión distinta: los bantúes y los bosquimanos tienen nociones o una cultura 
(conocimiento exacto del sistema solar, de la naturaleza y de un derecho muy 

elaborado) que los blancos ni siquiera imaginan y que incluso no poseen ellos 
que se jactan de ser pueblos civilizados y progresistas. Por otro lado, la 

historia que se cuenta a los niños argelinos no es la misma historia del 

Magreb que se enseña en Francia y que es derivada de la tradición romana. La 

historia argelina presenta a los niños una postura hacia al pasado no sólo 
diferente sino totalmente opuesta a la historiografía europea, por ejemplo, 

la versión europea llama "siglos oscuros" a la etapa en que el magreb 
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islámico conoció su grandeza y valoraba como "de paz y progreso" el tiempo 

en que el país vivía bajo el dominio de los extranjeros. 

Preiswerk y Perrot (1979) citan que decir"el africano es perezoso", es 

la óptica etnocéntrica que plasma claramente lo que los europeos piensan de 

los africanos. A los ingleses se les asocia con exploración, descubrimiento y 

a los no europeos con asalto, amenaza; de la misma forma se transfiere un 

elemento de la cultura "civilizada" a otra para explicar un personaje o 

situación. Por eso, a Tchaka se le nombra el Napoleón de Africa del Sur, a Tu 

Fu, el Shakespeare de la China, etc. 

En los textos escolares de Occidente aparece una gran variedad de 

estereotipos negativos: mongol: crueldad y violencia; vikingo: ferocidad y 

paganismo; se habla de árabe fanático y no de fanático cristiano; a China se 

le dice: peligro amarillo, etc. En la actualidad, puede aseverarse que esa 

óptica negativa se puede aplicar también a los países del tercer mundo ya 

que se asocian con la ignorancia, la pobreza y la inestabilidad política. Esa 

es la visión lineal y acartonada que se difunde en el mundo y se transmite en 

las escuelas. 

La historia universal se identifica con la historia de Occidente y se 

caracteriza por un fuerte etnocentrismo: Europa frente a Asia y A frica; pero 
también en la misma Europa se observan estos rasgos, por ejemplo, se 

estudia la historia rusa pero después de Pedro el Grande cuando el país se 

europeiza: así que a Europa se le identifica con el cristianismo y el progreso 
técnico. A los niños de España no se les cuenta la historia de la destrucción 

de los indios, ni lo que sucedió con moros y judíos, expulsados o conversos a 

la fuerza; ni tampoco que en 1931, España se convirtió en República por 

voluntad de los propios ciudadanos. 

Los estereotipos de la historia occidental se repiten por todas partes: 

Inglaterra, con su democracia política y sus avances económicos, es el 

modelo a seguir; Alemania es admirada por sus universidades, su industria y 

su ejército. Estados Unidos asombra por sus ciudades de gran tamaño, su 

riqueza y su incesante producción. Francia merece aceptación por su vino, 

sus telas y sus monumentos. Es la civilización europea propuesta como 
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modelo al mundo. Pero: ¿dónde queda el arte de Oriente?, ¿la escritura de los 
mayas?, ¿los conocimientos científicos de Egipto?, ¿la urbanización de los 

aztecas?. 

La ciencia histórica debe redefinirse y terminar con el eurocentrismo. 
Existe la necesidad de eludir una historia eurocéntrica y occidentalista que 

despoja a los pueblos de su propia y verdadera historia. El niño y 

adolescente, deben tener acceso a una historia veraz y totalmente universal 

para estudiar con objetividad los procesos sociales que han acontecido y no 

tener una visión deformada de la realidad. 



6.5 LA TEMPORALIDAD 

6.5.1.TIEMPO HISTORICO 

La vida del hombre se desarrolla en un tiempo donde él experimenta 

vivencias y ejecuta acciones pero a su vez está inserto en un tiempo social 

que lo delimita y lo reafirma. Desde que el hombre nace perteneciendo a un 

grupo social, tiene conciencia de este tiempo y adquiere la percepción de 

temporalidad, lo cual constituye parte esencial de la personalidad individual 

así como de la construcción social de la realidad. Como afirma Le Goff 

( 1991 ) : "La historia es una ciencia del tiempo. Está estrechamente vinculada a 

las diferentes concepciones del tiempo que existen en una sociedad, y son el 

elemento esencial del aparato mental de sus historiadores". (56) 

Por ello es tan importante que la temporalidad forme parte de la 

enseñanza de la historia. Comúnmente, al alumno se le enseña que existen 

unos ritmos objetivos externos de tipo cuantitativo, como el calendario, el 

cual rige las normas de conducta de esa colectividad pero que no explica la 
vida cotidiana de ella. En general, la concepción del tiempo se adquiere en 

forma espontánea e intuitiva lo cual dificulta comprender y explicar el 

tiempo social. Por una parte, el hombre vive una era de vertiginosos cambios 

sociales y tecnológicos que lo ha llevado a un aturdimiento y presión que lo 

conduce a una pérdida de coherencia temporal, traducida en dificultad de 

entender el presente y darle sentido. 

El tiempo constituye la principal dimensión del conocimiento histórico. 
La humanidad se ha desenvuelto a través del tiempo y la historia como 

ciencia intenta reconstruir el pasado de esa humanidad. " ... el interés del 

pasado reside en aclarar el presente; el pasado se alcanza a partir de I 

presente" (57) Es decir, el presente se comprende mediante la investigación 

del pasado y éste a su vez se entiende a través del análisis del presente. Por 

eso a la historia no le es posible separar el estudio del pasado, del presente 

y del futuro. Además, el pasado ofrece al hombre actual el conocimiento de 

sus raíces y de su identidad. 

El presente se explica por el pasado ya que éste fue el gestador y quien 

originó lo que ahora constituye el presente; además, tanto el pasado como el 
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presente se proyectan hacia el futuro. Como consecuencia, la temporalidad se 
afianza en la relación dialéctica entre pasado, presente y futuro. Por ello, 

uno de los principales objetivos de la enseñanza de la Historia es establecer 

una adecuada relación entre ellos, ya que la base de la temporalidad reside en 

ser capaz de percibir y comprender la dimensión histórica de la realidad. 

Debe inculcarse al alumno una conciencia temporal y advertir que la 

verdadera esencia del tiempo es guiar al adolescente, como lo señala Lerner 

(1990), a que "piense históricamente" y ello se lograría por medio de la 

ubicación del alumno en otros tiempos viviendo experiencias semejantes. Por 

ejemplo, la conquista de pueblos débiles por parte de imperios más 

avanzados realizada antiguamente por las armas y la fuerza, es comparable a 

la conquista que buscan actualmente las potencias mundiales, de mercados 

para sus productos en los países en vías de desarrollo. 

Pagés (1989) dice: "El tiempo, afirmaba Piaget (1978), es la 

coordinación de los movimientos y no puede ser percibido y concebido 

independientemente de los seres o de los acontecimientos que lo llenan." 

(58) Estudiar el tiempo de la historia es importante, porque es quien expresa 

los cambios en las personas y sociedades con todo lo que éstas involucran. 

Cada sociedad experimenta su propio ritmo evolutivo; la interacción entre 
ellos genera el cambio social con su propia complejidad y una variedad de 

relaciones entre sus elementos. De acuerdo con esto, el tiempo social va a 
tener una variación según se refiera a determinada realidad y según las 

características del grupo humano a que se adjudique. 

El tiempo es la herramienta primigénea de la historia; se auxilia de la 

cronología ya que ésta constituye su eje principal en el cual se apoya. Un 
instrumento fundamental de la cronología es el calendario, el cual no sólo se 

circunscribe al terreno histórico sino al contorno temporal básico del 

funcionamiento de las sociedades. El calendario es un producto cultural de 

las sociedades, ya que marca en forma lineal: fiestas, trabajos, mitos, etc. 
También se toman como punto de partida cronológicos, sucesos 

fundamentales para el progreso humano como la fundación de Roma, la era 

cristiana, la égira, etc. 
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Una visión lineal del tiempo es cuando se comienza por el pasado más 

remoto para avanzar hacia el presente, y un enfoque circular es de lo próximo 

a lo lejano aplicado principalmente al estudio del espacio. Esto se supone que 

debe ser superado o eliminado. En lugar de ello, debe proponerse un estudio 

dialéctico entre el presente y el pasado, partiendo del estudio del presente y 

de las necesidades inmediatas sobre el conocimiento del pasado. De igual 

forma, al estudiar el espacio cercano o inmediato, aún en su dimensión 

histórica, se estudian marcos más generales donde adopta realmente su 

significado. 

Se debe m1c1ar por ofrecer una visión lo más general y sencilla para 

luego ir hacia lo más concreto y complejo, tanto en el espacio como el 

tiempo; esto sería la base para el desarrollo del conocimiento. Todo suceso 

histórico se produce siempre entre dos coordinadas: tiempo y espacio; ningún 

hecho histórico puede realizarse fuera de ellos. Y se le asigna tanta 

importancia al tiempo que Le Goff (1991) asevera que: 

" ... muchos grandes historiadores han considerado al tiempo histórico como la 
columna vertebral de la Historia. Piaget, autor de gran importancia tanto 
psicológica como epistemológica, definía a la Historia como sociología 
diacrónica, es decir, la diferencia entre la Historia y la sociología es su 
carácter diacrónico, su naturaleza temporal" (59). 

Anteriormente 

rendimiento general 
tiempo. Ultimamente 

los problemas de la clase de historia eran de 
y no relativos a las fechas o a la comprensión del 
se ha aquilatado el valor del tiempo histórico y ya se 

toma como aspecto central en la enseñanza de la historia: las eras, los 
períodos, los calendarios. Para la psicología, la construcción del tiempo es 

importante ya que es uno de los pilares de la estructura cognitiva del 

individuo; existe una estrecha relación entre los conceptos temporales y los 

demás conceptos básicos como la causalidad, el espacio, etc. 

El tiempo histórico exige la relación con un conjunto de imágenes que 

determinan sucesos, personas, lugares, para cuyo conocimiento es necesario 

un proceso especial de aprendizaje. En cambio, el positivismo mal concebido, 

ha llevado a los maestros y planeadores a considerar que lo fundamental del 

conocimiento histórico es la verdad demostrable, y entonces se ha asimilado 
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la concepción de que lo único válido en el aprendizaje histórico, era el 

conocimiento de datos concretos. Así, encontramos una historia convertida 

en una asociación de fechas y nombres de personajes, acontecimientos que 

los alumnos deben aprenderse de memoria. El tiempo se introduce de manera 

tradicional en las clases : relatos cronológicos, fechas, datos; la historia se 
queda sólo en este nivel de conocimiento. 

En la enseñanza tradicional las fechas ocupan un lugar central en los 

contenidos que el alumno debe memorizar. Su objetivo fundamental consiste 

en que los alumnos sean capaces de repetir los acontecimientos ocurridos 

junto al período de tiempo exacto. Aquí no se reflexiona en la importancia de 

este concepto para comprender la historia y se asume como cierto que sólo 

con la explicación del conocimiento histórico, el alumno adquirirá las 

habilidades concernientes al tiempo histórico. Victoria Lerner ( 1 990) 

reitera: 

"Con ello se convierte la Historia en una disciplina fáctica, sin carne ni 
hueso y sin sentido para el pobre alumno, que acaba odiando esta enseñanza 
de tipo positivista. Desde luego, habrían otras maneras de manejar el tiempo, 
de acuerdo a otras corrientes teórico-metodológicas cruciales como el 
marxismo, el historicismo, etc. Pero, independientemente de ellas, habría 
que empezar por enseñarle al alumno la importancia del factor tiempo en la 
Historia." (60) 

Por eso, para que el alumno adquiera nociones temporales se debe 
partir de los conocimientos que él ya posea, es decir, de los conocimientos 
temporales que el alumno maneja de acuerdo a su nivel de dificultad. Es 

necesario que se diseñen técnicas educativas que respetando el nivel de 

desarrollo del estudiante, enseñen con éxito dicha disciplina con la 

complejidad necesaria para cada nivel. 

Es recomendable, según Carretero, Pozo y Ascensio (1989), que así 

como el alumno construye sus representaciones espaciales llamadas mapas 
cognitivos, así puede elaborar representaciones temporales al utilizar 

fechas en la construcción del tiempo, lo cual es similar a los lugares en la 

construcción espacial. Así, las relaciones temporales que se producen en los 
acontecimientos históricos, resultan similares a la construcción del espacio. 
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Los adolescentes serán capaces de elaborar una integración de fechas y 
relaciones entre unas fechas y otras en un continuo temporal, lo cual 

permitirá la interpretación de cualquier acontecimiento en función de unos 
ejes de análisis temporales. 

El objetivo de la historia es 

comportamientos humanos en el pasado. 
el análisis de las actividades y 

Zaragoza ( 1989) tiene razón cuando 

afirma que" ... no es cierto que al alumno no le interesa la dimensión histórica 

de los problemas humanos. No le interesa el tipo de Historia que ahora recibe 

pasivamente. En todas las encuestas realizadas los alumnos exigen la 

conexión de la Historia con el presente." (61) Por ello, para que la enseñanza 

sea más eficaz, no es suficiente la modificación de contenidos sino que 
también es esencial generar cambios en los métodos didácticos. 

Al adolescente se le dificulta la comprensión de conceptos sociales al 

igual que la comprensión del tiempo histórico, básicamente en la cronología 

y en el manejo de aspectos cronológicos; como la noción del tiempo es 

fundamental para la comprensión de la historia y es difícil dominarla en la 

preadolescencia, debe recurrirse a determinada estrategia para enseñarla. 

Por otra parte, la comprensión del tiempo como algo continuo o continuidad 

temporal es producto de una auténtica construcción que se obtiene 

inicialmente con las operaciones concretas, y se completa hasta la 

adolescencia, que es cuando aparecen las operaciones formales. 

El tiempo histórico es un concepto superior que incluye a otros 

conceptos, como son: la cronología, la duración y el conocimiento de fechas. 

A su vez, el tiempo histórico (TH) forma parte de la red conceptual de 

ciencias sociales; Carretero, Pozo y Asensio (1989) son categóricos al 

afirmar:" ... queremos apuntar la certeza de que el TH forma parte de esa 

estructura" (62). Porque la temporalidad constituye un elemento fundamental 

de la personalidad individual y es un aspecto esencial de la construcción 

social de la realidad. El TH ordena y explica el conjunto de cambios que se 

produjeron en una sociedad y la modificaron o la hicieron evolucionar; estos 

cambios afectan tanto a los fenómenos sociales más generales como a I os 

aspectos de la vida cotidiana y a las acciones de los hombres como 

constructores de la realidad. Por eso, el tiempo debe formar parte de los 
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objetivos de la enseñanza de las ciencias sociales y en particular de la 
historia. 

Para establecer que para cualquier periodización se utilizan hechos 

significativos como base; ésta se constituye por fechas, las cuales son un 

medio en la construcción de la cronología y en una periodización. Rompiendo 

con la historia tradicional, las fechas no deben enseñarse como conocimiento 

histórico sino sólo explicarse dentro del período histórico al cual 

caracterizan. Constituyen la conclusión de ese conocimiento histórico, 

porque identifican un período y en ellas convergen hechos sociales de 
distinto tipo. 

Dado que el cambio social y el tránsito de una etapa a otra no se 

efectúa en un preciso momento, sino que es producto de una evolución más 

larga e imprecisa, no puede sostenerse que las fechas marcan la división de 

la historia, sino en realidad lo que identifica al conocimiento histórico, es el 

proceso y el contexto explicativo de la fecha. Hacemos uso del 
acontecimiento como referencia cronológica. Por ello, en lugar de saturar de 

fechas al alumno al estudiar cierto período histórico, debe analizarse éste 

como un proceso diácrónico, es decir, que ha sucedido a lo largo del tiempo. 

Cuando en la historia se estudia el tiempo, se hace a través de los cambios 
que ha experimentado la humanidad tanto en el aspecto social y político como 

económico y religioso. Todo sigue una evolución: de un principio a un final. 

6.5.2. LAS MEDICIONES TEMPORALES 

Joan Pagés (1989) opina que:"Una condición fundamental para 
comprender el tiempo histórico y el cambio social es el dominio de /os 

instrumentos de medida temporales por los que cada sociedad se ha dotado. 

El más importante es la cronología cuya función consiste en enmarcar en el 

tiempo todos /os fenómenos históricos". ( 63) La cronología se rige por la 

repetición igual y por unidades -día, año, ciclo- y la acumulación 

cuantitativa; del mismo modo facilita ubicarse en el tiempo y relacionar los 

sucesos históricos, tanto en su secuencia o cuando se presentan 
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simultáneamente, así como también permite calcular las diferentes 

duraciones. 

La cronología es básica para entender el tiempo histórico. A través de 

ella puede materializarse el tiempo y se pueden calcular en forma 

matemática las distancias entre los hechos. Cada civilización la ha adaptado 

y traducido a su manera; por eso los alumnos necesitan conocerla y 

manejarla dado que es una expresión histórica. También la cronología es la 

base de la periodización; por medio de ésta se conocen las divisiones para 

separar las etapas y épocas en que la historia se divide y se pueda fijar una 

continuidad temporal entre ellas. Es decir, se secuencian los fenómenos 

históricos y la evolución de los grupos sociales. 

La constante es que a los profesores de historia, tanto de primaria 

como de secundaria y preparatoria, les preocupa enseñar cronología y a ello 

le dan preponderancia, lo cual es aceptable porque no se puede desligar la 

dimensión temporal de la historia; sin embargo, no debe ser lo fundamental. 

Sí es verdad que la cronología debe estar presente porque sin ella no puede 

hablarse de conocimiento histórico, pero los conceptos dimensión temporal, 

fecha, secuencia, deberán enseñarse al adolescente como parte del tiempo 

histórico. P. Vilar (1988) dice que" ... pensar históricamente ... consiste ... en 

situar, medir, y sobre todo fechar todo fenómeno del cual se pretenda hablar" 

y define al conocimiento histórico como el que facilita"entender y hacer 
entender los fenómenos sociales en la dinámica de sus secuencias" . (64). 

6.5.3. LAS DURACIONES 

El tiempo histórico ordena y explica el conjunto de cambios que han 

acontecido en una sociedad y la han modificado para hacerla evolucionar. Los 

cambios se suceden tanto en factores sociales como en aspectos de la vida 
cotidiana; así se han producido transformaciones entre las relaciones hombre 

y medio ambiente, en las relaciones sociales: tecnología, organización social 

y en los aspectos culturales : valores, costumbres, arte. 
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Los acontecimientos han sido puntos de referencia de la historia 

tradicional, pero no se han relacionado con fenómenos de más larga duración 

o con la sociedad que los ha producido. El acontecimiento debe ser ejemplo de 

un comportamiento o fenómeno social cuyo origen deberá estar en cambios 

más profundos; por tal motivo, es de gran utilidad para la historia 

capitalizar la memoria histórica de los padres y abuelos de los alumnos por 

lo mucho que pueden aportar. Y es que las personas, en el transcurso de sus 

vidas, se ven afectadas o son testigos de cambios que acontecen en su 

entorno social y que de alguna manera delimitan las etapas de su existencia. 

Los hechos históricos y fenómenos sociales, dependiendo de su 

duración, pueden tener sus propios ritmos evolutivos ya sea de corto, 

mediano o largo plazo. Por ello se habla de la pluralidad de tiempos. Es decir, 

el alumno debe ser capaz de poder diferenciar los hechos históricos 

trascendentales y relacionarlos con las condiciones sociales o etapas dentro 

de las cuales se desarrollan y tienen explicación, y de situar los 

acontecimientos propios de lo cotidiano en un plano temporal alejado. 

La historia se ha enseñado por medio de los libros de texto en una 

forma descriptiva y sin una posible crítica, presentando un punto de vista 

alejado de la temporalidad, puesto que los hechos se presentan ordenados en 

forma cronológica de acuerdo a una relación causa-efecto o sólo como una 
sucesión lineal. Estos conocimientos se tienen que repetir y memorizar. 

Pagés (1989) puntualiza este hecho cuando afirma que: 

"Esta situación, bastante actual por otro lado, empezó a cambiar al ser 

cuestionada por los pedagogos de la escuela nueva, desde Dewey a Consinet, 

Decroly, Freinet, Claparede, etc. que pusieron más énfasis en el alumno que 
aprende y en la actividad que ha de realizar para aprender, que en la 

disciplina; las investigaciones de Piaget y de otros psicólogos permitieron 

sentar las bases de la psicología del aprendizaje y precipitaron, en buena 

medida, algunos de estos cambios." (65). 

Es decir, se trata de convertir a los alumnos en agentes activos de su 

propio aprendizaje, porque al reconstruir e interpretar el pasado, se 

encuentra explicación a los sucesos que acontecen en la actualidad y que le 
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afectan en cierto grado al adolescente. El estudio de la historia en forma 

reflexiva, permite situarse mejor en el presente al conocerse el origen, las 

causas y las duraciones de los cambios que han sucedido y se están 

sucediendo. "El alumno puede ser activo no sólo cuando descubre o inventa por 

sí mismo, sino también cuando es capaz de atribuir un significado y un 

sentido a lo que se le enseñe." , asienta Coll (1987)(66) Como el mundo actual 

se caracteriza por la rapidez con que se suceden los acontecimientos y los 

cambios y esto envuelve a los adolescentes, es significativo enseñarles a 

leer temporalmente y a pensar históricamente la realidad, para que puedan 

colaborar conscientemente y en una forma dinámica, en la definición del 

futuro. 

El presente debe servir para que los alumnos conozcan el pasado y éste 

se valora más si se analizan problemas del presente. La historia le parece al 

adolescente poco atractiva y significativa, porque tradicionalmente aborda 

sucesos políticos y militares cuyos protagonistas son de un tiempo muy 

lejano y de muy distinta realidad a la del alumno; por esta razón, la historia 

no sitúa al joven en el presente y tampoco lo involucra en su construcción. 

Como el factor tiempo es el eje de la enseñanza de la historia, debe 

trabajarse su inclusión en los planes de estudio y en el diseño de métodos 

didácticos acordes con el desarrollo e interés del alumno. El proceso de 

evaluación no debe basarse en la memorización de datos y fechas, sino que 

debe procurarse que el estudiante valore y juzgue los diversos procesos 

históricos trascendentales en el desarrollo de la historia de la humanidad. 

6.6. CAUSALIDAD 

Si bien la historia es el estudio de los cambios en las diversas 

sociedades, constituye no sólo una descripción de la vida de esas culturas o 

de las instituciones. El historiador también se interesa en la causalidad, es 
decir, por qué ocurrieron los eventos y los cambios. Además, él sabe que los 

sucesos no tienen una causa única y que las explicaciones deberán buscarse 

en la causalidad múltiple. De esta forma, un acontecimiento histórico de 

tanta trascendencia como la revolución francesa, ¿por qué sucedió? ¿cómo 

empezó? 
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Brom (1986) dice que " ... la Historia es una ciencia. No sólo tiene un 
campo delimitado de estudio y métodos para investigar y comprobar los 
hechos que examina, sino que también es capaz de extraer leyes de éstos, de 
encontrar las relaciones permanentes que ligan entre sí los fenómenos 
históricos". (67). 

La historia no sólo es una explicación de los hechos o acontecimientos, 
sino también una interpretación y profundización de ellos, de sus 

características, relaciones y causas. Es una actividad científica ya que 

recoge datos, los interpreta y los verifica; los hechos que analiza no son 

frutos del azar o la casualidad, sino que son la respuesta a una ley que regula 
la acción del hombre porque toda acción tiene su causa. 

La historia facilita el conocimiento de cómo evolucionan las ideas, el 

desarrollo de las instituciones, de los diferentes pueblos y sus culturas y 

sus interrelaciones o nexos. Pero también, a los científicos sociales les 

interesa conocer la causalidad; el historiador y el geógrafo se avocan a 

investigar y a tratar de comprender los factores causales del por qué los 

grupos humanos se ubican en cierto lugar o medio ambiente. La causalidad es 

múltiple ya que es raro que un evento o fenómeno pueda tener una causa 

única; por eso para las ciencias sociales la noción de causa es compleja (no 

sucede así para la Física, por ejemplo, la ley de la gravedad). 

En el caso de la historia resulta mucho más difícil aislar la variable 

esencial; debido a ello, las causas en la historia son sólo condiciones 
necesarias para que se produzca el efecto. Pero aquí se hace alusión a 

fenómenos internos donde no se pueden separar condiciones o causas 

externas de las realidades en cambio. Por lo general, la mayoría de los 

cambios históricos se producen debido a procesos de evolución internos del 

conjunto social de una colectividad y no son resultado de la acción de 

fenómenos externos a ésta. 

Las relaciones entre tiempo y causalidad son muy complejas en el 

adolescente. Los hechos históricos, al igual que los físicos, necesitan de un 

tiempo para que se produzcan y originen consecuencias; así, el intervalo 

temporal entre causa y efecto es mayor en historia que en otros dominios 
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causales. Sucede con frecuencia que un hecho histórico tenga consecuencias a 

corto plazo, pero también a largo plazo; de igual forma, los acontecimientos 

históricos tienen más de una causa y más de una consecuencia. Dichas causas 

y consecuencias pueden situarse en diferentes etapas temporales y por lo 

tanto, las relaciones que se producen son complejas. Para los adolescentes 

estas relaciones son más simples, por lo que muestran cierta incapacidad 

para establecer relaciones entre un factor explicativo y sus consecuencias, 

sin hacer un análisis profundo. En conclusión, a los adolescentes se les 

dificulta la comprensión de la continuidad y del cambio social. 

Por tal motivo, la enseñanza de la historia debe guiar al alumno a 

considerar que los hechos históricos no tienen explicaciones sencillas. Como 

sugiere Domínguez (1989), hay que hacerle comprender al estudiante que "en 

toda explicación causal: a) intervienen numerosos factores, b) estos tienen 

distinto peso y carácter, c) sus interacciones pueden provocar efectos muy 

variados según las cosas y d) los intervalos temporales entre causa y efecto 

son a veces muy largos." (68) Es decir, que se reflexione en la complejidad 

del suceder histórico y en que cualquier acción tiene sus causas pero también 

sus consecuencias. 

Por otra parte, Carretero, Pozo y Ascencio ( 1989) opinan que también 

al adolescente se le dificulta comprender las causalidades de los fenómenos 
sociales, porque los libros de texto presentan distintas explicaciones a 

hechos, ya sean basados en posiciones manifiestas (influídos por factores 
socioeconómicos) o humanistas (explicaciones teleológicas). Por eso, para la 
comprensión del fenómeno histórico es muy conveniente utilizar 

procedimientos que permitan reflexionar sobre la causalidad, las 

motivaciones y la variedad de consecuencias y cambios que han 

experimentado las sociedades y que han conformado su historia. 

Por ejemplo, un hecho histórico como es la explotación colonial, puede ser 

analizado desde dos ángulos distintos: el punto de vista indígena y el punto 

de vista del colonizador. De esta manera se toma conciencia histórica, -que 

es la historicidad del hombre-, es decir, la comprensión del pasado como vía 

del conocimiento de la realidad presente para transformarla. Es también, una 

forma de percibir e interpretar el significado de las relaciones totales del 
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hombre y buscar que el conocimiento científico profundice e investigue en el 
por qué de los fenómenos, sus relaciones y sus leyes. 

7. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

7.1. CONCEPTUALIZACION DE LA DIDACTICA 

La didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia la 

práctica, ya que su objetivo primordial es orientar la enseñanza; a su vez 

ésta no es más que la dirección del aprendizaje. En última instancia, la 

didáctica está constituida por un concepto de procedimientos y normas 

destinados a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente posible. 

La didáctica se reviste de un carácter práctico y normativo, puesto que 

comprende el conjunto de técnicas destinadas a dirigir la enseñanza 

mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas con 

el fin de que el aprendizaje se lleve a cabo con mayor eficacia. Por lo tanto, 

según Nérici(1986 ), la didáctica puede ser definida como una actividad de y 

para la instrucción, y como una reflexión sobre el aprendizaje y sobre las 

actitudes que el maestro debe desarrollar para producirlo. 

Hasta no hace mucho tiempo, era creencia generalizada que para ser 

buen profesor bastaba conocer bien la disciplina para enseñar 

eficientemente. Pero es preciso más; sobre todo una conveniente formación 

didáctica. No es únicamente la materia o contenido lo valioso, se necesita 

considerar también al alumno y su medio físico, afectivo, cultural y social. 
Para una enseñanza de calidad se deben tomar en cuenta las técnicas de 

enseñanza adecuadas al nivel evolutivo e intereses del alumno. 

Contreras (1990) opina que "La didáctica es la disciplina que explica 

los procesos de enseñanza-aprendizaje para proponer su realización 
consecuente con las finalidades educativas." (69) Cuando se habla de 

explicar, se refiere a proponer los procesos de enseñanza-aprendizaje más 

idóneos, es decir, la razón de ser de la profundización en la enseñanza reside 

en generar nuevas propuestas. 
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La didáctica se desarrolla en un complejo ámbito de acción, pero lo que 

sí es indudable es que se dedica a analizar los procesos de enseñanza

aprendizaje. Es conveniente señalar que siendo la enseñanza una práctica del 

hombre, lo compromete moralmente, es decir, el espíritu humano se remite 

al campo de la ética; así mismo, adquiere una dimensión ontológica ya que 

los valores son elementos constitutivos fundamentales en la Didáctica. 

Además, ésta es una práctica social porque responde a necesidades más allá 

del propio individuo, por lo cual es necesario estudiar y comprender las 

estructuras sociales de las cuales forma parte y que también lleva implícito 

un compromiso con la comunidad. Todo esto conforma una dinámica para cuya 

comprensión es necesario circunscribirnos a su funcionamiento dentro de la 
compleja red estructural en la cual se encuentra inmersa. 

Por lo tanto, existe una dependencia ontológica entre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, es decir, de tipo valorativo. Así, una concepción de la 

enseñanza es valorativa, porque podemos hablar de lo que puede y debe ser la 

enseñanza. Si la vamos a percibir como el comportamiento del maestro en 

forma conceptual y empíricamente relevante, (el currículum así lo exige al 

dirigir la actividad de la clase y el nivel de rendimiento de los alumnos) se 

refiere a lo que debe ser e imaginamos a un profesor enseñando y a un alumno 

aprendiendo. Debe implicar también, las percepciones y la significación de 

profesores y alumnos, es decir, lo que se ve en el aula, lo que ocurre dentro 

de ella. Si se analiza la realidad presente con todas sus implicaciones 

tendremos un modelo que se alimente no sólo de cuestiones empíricas sino 
también valorativas. De este modo, la enseñanza adquirirá su dimensión real: 

lo que es, puede y debe ser. 

Por otra parte, Stenhouse (1987) afirma que convenciones y valores 

impregnan toda la enseñanza escolar, su estructura y organización. Y ello es 

debido a que todo el entramado cultural como las disciplinas, las artes y las 

destrezas por las lenguas, implican valores y convenciones. Más aún, en 

muchas escuelas del sector privado se enseñan explícitamente valores 

correspondiente a una determinada clase social. 

No es posible desligar los valores de los contenidos, porque éstos 
implican la interpretación ética y la internacionalización de un sistema de 
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valores, actitudes y normas en torno a diferentes temas, aspectos o 

situaciones del ámbito social. Lafourcade (1974) comenta que el estudiante 

deberá aprender una serie de actitudes, un empleo ético de su conocimiento y 

un compromiso social que le impulse al mejoramiento humano. En lo 

concerniente a las actitudes, éstas se encuentran determinadas por los 

sentimientos, creencias, intereses, valores y experiencias que conforman el 

comportamiento humano, es decir, sus estados internos que posean aspectos 

cognoscitivos, afectivos y conductuales. 

La didáctica también se ocupa primero de los valores y de las 

pretensiones educativas y después acude a la Psicología del Aprendizaje para 

tomar aquellas explicaciones y estrategias de actuación o de organización de 

la instrucción, las cuales se pretende que complementen la visión educativa 

y no que la contradigan. A la didáctica, la enriquecen aquellas teorías que 

estudian el acontecer o situaciones claves del aprendizaje que ocurren de 

manera sistemática y formal, por ejemplo, investigar dentro del aula y 

obtener hipótesis, reglas, etc., con todos los procesos cognitivos y afectivos 

que experimenta el alumno. 

La preocupación de la didáctica es provocar procesos de enseñanza

aprendizaje. Para que éstos ocurran, hay que entender que la relación 

existente entre enseñanza y aprendizaje es la intencionalidad, la cual viene 
expresada en una forma de aprendizaje por parte de la enseñanza que per se 

desea promover dinámicas y situaciones en que se suscite el proceso del 
aprendizaje. Por ello se afirma, al igual que Contreras (1990), que detrás de 

toda teoría o práctica de enseñanza, existe una concepción de aprendizaje. Es 

decir, la didáctica forma parte de la enseñanza y no es sólo un agente que 

desde una posición externa dicta cánones para mejorar las prácticas 

escolares. 

La didáctica toma una dimensión explicativa porque penetra en el 

análisis de sus componentes y una dimensión proyectiva, cuando se dedica a 

deslindar sus alcances y diámetro de acción: hasta dónde llega su 

trascendencia. Así mismo, trata de explicar los procesos enseñanza

aprendizaje para proponer su adecuación con las finalidades educativas, por 
lo tanto, debe explicar tanto la teoría como la práctica. Las teorías del 
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aprendizaje son explicativas, porque aclaran cómo aprende el sujeto; en 

cambio, la teoría de la enseñanza prescribe cómo hay que enseñarle al sujeto 

para que aprenda o qué estrategias deben construirse. Una teoría de la 

enseñanza tiene que combinar aspectos explicativos y prescriptivos. 

Hay que aclarar que si lo que pretende la didáctica es la enseñanza del 

aprendizaje, deberá ser la psicología, en su modalidad de Psicología del 

aprendizaje, quien determine el proceso a seguir en la enseñanza. Esto 

convertiría a la didáctica en una ciencia de la instrucción (Bruner, 1972) que 

tendría como finalidad el especificar las experiencias que influyen en el 

aprendizaje del educando, contenidas en una red de conocimientos que deberá 

estructurarse para que pueda ser asimilado; también, el orden en que dicho 

producto es presentado para que sea más fácil aprenderlo e indicar cuáles y 

qué tipo de recompensas y castigos se manejarán en el proceso de 

aprendizaje. 

Puede definirse a la enseñanza según Gimeno Sacristán, ( 1989) como 

una acción práctica traducida en una técnica que orienta el aprendizaje para 

conseguir unas metas consideradas positivas y exitosas. Aprendizaje y 

enseñanza son fenómenos distintos pero relacionados. La teoría del 

aprendizaje analiza dicho proceso, cómo ocurre y qué resultados logra cuando 

se efectúa en sujetos con determinadas condiciones personales y 

ambientales. Este proceso se guía por medio de la enseñanza, la cual consiste 
en la organización particular de una serie de elementos como los contenidos. 

Para tener éxito, la enseñanza debe saber qué procesos de aprendizaje 

son promovidos por determinadas estrategias, métodos o elementos 

didácticos y qué resultados se pueden lograr con la guía de una forma 

particular del proceso de aprendizaje. Se habla de diferentes tipos de 

aprendizaje (conceptual, de actitudes, verbal, motor, etc.) lo cual nos revela 

la complejidad del aprendizaje, tanto en su proceso como en su producto. 

" .. . así por ejemplo, Piaget, Ausubel y Bruner se ocupan del aprendizaje 

cognitivo, coinciden en cuanto al campo de aprendizaje tratado, pero el 

proceso de aprendizaje de contenidos de orden cognitivo es visto de una 

forma diferente." (70) 



De cada modelo explicativo del aprendizaje se deriva un modelo 

didáctico particular; así, la enseñanza se condiciona a la interpretación del 

funcionamiento del aprendizaje. La teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel nos presenta la importancia de la estructura de los contenidos de la 

enseñanza. Piaget, enfatiza el valor de las operaciones formales que en ellos 

hay implícitos. La teoría humanística (Maslow, Rogers) nos clarifican el 

problema de las relaciones humanas en la comunicación didáctica. Cada uno 

nos dice cómo interpreta los distintos elementos que conforman la teoría de 

la enseñanza y sus relaciones. 

Cuando un alumno aprende se realiza un proceso condicionado por el 

propio sujeto, el medio, la enseñanza misma y el tipo de aprendizaje. Si se 

capta el proceso de aprender, se obtiene una verdadera explicación de lo que 

es el aprendizaje. Por eso se habla de que se obtendrá una técnica de 

enseñanza eficaz, si somos capaces de ayudar a conducir el aprendizaje; para 

esto se necesita conocer a fondo el proceso. 

Esa visión del proceso de aprendizaje, conduce a teorías de una manera 

muy particular. Por ejemplo, los conductistas la explican como un problema 

de asociación de estímulos-respuesta que se producen con relación al 

refuerzo. Para Ausubel, el aprendizaje significativo es un proceso de 

inclusión de nuevos elementos en red con una coherencia interna; para Piaget, 
el aprendizaje es una actividad que el sujeto realiza sobre un objeto que lo 

capta con sus propios esquemas asimilativos y éstos se modifican; la teoría 
de la información compara el proceso de aprendizaje con el procesamiento 

cibernético de información, etc. 

Según Stenhouse (1987) la enseñanza es un proceso en el que se 

comunican y se hacen realidad las propuestas curriculares. El currículum, 

como ya se mencionó en capítulo anterior, finaliza en práctica pedagógica y 

es también una guía para los responsables de su desarrollo y una ayuda para 

el profesor. El diseño curricular es el proyecto que rige las actividades 

educativas, que aporta la información concreta sobre sus intenciones (qué 

enseñar) y sobre la forma de llevarlos a efecto (qué, cuándo y cómo evaluar). 
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Así mismo, es el punto de partida para elaborar la programación, que 

debe considerar las características particulares del contexto educativo 

concreto y cuyo responsable es el profesor. El "qué" es tan importante al 

igual que el "cómo". Por lo tanto, el currículum no sólo va a comprender un 

conjunto de conocimientos secuenciados y organizados, sino que también va a 

comprender las estrategias metodológicas acordes con dichos conocimientos, 

pero sobre todo con los propósitos que también indaga. 

Con relación a la enseñanza, el conocimiento extenso y adecuado del 

tema, la claridad en la organización y el entusiasmo, forman una parte 

importante en la enseñanza efectiva. La posición de los alumnos también es 

importante porque la actividad que desarrollan influye directamente en lo 

que aprenden y puede ser de diferente clase: procedimiento, comprensión, 

opinión, etc. Así mismo, Glaser (1976) dice que las teorías de instrucción 

implican un análisis del conocimiento y destrezas que hay que lograr, cómo 

se encuentra el alumno al inicio del aprendizaje, las condiciones que hay que 

establecer para conseguir el cambio desde el estado inicial al estado de 

competencia, y qué procedimientos de valoración se implementarán para 

determinar los resultados inmediatos y a largo plazo. 

El papel de la escuela es propiciar el aprendizaje de la persona en una 

forma sistemática, poner al alcance de los alumnos la oportunidad de vivir el 
mayor número posible de experiencias significativas que lo lleven a cambios 

favorables en su conducta y, lo que es aún más importante, capacitarlo para 

que sepa aprovechar al máximo las experiencias que vive no sólo en I a 
escuela sino también fuera de ella. Por último, que llegue a ser el mismo 

alumno quien, en último término, busque, provoque y seleccione aquellas 

experiencias que le serán altamente significativas. En otras palabras: que el 

alumno aprenda a aprender. Podemos afirmar, entonces, que la enseñanza es 
el proceso que consiste en promover en forma intencionada y sistemática el 

proceso de aprendizaje en el alumno. 

Enseñanza y aprendizaje, hasta hace unos pocos años, solían 

relacionarse única y exclusivamente con conocimientos, de tal manera que el 

mejor aprendizaje era aquel donde el estudiante lograba repetir o asimilar el 

mayor número de conocimientos y la mejor enseñanza era aquella que lograba 
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obtener de los alumnos el mejor rendimiento en este aspecto. Los cambios de 

que hablamos hoy al mencionar estos conceptos, no se refieren 

exclusivamente a conocimientos, ni siquiera los colocan en un primer plano; 

se refieren en igual forma a conocimientos, hábitos, actitudes, habilidades, 
destrezas, etc. 

Generalmente se tiene una imagen preconcebida de lo que es la 

enseñanza: un maestro dirigiendo el aprendizaje de acuerdo a ciertos 

lineamientos que ya están especificados en una reglamentación institucional, 

y a un grupo de alumnos aprendiendo. Pero no se profundiza en lo que 

realmente sucede o se vive dentro del aula; por ello son tan importantes las 

percepciones y valoraciones del maestro y los alumnos, quienes en última 

instancia son los protagonistas del hecho educativo. 

En el proceso de enseñanza según Tom (1984) hay un consenso en 

entenderla como una actividad intencional, que está especialmente diseñada 

para lograr el aprendizaje de los alumnos. Su responsabilidad consiste no 

únicamente en transmitir contenidos, sino también en guiar al alumno a 

realizar actividades de aprendizaje para que éste sea más perdurable y 

significativo; por eso, debe abarcar también las habilidades, actitudes, 

valores y destrezas, que enriquecen la personalidad del alumno y contribuyen 

a su madurez. El aprendizaje implica los resultados de desempeñar el papel 

del alumno y no un mero efecto que se sigue de la enseñanza como causa. Es 

decir, el aprender se convierte en una experiencia significativa y valiosa 
(Ausubel, 1976), y aquí nos debe interesar el desarrollo que implica la 

vivencia y la calidad interna del aprendizaje por parte del alumno. 

El punto central de la enseñanza es hacer posible el aprendizaje, 

provocar situaciones dinámicas en las que pueda darse este proceso. Márquez 
(1978) apunta que en el aprender va implícito un proceso activo y no de la 

manera tradicional cuando se tomaba al profesor como centro de dicho 

proceso. El docente es el más indicado y responsable para que valore en su 

verdadera dimensión lo que es el aprendizaje. Si no entiende sus mecanismos 

y finalidades, ¿cómo puede ser el enseñante? 
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Cada alumno con sus conocimientos previos, sus destrezas cognitivas y 

la comunicación, toma parte en el proceso de enseñanza. Por eso las 

estrategias que utiliza en el aprendizaje no sólo dependen de lo que ya traen, 

sino de lo que encontrará en el aula y de la interpretación que hacen de la 

labor del profesor y sus iniciativas de acuerdo a sus intereses. Barnes ( 1976) 

inquieta cuando pregunta: ¿Cómo pueden aprender los niños a usar para sus 

propios fines el conocimiento que le presentan los adultos? Ese conocimiento 

es para la acción y no para la escuela y también para solucionar sus propios 

problemas. Un resolver sus necesidades. 

7.2. COMO ENSEÑAR HISTORIA 

Dentro de las ciencias sociales la historia y la geografía se conocen 

como disciplinas clásicas, ya que fueron las primeras materias estudiadas 

con sistematización y han sido consideradas como el núcleo de los programas 

de ciencias sociales. Se denominan clásicas porque conforman dos 

dimensiones esenciales para el estudio de la humanidad: una dimensión 

temporal y otra espacial. 

Es decir, todos los hechos sociales existen en el tiempo y en el espacio. 

Las demás ciencias sociales se dedican fundamentalmente a las condiciones 

sociales que se suceden en un medio general y en las que el tiempo no es 
determinante. Pansza(1990) nos indica que "Piaget considera a las ciencias 

históricas dentro de una área más amplia que son las ciencias humanas o 

sociales. Su objeto es el desarrollo y comprensión de todas las 

manifestaciones de la vida social, a través del tiempo, tanto en sus sectores 

aislados como en su interdependencia: la finalidad del historiador es I a 

reconstrucción." (38) 

La historia es una disciplina fundamental; por ella el hombre 

comprende los sucesos de acuerdo a su desarrollo temporal, razón por la cual 

el tiempo histórico es completo y tendrá que reflejarse en los contenidos. 

Para tener una visión de la totalidad histórica debe tomarse a la historia 

como una materia independiente y auxiliada por otras ciencias sociales para 

profundizar en el conocimiento de las colectividades. Por eso la historia 
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pretende integrar la información y las ideas históricas para entender a un 

grupo social que vive en una localidad y tiempo determinado de un modo 
totalista. 

Los cambios o movimientos económicos, sólo serán abordados si aportan 

datos explicativos a las estructuras creadas por el hombre y si las 

transformaciones socioeconómicas son estudiadas junto con I os 

acontecimientos para comprender la evolución de los diversos territorios. 

Martínez Shaw (1986) apunta que: "La meta que se persigue con la enseñanza 

de la historia es lograr que al finalizar la etapa secundaria el alumno haya 

logrado "una adecuada comprensión de su pasado como ser humano y como 

ciudadano." (39) Y así el adolescente encuentra entre ese pasado, el presente 

en el cual vive, y el futuro que de éste surge. 

Los historiadores utilizan conceptos de la ciencia social en sus 

investigaciones, por ejemplo: política, monarquía, mercado, etc., pero son 

pocos los conceptos eminentemente históricos. Mientras las ciencias 

sociales tratan de responder a preguntas como: ¿por qué las cosas suceden 
así?, la historia - utilizando conceptos como revolución, masas o poder, 

independientemente si el suceso se efectúa en Europa o América o en 

cualquier época - se pregunta: ¿quiénes somos nosotros? y contribuye a que 

conozcamos la vida social, política, económica de cualquier sociedad en 

determinado momento. 

La razón de ser del currículum de historia ha sido lograr que el alumno 
adquiera cultura y valores como por ejemplo, el patriotismo. Se ha enseñado 

o se enseña historia para que el alumno conozca los hechos históricos; no 
interesa tanto la utilidad formativa o el interés que puedan mostrar los 

alumnos. Cada individuo recibe una educación o una visión del pasado que 

pasa de una generación a otra, sea por vía institucional o no. 

El pasado constituye un componente fundamental de nuestros esquemas 

de conocimientos e interpretación de la realidad presente, como los 

conceptos, valores, etc. Domínguez (1989) afirma: " ... el estudio de la historia 

debiera servir en primer lugar para que el alumno pudiera situarse 

conscientemente en el mundo y, en segundo lugar, para conocer de manera 
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crítica su herencia personal y colectiva, así como para comprender que no 

compartir, las actitudes, los valores y las memorias propias de su 

comunidad." (40). Por ello al adolescente le es útil y necesario estudiar la 

historia, porque así se enriquece en conocimiento y comprensión del carácter 

social e individual del ser humano y se identifica a sí mismo como miembro 

de una colectividad. 

Margarita Pansza (1990) identifica tres modelos educativos relativos a 

las formas de la práctica docente en nuestro país y son: la escuela 

tradicional (s. XVIII), la tecnocrática (aparece durante los procesos de 

modernización de América Latina) y la crítica o alternativa (más actual). 

De acuerdo a esta clasificación, la enseñanza de la historia según la 

escuela tradicional caracterizada por su autoritarismo y verbalismo, se 

centra en las grandes figuras y héroes históricos con sus respectivos mitos. 

Característica del profesor es su dogmatismo y de los alumnos la 

memorización: la historia sólo es una crónica de hechos, fechas y personajes. 

La escuela tradicional se distingue porque sus clases son verbalistas, con 

abundancia de conceptos, principios y teorías y generalmente la actividad del 

alumno se limita a la recepción de conocimientos; éstos son memorísticos, 

teorizantes y fragmentados. Es obvia la carencia de habilidades para 

analizar, sintetizar, interpretar o relacionar. 

La escuela tecnocrática o tecnología educativa, tiene influencia del 

positivismo y el funcionalismo y se distingue por ser ahistórica, formalista 

y cientif icista. Se caracteriza por la fragmentación del conocimiento y por 

enfatizar los objetivos conductuales, donde por su estatismo, se niega el 

carácter dialéctico de las ciencias histórico-sociales y se dificulta el 

entendimiento de espacio y tiempo. 

Como una reacción en contra de ambas escuelas, surge la escuela 

crítica o alternativa, la cual pretende dar preponderancia a lo ideológico 

porque analiza y discute los vínculos que se establecen con la sociedad, la 

institución, el conocimiento y los individuos. Se trata de fortalecer la 

relación sociedad-escuela, a partir de una conceptualización dialéctica que 
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enfatiza la transformación del sujeto y el objeto, en el proceso de 
conocimiento. 

Dicho modelo busca también la formación de una 

crítica en los alumnos. Pretende terminar con la 

cientificismo, y orientar al docente en el proceso de 

conciencia histórica y 

memorización y el 

investigación que le 
permita sustituir o eliminar la enseñanza verbalista, es decir, es una 

práctica educativa que intenta superar la tradición. 

La problemática de la enseñanza de la historia no se refiere sólo a las 

ya citadas posiciones metodológicas que son factibles de corregirse en la 

práctica docente, sino que afecta a sus lineamientos epistemológicos y 

didácticos. Lo problemático es la concepción de la enseñanza de la historia 

como la sola transmisión de bloques de información organizados para que los 

alumnos los reproduzcan. Hoy se pretende que el alumno adquiera nuevos 

conocimientos sobre el pasado y los utilice para analizar críticamente la 

realidad en la cual se encuentra inmerso. 

Con el surgimiento del cognitivismo, según Pozo, Ascensio y Carretero 

(1989), se ha hecho énfasis en que conocer no es sólo interiorizar la realidad 

tal y como es, sino construir una realidad propia a partir de la información 

que se recibe. De esta forma se abandonan las teorías positivistas o 
empiristas en las cuales prevalecía el conductismo. Para la psicología 
cognitiva el aprendizaje es básicamente un proceso de construcción interno 

de modelos o reglas de representación. 

Aquí tiene un papel muy importante la psicología genética piagetana. 

Los autores arriba citados, señalan que la persistencia de Piaget en la 

naturaleza activa de todo aprendizaje ha sido muy importante apoyo teórico 

para el desarrollo de la llamada ""enseñanza activa" que, al igual que sucede 

en otras áreas didácticas ha llegado a constituirse aparentemente en unos 
pocos años en la única alternativa real a la enseñanza tradicional de la 

Historia."( 41 ). Pero debe entenderse la "enseñanza activa" como 

constructivismo: que los adolescentes aprendan a través de sus propias 

acciones o esquemas de asimilación, es decir, de acuerdo a los procesos 

psicológicos internos que experimentan para lograr el aprendizaje. Es 
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necesario abandonar la enseñanza de una historia narrativa o factual para dar 

lugar a una historia explicativa y conceptual; no interesa tanto que el alumno 

conozca los hechos que sucedieron sino las causas que los originaron. 

Brom (1986) afirma: " ... muchos estudiantes nos dicen: "¿Para qué quiero 

conocer nombres de reyes y de presidentes, lugares y fechas de batallas? 

i Todo esto ya está muerto!" Tienen, francamente, mucha razón; pero lo que se 

les enseña no es Historia sino sólo uno de sus elementos, la crónica." ( 42) 

Por lo tanto, se agobia a los alumnos con memorización inútiles que les 

impide la comprensión y reflexión del conocimiento histórico. Cabe citar que 

el programa de historia de la presente investigación, se encuentra organizado 

en forma cronológica: empieza por la prehistoria y termina con las 

revoluciones de la era del renacimiento. Esto proporciona al alumno una 

visión completa de la historia y le ofrece una imagen de continuidad; pero por 

ser tan extenso, es superficial. No toma en cuenta la realidad psicológica del 

alumno y su limitada comprensión del tiempo. 

Debe hacerse especial énfasis en que el sentido fundamental del 

conocimiento histórico es la comprensión del presente en relación con el 
pasado y con el futuro. A los individuos destacados en la historia, debe 

despojárseles de su vestidura de héroes o antihéroes (concepción 

maniqueísta) y conocerlos como forjadores de la historia en su circunstancia 
o momento. Analizar sus funciones en relación con un conjunto de valores. Ya 
lo comenta Valdeón (1989): "Enseñar Historia no es, en modo alguno, 

transmitir "memorística mente" conocimientos inútiles sobre 
acontecimientos, personas o instituciones del pasado." (43). En la enseñanza 

de la historia debe buscarse la descripción y comprensión de los procesos 
sociales que vivimos, es decir, a través del conocimiento del pasado 

trataremos de explicar históricamente a los alumnos nuestro presente o 

realidad actual, porque ésta se apoya en las fuentes históricas de la 

civi I izació n. 

Por otra parte, la historia fundamenta sus investigaciones con la 

verificación empírica de las fuentes escritas, gráficas, iconográficas, tablas 

de datos estadísticos, etc. Estas son un elemento fundamental del 

conocimiento histórico y por ello, al manejo de fuentes debe adjudicársela 

120 



especial importancia dentro de la enseñanza de la citada disciplina. Así, el 

estudiante conocerá cuál es la base de autoridad en la cual se apoya el 

conocimiento del pasado humano y también contribuirá a su formación, el 

ejercicio de su capacidad crítica sobre los medios de información. Si el 

alumno maneja las fuentes históricas desarrolla su capacidad de 

razonamiento inferencia!, de análisis y evaluación crítica. Además, distingue 

los datos de las opiniones o juicios de valor, prejuicios, etc. y aprende a 

elaborar síntesis interpretativas. " ... podríamos decir que "saber Historia" - o 
cualquier otra materia- es ante todo, pescar redes o sistemas 

jerarquizadores de conceptos para los problemas de esa materia." (44) 

Si partimos de que la historia es el estudio de la evolución de los 

hechos humanos en el tiempo, son muy importantes nociones como: 
desarrollo, tiempo, evolución, cambio, etc., que por sus complejas 

interrelaciones, son difíciles de comprender para el adolescente. Por eso los 

programas de historia deben orientarse a la reflexión sobre el porqué y el 

cómo de los procesos de cambio social. Explicación causal, cambio y 

continuidad, indican el camino a seguir. 

7.3. METODOLOGIAS UTILIZADAS 

Aunado al problema del exceso de contenidos, se encuentra el problema 

del método empleado por los maestros para lograr el cumplimiento de los 

programas. La enseñanza de la historia o del área de las ciencias sociales, se 
ha caracterizado por la descripción de personajes y acontecimientos que la 

desvían de su verdadero objeto de estudio: el hombre como ser social. Esta 

descripción representa sólo un paso para 

primeros conocimientos en el estudio de 

enseñanza se ha quedado en esa etapa, 

conformar en el educando los 

los fenómenos sociales. La 
la cual provoca entre otras 

deficiencias, la falta de articulación de los conocimientos. 

Un modelo de enseñanza de la historia es el disciplinario, el cual 

considera que los estudios sociales están formados por cursos o temas 
centrados en una unidad; aquí se resalta el contenido fáctico y conceptual. 

Los hechos, conceptos y generalizaciones relativos se conciben como 
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instrumentos para alcanzar los objetivos propuestos y en ocasiones se I es 
considera como fines en sí mismos. 

Por lo general, el curso se centra en un libro de texto y posiblemente se 

hace especial énfasis en la memorización; el maestro formula preguntas y 

escucha respuestas. Una variación de este modelo, visualiza a la historia 

como una ciencia de investigación social. Es decir, que los alumnos no sólo 

asimilen los conceptos esenciales fundamentales de determinado campo de 

estudio, sino que también sean eficientes en los procesos que caracterizan a 

las normas de investigación de dicha materia. 

Es necesario que en el diseño de la metodología, el maestro tenga una 

visión integral de las unidades o temas a estudiar para propiciar en sus 

alumnos conceptualizaciones más amplias, por ejemplo, clasificar los 

acontecimientos en series de la misma naturaleza: económica, política, etc. 

Esto implica la ubicación de los fenómenos y la construcción de los 

conceptos espacio temporales más significativos que la mera creación 
anecdótica. De esta manera se advierte que la serie de acontecimientos son 

mutuamente dependientes, recomendándose utilizar el método inductivo, 

partiendo de lo que el alumno conoce a lo que desconoce y avanzando de la 

particular a lo general. 

Se pretende llegar a una didáctica crítica, destacando que los métodos 
o procedimientos empleados sean activos, que promuevan el aprender y que 

esté siempre presente el alumno que se quiere formar. La práctica educativa 
que ejerza el docente deberá propiciar el interés de los participantes, 

estimulará la curiosidad y el deseo de contribuir en la elaboración de 

conocimientos. Una metodología participativa exige la utilización de 

estrategias con las que el alumno aprende o investiga y así interviene 

directamente en el proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones. 

7.4 EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 

7.4.1. LA RELACION MAESTRO-ALUMNO 
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La instrucción es un proceso, porque no puede ser un hecho aislado y 

estático, sino una constante actividad paralela a la vida misma. Es también 

un proceso, porque en la actualidad no existen conocimientos estables ni 
definitivos. Continuamente se actualizan y se da vigencia continua y 

sistemática al conocimiento inicialmente adquirido y en él interactúa un 
sujeto (alumno) y un referente (maestro). 

Se dice con justificación que el maestro se ha apropiado de una 
posición de inmovilidad que no corresponde a los cambios actuales, y que el 

alumno ha terminado por conformarse con una cómoda actuación pasiva, 

carente de la inquietud vital y propia que precede al conocimiento auténtico. 

Un hecho generalmente aceptado es que en la relación maestro-alumno se ha 

establecido un nexo de dependencia donde por lo general, el maestro asume la 

mayor parte de la actividad porque informa, expone y evalúa al alumno, quien 

reduce su participación al tomar sólo una posición receptora. No se promueve 

la actividad del estudiante. La relación es unidireccional: el maestro es e 1 

expositor y el alumno permanece pasivo y tiende a cumplir con las exigencias 

que se le plantean, como por ejemplo, una buen memoria. 

Si se desea terminar con una práctica docente rutinaria y tradicional, 

debe el maestro cambiar de actitud: una reflexión profunda que lo conduzca a 

abandonar el autoritarismo y el dogmatismo. Muy importante será el apoyar 
la formación teórica del docente, tanto en su didáctica como en la disciplina 

de estudio y desde luego, la relación entre ambas. 

Para que el ejercicio docente sea crítico y transformador, es necesario 

delimitar qué es el conocimiento, qué tipos de conocimientos queremos que 

sean incluidos en el currículum, cómo podemos transmitirlos, y sobre todo, 
qué procesos mentales debe realizar el alumno para el aprendizaje. Por ello, 

el docente adoptará una posición reflexiva y deberá probar la eficacia de sus 

métodos y técnicas, la calidad de sus estrategias y el verdadero valor de su 

currículum. Sólo así aquilatará los verdaderos alcances o fracasos de la 

tarea educativa y ejecución de disposiciones o contenidos. 

El profesor debe ser un facilitador ya que deberá dotar al alumno de 

aquellos procedimientos idóneos para conseguir niveles superiores de 

123 



equilibrio entre lo académico y lo experiencia!. Una selección adecuada de 

recursos, estrategias y habilidades para lograr un proceso de aprendizaje 

óptimo. Fundamental para esto es una interrelación completa y apropiada 

entre profesor y alumno, a través de una comunicación abierta y fluída. 

La meta de todo alumno es lograr un aprendizaje eficaz y para ello es 
necesario que el maestro posea conocimientos relativos a los procesos por 

medio de los cuales el adolescente aprende. El estudiante necesita tener 

conocimiento de su objetivo y debe involucrarse activamente en el 

aprendizaje. El salón de clases es comúnmente considerado un lugar de 

trabajo y tanto la enseñanza como el aprendizaje, se conciben como trabajo 

que produce resultados. El maestro debe hacer uso de todos los recursos 

posibles para integrar al alumno al proceso de aprendizaje y ello puede 

lograrlo por medio de la actividad. De ahí que un profesor demasiado 

"explicador" o verbalista, sea contraproducente en estos casos, más cuando 
la materia de historia puede funcionar como una continua interacción de I os 

estudiantes. 

Es aconsejable eliminar la rutina para aplicar un método de enseñanza, 

no monótono, sino ágil y creativo como es el de enseñar a pensar a los 

alumnos, razonando la historia. Como esta metodología se encuentra adaptada 

a sus necesidades , se superan comportamientos pasivos porque el profesor 

orienta la acción y fomenta la iniciativa; así los adolescentes desarrollan 
sus habilidades de pensamiento. El maestro debe buscar la motivación de sus 

estudiantes. Para ello es necesario organizar los temas de su curso, con la 

intención de lograr en los alumnos, modos de trabajo y de pensamiento que 

les permita convertirse en seres autónomos y racionales. Esto se logra 

porque el docente propicia que ellos trabajen a su propio ritmo y tomen una 

actitud individualista y de competencia en el aprendizaje. 

Ahora bien, es importante señalar que dentro del contexto del maestro, 

los alumnos pueden clasificarse en rangos según sus habilidades. Así, 

siempre aparecen los sobresalientes o "nerds", los de moderada participación 

y aquellos a quienes se les dificulta el aprendizaje. Para unos, la adquisición 

de conocimientos es fácil y su rendimiento es alto; pero para otros, el 
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camino está lleno de escollos; a la otra parte del grupo, se le dificulta 
aprender pero termina vencedor. 

Es primordial subsanar deficiencias, pues muchas veces el bajo 

rendimiento académico es originado por distracciones del alumno, por su 

pereza por aprender, por hábitos deficientes o carencia de técnicas de 

estudio, por no realizar las tareas o por conflictos personales. A esto se unen 

otras variables como un texto aburrido, un horario inoportuno o cansado, pero 

esencialmente, un maestro rutinario y una metodología inadecuada. Debe 

tomarse muy en cuenta la relación maestro-alumno, puesto que de ella se 

desprenderá cómo reacciona el estudiante en relación a sus procesos de 

aprendizaje. Además, muy importante para su rendimiento es que el profesor 

verifique si tiene el control del grupo, dar órdenes de trabajo, mantener y 

despertar el interés de los alumnos. 

En cuanto al maestro de ciencias sociales, éste debe estar 

convenientemente capacitado y orientado en dicha área. Desde la época de 

Platón hasta las teorías educativas más actuales, se ha enfatizado que el 

maestro es el facilitador por excelencia en el proceso educativo; por ello un 

profesor de dicha área debe tener una amplia formación en las ciencias 

sociales, como un conocimiento total de cómo se desarrolla y aprende un 

adolescente; ser hábil para organizar experiencias de aprendizaje y para 
utilizar una metodología y materiales de instrucción adecuados. 

En la actualidad, el maestro está enseñando a alumnos más maduros que 
los que tenía anteriormente. La televisión está sustituyendo a la escuela 

como la segunda influencia en importancia. Competir con las películas y 

programas de violencia es difícil para el profesor, por lo que tiene que estar 

muy bien preparado y organizado para motivar a los jóvenes a participar 

verdaderamente en el proceso de aprendizaje. 

El docente debe buscar, además del cumplimiento de los programas 

académicos, el desarrollo de sus alumnos y sus cambios de conducta. Es de 

vital importancia para el profesor, conocer y entender a fondo los 

mecanismos y naturaleza de los procesos que llevan al educando a aprender. 

De esta forma el maestro podrá llevar a la práctica y evaluar la enseñanza y 
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sabrá cuándo le es problemático al estudiante obtener el resultado deseado. 

Hay que recordar que el alumno de secundaria es adolescente y por lo tanto, . 
es una persona cambiante e imadura a quien se le ha "confinado" en un 

pequeño espacio del salón de clases, es decir, no es una relación voluntaria 

entre maestro y alumno. 

La formación de profesores es esencial, tanto en aspectos didácticos 

como en métodos de enseñanza, en la actualización y perfeccionamiento de 

ellos. Necesitan también informarse sobre el contexto donde realizan su 

actividad, para no desligar el material enseñado de la realidad y de la vida 

misma. Pero en añadidura a dicha información, como señala Arredondo (1982) 

"necesitan además criterios para interpretar la realidad social que no es fija 

ni inmutable sino dinámica y cambiante". (71) Que atienda a las necesidades 

y problemas de la sociedad donde alumnos y maestros se desenvuelven. 

Pero especialmente el profesor de historia concibe a la enseñanza como 

transmisión de conocimientos, para lo cual requiere de técnicas. Los 

criterios de selección y estructuración de contenidos, así como las 

modalidades metodológicas de la enseñanza, deben definirse de acuerdo al 

carácter y especificidad del conocimiento, en este caso, de lo histórico. Los 

contenidos de la historia fijan o definen los criterios para organizar I as 

técnicas de enseñanza que faciliten el logro del aprendizaje. 

Así, por ejemplo, para establecer un diagnóstico de la situación que 

guarda la metodología de la materia de historia, en el contexto de la presente 

investigación, se aplicó un cuestionario a una muestra representativa de 38 

alumnos de un grupo de Historia Universal 1, consistente en diez preguntas 

relativas al proceso enseñanza-aprendizaje de dicha materia y los resultados 

fueron coincidentes con lo que anteriormente se ha expuesto: (véanse figuras 

2 a 6, págs. 127 a 131). 

Con esto se concluye que el profesor, requiere de una formación 

psicopedagógica para poder explicarse los procesos que atañen a la conducta 

y al aprendizaje, y una formación didáctica que 

las técnicas. Es decir, reflexionar sobre la 

analizarla y así poder transformarla. 
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FIGURA 2. CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 
METODOLOGIA DE LA MATERIA DE HISTORIA 

INSTRUCCIONES: Responde al siguiente cuestionario marcando con una cruz el 
respuesta. 

NLNCAO ALGUNAS FRECUENTE-
CASI NUNCA VECES MENTE 

1.-Lo que aprendo en Historia 
lo aplico en otras materias. 1 2 3 

2.-Con los ejemplos y ejercicios 
del material del libro se 1 2 3 
entienden bien los demás. 

3.-La explicación del profesor 
ayuda a la comprensión de 1 2 3 
los temas. 

4.-En la clase expresamos 
nuestras opiniones sin 1 2 3 
temor alguno. 

5.-EI profesor hace que todo 1 2 3 
el grupo participe. 

6.-Tu profesor te hace preguntas 
que te invitan a pensar. 1 2 3 

7.-EI profesor aclara las dudas 
sobre los temas que se le 1 2 3 
plantean. 

8. -Los pasos que seguimos para 
comprender un tema 1 2 3 
quedan claros. 

9.-EI profesor nos deja 
suficiente tarea. 1 2 3 

1 o. -El profesor hace que su clase 
nos parezca muy interesante. 1 2 3 
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28% 

FIGURA 3. RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 

METODOLOGIA DE LA MATERIA DE HISTORIA 

El profesor hace que todo el grupo participe. 
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FIGURA 4. RESPUESTA A LA PREGUNTA 4 

METODOLOGIA DE LA MATERIA DE HISTORIA 

Tu profesor te hace preguntas que te invitan a pensar. 
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FIGURA 5. RESPUESTA A LA PREGUNTA 6 

METOOOLOGIA DE LA MATERIA DE HISTORIA 

Los pasos que seguimos para comprender un tema quedan 
claros. 
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FIGURA 6. RESPUESTA A LA PREGUNTA 8 

METODOLOGIA DE LA MATERIA DE HISTORIA 

El profesor hace que su clase nos parezca muy interesante. 

0% 

37% 

1 3 1 

D Nunca o casi nunca 

• Algunas veces 

• Frecuentemente 

Ll Siempre 



7.4.2. EL NIVEL COGNITIVO DEL ALUMNO 

Para el aprendizaje de una ciencia es decisivo contar con un conjunto de 

habilidades o destrezas de pensamiento para procesar la información, es 

decir, de unas formas de pensar determinadas, así como también es necesario 

apropiarse de la red conceptual que caracteriza a esa área del conocimiento. 

Domínguez (1989) dice que, siguiendo la tesis de Piaget, el proceso por e 1 

cual una persona domina ambas tareas atiende a un proceso constructivo de 

desarrollo intelectual, donde aparecen estadios que se caracterizan por 

dominar ciertas estructuras operativas. 

Por tal motivo, el proceso de aprendizaje de cualquier ciencia está 

condicionado por unas formas de pensar que son comunes al conocimiento 

científico. La ciencia histórica exige el dominio del pensamiento formal, es 

decir, todos los elementos físicos y abstractos con todas sus interrelaciones 

de manera sistemática, como el razonamiento sobre proposiciones verbales y 

la utilización del método hipotético-deductivo. 

Ahora bien, a la edad de los trece años el alumno tiene un pensamiento 

formal incompleto: 

" .. . indica Shemilt, por ejemplo, que en la resolución de problemas los alumnos 
de esas edades suelen iniciar una estrategia formal, pero cometen errores 
típicos, como /os de no entender el sentido hipotético de los enunciados, no 
combinar sistemáticamente todos los elementos de una tarea, o bien obtener 
conclusiones erróneas a partir de las comprobaciones o deducciones 
realizadas." (Zaragoza, 1989)(72). 

Es decir, lo que un estudiante tiene la capacidad de hacer y puede 

aprender, depende de su grado de competencia cognitiva (o sea, del estadio de 

desarrollo operatorio en que se encuentra), como de aquellos conocimientos 

que ha construido en sus experiencias previas de aprendizaje. 

Un hecho real es que al adolescente se le dificulta la comprensión de 
las ciencias sociales. Se ha investigado de ello en el campo psicológico y 

psicopedagógico basándose en la teoría de Piaget, concretamente en la parte 

de desarrollo cognitivo propio de la adolescencia y que se conoce como 
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operaciones formales. Estas constituyen un conjunto de estrategias que 

permiten al alumno las habilidades propias para utilizar conceptos 

abstractos y resolver problemas complejos. 

El nivel de desarrollo operatorio del estudiante influye en gran manera 

sobre las experiencias educativas. Según la psicología genética ese 

desarrollo se efectúa a través de estadios, como el operatorio-formal: de 11 

a 15 años aproximadamente, al cual corresponde una forma de organización 

mental y una estructura intelectual que se manifiesta en posibilidades de 

razonamiento y de aprendizaje a partir de la experiencia. Las consecuencias 

de la práctica educativa sobre el desarrollo del alumno están influidos 

fuertemente por los conocimientos previos. Estos pueden ser generados por 

experiencias escolares anteriores, o espontáneos y responder a las 

exigencias de las nuevas situaciones de aprendizaje. 

Pero lo que sí es un hecho y lo sustenta Ausubel (1977) es que el 

alumno al enfrentarse al aprendizaje, lo hace a través de conceptos, 

representaciones y conocimientos que ha adquirido en experiencias previas, 

las cuales utiliza como instrumento de lectura e interpretación y que 

repercuten en el nuevo aprendizaje. Aún así, se ha afirmado que ante tareas 

históricas el estadio operativo formal se retrasa y por ello los alumnos 
tienen dificultades para comprender conceptos históricos, razonar 

lógicamente con más de cuatro variables, plantear y verificar sus hipótesis, 
emitir juicios de valor y utilizar la cronología adecuadamente. 

Sin embargo, últimamente como producto de las investigaciones sobre 
desarrollo cognitivo y aprendizaje , se afirma que no existe un 
pensamiento que sea totalmente formal , ni siquiera entre adultos. 

" ... basándose en Nisbett y Ross (1980, p.p.8-10) puede decirse que los 
humanos, ya sean adolescentes o adultos, cuando nos enfrentamos a una tarea 
compleja en la que es necesario desentrañar las relaciones entre efectos y 
causas, podemos - y solemos - cometer errores en cuatro aspectos o fases 
del procesamiento de la información." (Carretero, Pozo y Asensio, 1989)(73). 

Estas son: descripción de datos (seleccionamos aquellos datos que nos 
son más familiares), detección de covariación (tendemos a tomar en cuenta 
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aquellos datos que confirman nuestra teoría e ignoramos los demás), 

inferencias causadas (realizamos inferencias inadecuadas) y predicción (no 

logramos realizar predicciones acertadas para cosas futuras). 

Para el adolescente, el no resolver adecuadamente problemas formales 

es influencia de sus ideas previas y de su relación con el contenido de dichos 

problemas. Estos le parecen al alumno más fáciles o difíciles según que su 

contenido contradiga o no a la concepción previa que posea sobre dicho 

fenómeno; por ello, el maestro debe hacer uso de métodos apropiados con el 

fin de que el alumno relacione los conocimientos. De acuerdo con esto, para 

estimular al educando o que comprenda la estructura de los fenómenos 

sociales, es conveniente que se le faciliten habilidades interenciales y 

marcos o redes conceptuales. Así, se le enseña a pensar al alumno y se I e 

proporcionan contenidos para que en ellos aplique su capacidad inferencia!. 

Nuevas investigaciones han demostrado que el contenido de las tareas 

es una variable decisiva en las operaciones mentales de la persona. Surge de 

aquí la interrogante de saber cuáles son los problemas específicos para la 

comprensión de la historia; entonces, la naturaleza propia de las nociones 
históricas adquiere una posición fundamental. Con esto se precisan más los 

problemas específicos a los que se enfrenta el alumno al resolver las tareas 

históricas. Por ejemplo, entre ellos aparece las convenciones cronológicas, 
procesos de cambio, conceptos, causalidad y el relativismo de las 

interpretaciones históricas. 

La enseñanza tradicional de la historia ha sido enfocada o basada en 

proporcionar al alumno un resumen del conocimiento elaborado de la 

evolución histórica. Esto ha dado como resultado, señala Domínguez (1989) 

un "aprendizaje memorístico y superficial, acumulación confusa de datos o, 

en el mejor de los casos, visión esquemática y pobre del proceso histórico, 

de un pasado perfectamente establecido, cuyo conocimiento sólo plantea un 

problema: horas innumerables de lectura." (74). Así, el alumno se apropia del 

conocimiento de mitos y es incapaz de reflexionar en las formas de I a 

organización social en que vive. 
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La historia no se convierte en instrumento de comprensión y de crítica 

y el adolescente no examina las cosas por sí mismo; ni juzga por su cuenta o 

elige el camino o decisión más conveniente. En cambio, el alumno "pensará 

históricamente" si relaciona los fenómenos que se dan en distintos lugares 

del mundo. Cómo una historia local está inmersa en una nacional, ésta en una 

continental y luego en una mundial; qué conexiones existen entre ellas, sus 

rasgos comunes o independientes. Por ejemplo, cuáles son las causas y 

consecuencias de un conflicto armado o hasta dónde repercute I a 

trascendencia de un hecho histórico. 

En el proceso enseñanza-aprendizaje de historia tiene una actuación 

relevante la psicología, la cual guía al alumno a construir su pensamiento 

formal. Primero, se examina por parte del profesor las ideas previas que 

darán la entrada al curso, tanto desde el ámbito académico como 

experiencia!. Además, se pretende utilizar estrategias de aprendizaje que 

sean significativas en la comprensión y adquisición de contenidos. 

Obviamente, en todo esto se debe tomar en cuenta fundamentalmente el nivel 

cognoscitivo de los estudiantes. Según Woolfook (1990), Piaget nos dice que 

podemos conocer u aprender sobre cómo piensan los niños, si los escuchamos 

y prestamos atención a la forma como resuelven sus problemas. Si realmente 

entendemos el pensamiento del alumno, adecuaremos la enseñanza a sus 

capacidades con más eficiencia. 

Como ya se ha mencionado el grado de aprendizaje depende del nivel de 

desarrollo cognitivo del individuo; éste es el principio más conocido de 

Piaget, y es compartido por Ausubel y otras teorías. Carretero, Pozo y 

Ascencio (1989) opinan que: 

"Creemos que tanto la teoría de Piaget como la ingente cantidad de 
investigaciones que se han desarrollado con posteridad... nos han informado 
de una cuestión fundamental que es la larga distancia que suele existir entre 
lo que se explica en el aula y lo que entienden los alumnos amén de 
aportarnos una "radiografía general" sobre el desarrollo cognitivo del 
individuo, o lo que es lo mismo, una especie de carta de navegación por donde 
deben transitar los contenidos de la enseñanza" .(75) 
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Por esto es necesario adoptar una metodología didáctica que se base en 

el carácter dialéctico del conocimiento, en las características del alumno y 

del objeto del conocimiento (en este caso la historia), así como todos los 

elementos que rodean al proceso enseñanza-aprendizaje. El conocimiento 

tiene un carácter de proceso porque se desarrolla en el tiempo, y por lo 

tanto, nos lleva a una construcción continua; por ello, la verdad también se 

encuentra determinada por un proceso incesante de rectificación. De ahí que 

no sea congruente o lógico un dogmatismo docente, puesto que no hay 

verdades absolutas. 

7.4.3. LOS ESQUEMAS DE CONOCIMIENTO 

La estructura cognoscitiva del alumno viene a ser un conjunto de 

esquemas del conocimiento y a la cual se le atribuyen diversas funciones 

durante el aprendizaje. Cuando se aprende nueva información se almacena en 

la memoria a través de su incorporación y asimilación a uno o más esquemas. 

Así mismo, la construcción de nuevos esquemas modifica el recuerdo de los 

aprendizajes previos e integra conocimientos conceptuales como valores, 

actitudes, destrezas, etc. 

Por lo tanto, el objetivo de la educación debe ser la modificación de los 

esquemas de conocimiento del alumno. Afirma Coll (1983) "Inspirándonos en 

el modelo de equilibrio de los estructuras cognitivas de Piaget (1975), 
podemos caracterizar la modificación de los esquemas de conocimiento en el 

contexto de la educación escolar como un proceso de equilibrio inicial 
desequilibrio-reequilibrio posterior". (76) Por ello, para que un alumno 

efectúe un aprendizaje significativo se debe romper el equilibrio de sus 

esquemas con relación al nuevo contenido de aprendizaje. 

El rompimiento de dicho equilibrio debe promoverse por medio de 

incentivos motivacionales que puedan favorecer un desequilibrio óptimo; la 

tarea debe presentarse en forma adecuada y el alumno debe estar conciente 

del desequilibrio y de sus causas. Pero el alumno debe también requilibrarse 

al modificar apropiadamente sus esquemas o al construir otros nuevos; esto 

dependerá del tipo de actividades de aprendizaje que planee el maestro. De 

aquí se desprende que una estrategia eficaz para lograr el aprendizaje es I a 
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creación de contradicciones o conflictos cognitivos. El profesor, teniendo en 

cuenta los conocimientos previos del alumno, presente la contradicción y al 
mismo tiempo su resolución. 

De esta forma, con relación a la enseñanza de conceptos, es necesario 

que el alumno conozca la existencia de discrepancias interpretativas sobre 

el pasado. Comprender que el conocimiento histórico tiene un carácter 

relativo: por ejemplo, los puntos de vista de la colonización en Sudáfrica o 

del conflicto árabe-israelí. Uno de los objetivos centrales de la enseñanza de 

la historia debe ser la reflexión sobre los procesos humanos; así se formará 

a alumnos capaces de analizar los complejos sucesos de nuestro mundo en la 
actualidad. 

7 .4.4. LA MEMORIZACION COMPRENSIVA 

La memorización de la información es otro aspecto importante en la 

enseñanza de la historia. Tradicionalmente los hábitos de enseñanza le han 

asignado un lugar especial a la memorización de hechos y conceptos. La 

memorización ha sido tan discutida que incluso se ha menospreciado como 
capacidad mental de relevancia. 

La memoria es muy necesaria en el aprendizaje escolar. Pero tenemos 
que distinguir la memorización mecánica y repetitiva (la cual no le interesa 

al aprendizaje significativo) de la memorización comprensiva, que sí es 
importante. A partir de ella, se pueden generar nuevos aprendizajes, y entre 

más variada sea la estructura cognoscitiva del alumno, mayor será su 
capacidad para realizar aprendizajes significativos. 

La concepción relativista del aprendizaje valora la importancia de I a 

memorización aunque dice que es una actividad cognitiva de valor únicamente 

cuando es comprensiva, es decir, no es sólo verbalista, ya que de ese modo 
sólo se transforma en un elemento esencial para la asimilación de 

información nueva y para enfrentarse a la solución de nuevos problemas. 

Se debe encontrar el equilibrio entre comprensión y memorización y 

con mayor razón en la materia de historia, donde aparece una gran cantidad 
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de información. El currículum debe auxiliar al alumno a organizar y manejar 

el gran volumen de datos. Para esto, debe discriminar claramente la 

información que es esencial para cada tema de la que no lo es. Aquella exige 

ser memorizada y almacenada para utilizarse cuando sea conveniente, 

mientras que ésta última es susceptible de olvidarse después de ser 
utilizada. 

7.4.5. El APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Entre las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje 

de la historia destacan la escasa asimilación del conocimiento, la enorme 

importancia que le asigna a la memorización, la nula transferencia de 

conceptos a situaciones diferentes, la dependencia al libro de texto y la 

incapacidad para encontrar explicaciones causales de hechos históricos. 

Como influencia en ello pudieran tomarse las deficiencias del 

currículum (por ejemplo, el mal diseño de objetivos y la carencia de 

actividades de aprendizaje), y de los libros de texto, en los cuales no hay 

congruencia entre el desarrollo intelectual del estudiante y la forma 

enciclopédica, monótona o desarticulada de presentar los contenidos. Por 

otra parte, incide también que ante la falta de capacitación, los maestros no 

realizan una planeación didáctica eficaz y no tienen el suficiente 
conocimiento de las teorías que abordan el proceso de aprendizaje. Resultado 
de todo lo anterior, es un alumno deficiente en la adquisición de conceptos lo 

cual repercute en el análisis e interpretación de los eventos históricos. 

Ausubel (1983) contribuye con su teoría del aprendizaje 
cognoscitivista para tratar de ayudar a este problema y dice: "De todos los 

factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que 

el alumno ya sabe. Averigüese esto y enséñense consecuentemente". (77) Así, 

cuando el estudiante se apropia de información nueva si no está relacionada 

con conocimientos previos, el aprendizaje que 

como característica que se olvida con facilidad. 

relaciona con información ya existente en 
aprendizaje obtenido es significativo. Ausubel 
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conceptos previos y mientras más grandes sea el número de inctusores que et 
alumno tiene, más aprendizaje significativo puede adquirir. 

El profesor debe estar muy pendiente de los conceptos previos que ya 

poseen sus alumnos antes de proporcionarles la nueva información que van a 

aprender. Es decir, el organizador previo representa un enlace entre to que el 
estudiante ya tiene conocimiento y lo que es necesario que conozca para que 

pueda asimilar significativamente los nuevos conceptos. Es esencial que 

estos organizadores previos sean sencillos para la adecuada comprensión de 

los alumnos. 

Et aprendizaje de hechos, conceptos, procedimientos o actitudes debe 

ser significativo. Novak (1982) cita que un aprendizaje es significativo si 

cumple dos condiciones: primero, el contenido debe ser potencialmente 

significativo tanto desde su estructura interna como de su asimilación y 

luego, ta estructura cognoscitiva del alumno debe tener elementos adecuados. 

Es decir, las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno; por 

ejemplo: una imagen, un símbolo ya significativo, una proposición. Los 

contenidos son interpretaciónes de nuestra cultura del mundo real y por ello 

son de índole significativa. 

Et aprendizaje significativo es un proceso que exige una intensa 
actividad por parte del estudiante quien establecerá relaciones entre e 1 

nuevo contenido, sus esquemas de conocimiento y ta pertinencia de éstos. El 
alumno amplía, modifica y coordina sus esquemas; a él se subordina ta 

construcción del conocimiento. Acerca de esto, Coll (1986) dice :"La 

actividad cognitiva del alumno que está en la base del proceso de 

construcción y modificación de esquemas se inscribe de hecho en el marco de 

una interacción o inter-actividad." (78) De esta forma, la actividad es 

maestro-alumno pero también alumno-alumno. 

La educación escolar debe garantizar ta adquisición de aprendizajes 

significativos. La diferencia entre un aprendizaje significativo y un 

repetitivo, reside en ta relación entre el nuevo material de aprendizaje y los 

conocimientos previos del estudiante. Si el nuevo conocimiento es asimilado 
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a su estructura cognoscitiva se realiza el aprendizaje significativo; si no 

existe dicha relación, se refiere entonces a un aprendizaje memorístico o 

repetitivo. 

Como argumenta Ausubel, la mayor parte de los aprendizajes 

significativos son subordinados, pues la nueva idea aprendida se encuentra 

jerárquicamente subordinada a una idea ya existente en la mente del alumno. 

Así, para que se logre el aprendizaje de un concepto nuevo se necesita 

establecer un "puente cognitivo" entre ese nuevo concepto y la idea ya 

adquirida.. A ese puente, como ya se comentó, se le llama "organizador 

previo", que son las ideas generales que se presentan antes del material de 

aprendizaje el cual se pretende asimilar. Por ejemplo, puede tomarse un 

tema como los grandes descubrimientos; qué ideas pueden aportar los 

alumnos: causas, consecuencias, potencias marítimas de aquel tiempo, etc. 

Es fundamental que el alumno adopte una actitud positiva hacia el 

aprendizaje significativo, es decir, debe estar motivado para relacionar lo 

que aprende con lo que ya sabe. Para el aprendizaje significativo es 

indispensable la motivación o disposición favorable para aprender. A 1 

elegir los temas para trabajar el contenido, el maestro debe cuidar que 

despierten el interés de los alumnos. La experiencia pedagógica aconseja que 

los temas lejanos y exóticos son más motivadores que los temas que están 
más cerca de la experiencia personal del alumno; por ejemplo, le interesa 
más investigar sobre la vida en la India que la cultura de su propia 

comunidad. 

También se deben escoger temas conectados con los intereses 
personales del estudiante, explicitando los lazos entre éstos y sus vivencias 

y problemas más comunes; ejemplo: la paz en el mundo, la descriminación 

racial, etc. Pero obviamente la metodología de la enseñanza es fundamental 

para la motivación incluso más importante que el mismo tema u objeto de 
estudio. Woolfolk (1990) argumenta que: 

"El primer paso en la realización del trabajo escolar es la motivación 
encaminada, como es sabido, a despertar el interés por la materia. La 
motivación es esencial en el proceso educativo, porque mediante ella se 
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consigue que el alumno concentre toda su energía psíquica en un asunto 
determinado cuya asimilación le resultará mucho más fácil y agradable." (79) 

Es importante tener presente que las diferencias en el rendimiento 

escolar de los alumnos en la adolescencia, son originados muy 

frecuentemente por sus motivaciones e intereses. Un excelente instrumento 

o material para esas diferencias puede ser el trabajo de investigación. 

Cuando son los mismos alumnos quienes seleccionan sus temas, pueden 

manifestar sus propios gustos e intereses. El alumno deberá despojarse de la 

idea de que repetir o memorizar un conocimiento es más fácil que hacerlo 

significativamente, ya que esto requiere de una mayor esfuerzo; no adquirir 

conocimientos difusos sino precisos. Un aprendizaje significativo debe 

producir cambios en la estructura cognoscitiva de los alumnos y no ser sólo 

una repetición mecánica de conceptos. 

7.4.6. LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Según la concepción constructivista del proceso enseñanza-

aprendizaje, éste se define como un proceso impulsado por la acción escolar 

por medio del cual el alumno construye y asimila nuevos conocimientos y 

significados a través de la modificación y reordenación de sus conocimientos 

previos. Los estudiantes no asimilan los contenidos de historia con sólo 
aprender las definiciones y descripciones que el maestro transmite, sino que 
ellos aprenden al utilizar conceptos, procedimientos y actitudes que ya 

poseen anteriormente. 

Para que una metodología de enseñanza sea efectiva es necesario que el 

maestro esté pendiente de descubrir lo que ocurre en la mente de sus 

alumnos, intuyendo los conceptos y valores que ellos manejan. Así mismo, 

evaluar las ideas y destrezas de sus estudiantes y considerarlos como 

elementos esenciales y activos del aprendizaje. La expresión de las ideas y 

opiniones del alumno se valorarán altamente por el maestro y serán 

sometidas a la reflexión y discusión crítica. De esta forma, se tenderá a un 

aprendizaje reflexivo al plantear problemas desde las dificultades y dudas 

que se tengan. 
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Como estrategias de aprendizaje aparecen las de exposición y las de 

investigación. Las expositivas son aquellas por las cuales se presenta a los 

estudiantes, en forma oral o en textos escritos, un conocimiento que deben 

asimilar. El uso excesivo de esta estrategia puede provocar la monotonía en 

la clase y el desinterés del alumno, por lo que debe de equilibrarse su 
aplicación. 

Las estrategias de investigación son también de mucha utilidad en la 

enseñanza de las ciencias sociales. Se caracterizan por presentarle al 

alumno un material que debe estructurar siguiendo las indicaciones o reglas 

al respecto que el profesor le proporciona. Así, el alumno se enfrenta a 

situaciones problemáticas en las cuales practica y utiliza en forma 

reflexiva, conceptos, procedimientos y actitudes. Además, los conocimientos 

aprendidos deberán ser funcionales, o sea, que puedan tener aplicación 

práctica o utilidad cuando se necesite. Entre mayor significatividad tenga el 

aprendizaje, mayor será su funcionalidad. 

Según las teorías del aprendizaje significativo, la secuencia de 

aprendizaje debe partir de lo más general y simple a lo más particular y 

complejo, avanzando en profundidad a través de niveles consecutivos. Es 

posible lograr el aprendizaje significativo si se toman en cuenta los 

conocimientos y habilidades del alumno, si interesan a éste y si los nuevos 
contenidos son presentados con claridad; su uso más común es en la 

enseñanza de hechos y conceptos. 

Las estrategias que se basan en el aprendizaje significativo por 

recepción son muy valiosas para el aprendizaje de hechos y conceptos del 

área de ciencias sociales; funcionan mejor cuando los contenidos son más 

teóricos y abstractos. Pero las estrategias por sí solas no provocan 

aprendizajes significativos sino que tienen que apoyarse en actividades, por 

ejemplo de relación, para que haya un enlace entre los conocimientos recién 

adquiridos y la estructura cognoscitiva del alumno. 
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7.4.7. LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las actividades educativas son originadas por una finalidad intencional 

y se llevan a su ejecución por medio de un plan de acción fijado de antemano; 

están al servicio de un proyecto educativo. Incluso se habla de que la la 

esencia y primera función del currículum es la de plantear el proyecto, 

finalidades y plan de ejecución de las actividades educativas; el currículum 

pues, se traduce en actividades y adquiere significado concreto a través de 

ellas. 

Hilda Taba (1974), a partir de fundamentos psicológicos cercanos a 

Piaget, expresa la necesidad de que existan actividades de aprendizaje que 

prop1c1en la asimilación de la información y otras que permitan su 

organización. Taba presenta cuatro tipos de actividades para organizar su 

"secuencia de aprendizaje": de introducción, cuando crean un c I i m a 

intelectual para que el alumno pueda recordar la información ya adquirida en 

relación con el tema que se va a abordar. Las de desarrollo, permiten que el 

estudiante tenga acceso a una información; las de generalización, exigen que 

los alumnos coordinen sus ideas, efectúen comparaciones y contrastes, y las 

de culminación, que permiten la aplicación de la información para resolver 

problemas. 

Por su parte, Martha Casarini (1992) señala que "las actividades 

indican que estamos vivos ( al respecto no olvidar la idea piagetana de 
adaptación vital)". ( 8 o) y qué mejor para el aprendizaje eficaz y la 

motivación del adolescente que la planeación e inclusión de diversos tipos de 

actividades. Porque además, las actividades están conformadas por aspectos 

formales externos e internos, estos últimos nos llevan a los procesos y éstos 

a su vez, al pensamiento. Abunda Casarini " ... no sólo se cubrirán todas las 

experiencias de aprendizaje deseables, sino aquellas que además de serlo 

resultan significativas y posibles". (81) Este compendio puede ser variado y 

diverso: habilidades del pensamiento o motrices, datos, conceptos, destrezas 

técnicas, valores y actitudes, pero siempre que lleven una finalidad: la 

aplicación del aprendizaje. 
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Las acciones de la enseñanza y los procesos que buscan promover, 

deben tener una justificación educativa, es decir, estar acordes con I as 

aspiraciones que se tienen para la enseñanza. Hay una dependencia entre los 

resultados del aprendizaje y la intencional id ad educativa. Ausubel ( 1976) 

indica que las experiencias de aprendizaje son significativas y valiosas 
cuando inclusive sobrepasan al mismo aprendizaje. Se atiende a la calidad 

interna de la experiencia en sí, lo cual es buscar opciones de valor sobre algo 

más que la calidad del aprendizaje. 

7.4. 7.1. TIPOS DE ACTIVIDADES 

Uno de los objetivos de los centros educativos es proporcionar a I os 

alumnos la oportunidad de ejercitar las actividades para las cuales están 

motivados, y a través de ellas, adquirir la mayor parte de experiencias 

originales y variadas. Existe una gran diversidad de actividades que el 

profesor puede utilizar así como desarrollar su propia creatividad al diseñar 

aquellas actividades que apoyarán su enseñanza y traducirán en acción el 

aprendizaje de los alumnos. Según sea su finalidad pueden ser: 

-Para generar motivación y hacer del salón de clases, un ambiente que invite 

e interese: 

-Utilizar un juego, rompecabezas o simulación para demostrar los 
conceptos que se estén enseñando, por ejemplo, un castillo feudal. 
-Relacionar el trabajo del aula, con el exterior. Invitar a conferencistas: 
puede ser el cronista de la ciudad. 

-Utilizar estrategias y materiales de enseñanza propia de la etapa 

operacional concreta: 

-Utilizar apoyos visuales: mapas geográficos e ilustraciones, gráficas y 
diagramas de eventos históricos, por ejemplo, elaboración de una línea del 
tiempo (Véase Gráfica 9, pág. 149) 
-Comparar experiencias de los personajes de la historia con los de los 
estudiantes. 
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-Procurar que los alumnos analicen preguntas hipotéticas: 

-Que expresen su opinión sobre algún tema (importancia de la iglesia 
medieval). 

-Mediante trabajos escritos que se intercambien ideas y discutan. 

-Que practiquen estrategias de resolución de problemas y razonamiento 
científico: 

-Que justifiquen dos pos1c1ones distintas sobre un tema (la 
Inquisición) con los argumentos lógicos propios de cada posición. 

-Enseñar conceptos amplios, no sólo hechos, mediante el uso de materiales e 

ideas que sean relevantes en la vida de los estudiantes: 

-Cuando se trate un tema, por ejemplo, el imperio bizantino, plantear I a 
pregunta de cuáles otros acontecimientos han dividido a esos países 
desde entonces. 

-Utilizar ejemplos e ilustraciones concretas, en especial cuando se trate de 

material complicado: 

-Utilizar diagramas para ilustrar relaciones jerárquicas (véase figura 1 O), 
por ejemplo, de la época feudal. 
-Resolver actividades de comparación y relación de período histórico 
(véase tablas 7 y 8, págs. 151 y 152). 

-Procurar que las exposiciones y las lecturas sean breves y bien 

organizadas: 

-Que los estudiantes lean pasajes históricos de capítulos cortos y 
lógicos y después más extensos, y obtengan las ideas principales. 

-Clasificar y agrupar objetos e ideas de niveles crecientes en dificultad: 

-Elaborar resúmenes, jerarquías y analogías para mostrar la relación que 
tiene el material nuevo con sus conocimientos. Por ejemplo, descomponer 
un evento histórico (las invasiones bárbaras) en sus componentes, de lo 
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general a lo específico: causas, consecuencias, personajes que 
intervinieron, etc. 

-Presentar problemas que exijan un pensamiento lógico y analítico: 

-Poner a discusión preguntas 
estimulen a pensar: ¿por qué 
griega? 

sin 
fue 

respuestas 
y es tan 

específicas 
importante 

que los 
la cultura 

Por otra parte, el adolescente vive en un ambiente saturado de 

televisión. El tiempo y el espacio han sido ocupados por este poderoso medio 

de comunicación, al cual no puede soslayarse o evitarse. Pero, el 

conocimiento que el adolescente adquiere se le puede presentar deformado o 

incompleto, por lo que debe complementarse en el aula por medio de una 

discusión o análisis. Así, se puede evitar a un estudiante que sólo sea un 

receptor pasivo de información relativa al mundo que le rodea. Por ejemplo: 

convertir a los eventos de actualidad no en recortes de diarios o preguntas de 

examen, sino en objeto de análisis: simular un juicio a un personaje famoso 

de actualidad (Nelson Mandela). 

También las actividades propias para la reconstrucción de conceptos 

pueden ser textos comentados y lecturas, representación y estructuración
desestructuración de textos. Así, utilizar un texto desestructurado para la 

detección de la capacidad lógico-histórica de los alumnos. Ordenar en un 
determinado número de frases (según la dificultad que se desee) el texto y 

darle un sentido espacio-temporal. Esto ayuda a la comprensión de conceptos. 

La representación o visualización de conceptos, es una operación 

interesante porque es una explicación elemental de lo que se ha comprendido. 

Ejemplo: dibujar un siervo y un esclavo y explicar diferencias semejanzas; 

así se aplica una habilidad de pensamiento: la comparación. Así mismo, 

expresar sus puntos de vista, aceptar las ideas de los demás y modificar en 
cierta forma sus ideas personales cuando contengan algún error. Así se 

estimula el juicio crítico. 
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7.4.7.1.1. MAPAS CONCEPTUALES 

Tanto Novack y Gowin (1988) como Carretero (1989) y otros autores, 

consideran que para estimular el desarrollo cognitivo y ayudar a la resolución 

de problemas, son muy útiles las redes o mapas conceptuales, basados en la 

teoría del aprendizaje significativo de Ausubel(1983). 

Los mapas conceptuales presentan al alumno relaciones significativas 

entre conceptos y llevan la forma de proposiciones. Ahora bien, se entiende 

por proposiciones dos o más términos conceptuales unidos por palabras para 

formar una unidad semántica. Los mapas conceptuales constituyen una 

estrategia excelente para que el estudiante elabore un resumen esquemático 

de lo que ha aprendido y el cual lleva un ordenamiento jerárquico. Entre sus 

objetivos, se encuentran el incentivar el pensamiento reflexivo y explorar I os 

campos del conocimiento; así mismo, indican el camino a donde debe ir el 

aprendizaje, ayudan a comprender el significado de textos, facilitan I a 

elaboración de trabajos escritos u orales y sobre todo, son magníficos 

auxiliares para presentar al alumno un todo organizado que le ayude a 

estudiar para los exámenes. 

Los mapas conceptuales constituyen una manera de ejercitar el 

pensamiento reflexivo que tanto se ha descuidado en las escuelas, porque 

sólo se les inculca a los alumnos la memorización de conceptos y no el 
movimiento de conceptos que construyen los mapas conceptuales. Lo 

interesante en éstos, es que promueven una interacción entre los estudiantes 

y el profesor porque se intercambian significados, los discuten y justifican. 

Es decir, pueden servir para detectar concepciones equivocadas de ellos 

mismos o ambigüedades en los textos; además de que establecen conexiones 

entre los nuevos conocimientos y lo que ya sabe el alumno. Aquí es 
interesante la concepción de Ausubel (ya mencionada con anterioridad en el 

presente trabajo), quien afirma que el factor más importante que influye en 

el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Con los mapas conceptuales el 

alumno exterioriza lo que ya ha aprendido. 

147 



Para realizar un mapa conceptual, se recomiendan las siguientes 
actividades previas (vid figura, pág. 153): 

- hacer una lista con nombres de objetos y conocimientos. 

- Describir lo que se piensa del tema (imágenes mentales o conceptos) 

- Utilizar palabras que designan acontecimientos. 

- Utilizar elementos de enlace: donde, el, por, ... 

- Escribir nombres propios. 

- Construir frases cortas. 

- Aclarar palabras desconocidas. 

- Leer reflexivamente un pasaje del texto. 

Es importante señalar que, además de que los mapas conceptuales 

conducen al estudiante a obtener conocimientos significativos, le ayuda a 

experimentar sensaciones positivas como la satisfacción de comprobar su 

aprendizaje y también la adquisición del verdadero trabajo propio. 

Es otra valiosa actividad porque parte de conceptos más generales 

hasta llegar a los particulares estableciendo relaciones de conceptos. Debe 

ser la intención didáctica del profesor que se cumplan los objetivos 
determinados y para ello deberá hacer uso de los recursos más idóneos, en 
este caso, la adquisición de conceptos utilizando redes o jerarquías 

conceptuales con relaciones horizontales entre los aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales. Los mismos alumnos continúan 

relacionando conceptos e investigando en diversas fuentes como libros de 
texto, periódicos, enciclopedias, etc., la información requerida por dichos 

conceptos. 
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Cuadro comparativo. 

vivienda 

vestido 

alimentación 

principal 
actividad 
económica 

utensilios 

transporte 

religión 

arte 

paleolítico 

cuevas y 
abrigos 
rocosos 

TABLA 7 

mesolitico 

primeras 
chozas 

1 5 1 

neolitico 

chozas de 
ramas y de 
adobe; 
posteriormente 
de ladrillo. 

época actual 

grandes 
edificios, 
rascacielos, 
conjuntos 
habitacionales, 
fraccionamientos 



TABLA 8 

Actividad de relación: 

A la derecha del elemento cultural prehistórico, escribe el nombre del 
período en que aparecieron: 

paleolítico, neolítico, edad de los metales 

1 . Pinturas rupestres. 

2. Instrumentos de piedra pulida. 

3. Caza, pesca y recolección, exclusivamente. 

4. Domesticación de animales. 

5. Armas del imperio asirio. 

6. Agricultura de roza y quema. 

7. Hachas de mano talladas en piedra. 

8. Cerámica y tejidos. 

9. Objetos de cobre y oro, exclusivamente. 

1 O. Objetos de bronce. 

11. Tumbas. 

12. Ciudades. 

13. Aldeas. 

14. Culto a los dioses de la naturaleza. 
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8. COMO ENSEÑAR A PENSAR 

8.1. PROPUESTA METODOLOGICA 

Se ha definido a la inteligencia de variadas formas, cada una 

correspondiendo a una concepción determinada de la inteligencia y desde 

luego, no hay un acuerdo de los expertos en ello. Cada persona emite su 

definición según su punto de vista muy particular y realiza su propia 

interpretación. En lo que sí coinciden muchas teorías es que la inteligencia 

constituye un factor general, otras señalan a factores específicos y otros una 

combinación de ambos. 

Existe un notable impulso en diversos países del mundo (Estados 

Unidos, Israel, Venezuela, Inglaterra) con nuevas metodologías referidas al 

mejoramiento de las habilidades para pensar de los estudiantes. Dichos 
proyectos están también orientados para resolver problemas y tomar 

decisiones. Ellos parten de que la inteligencia es modificable, que las 

habilidades de pensamiento son fundamentales para el proceso de 

aprendizaje, y que mediante la práctica se pueden desarrollar habilidades 

para pensar . En estos proyectos se incluyen el desarrollo de habilidades para 

observar, comparar, relacionar, clasificar, analizar, etc., es decir, las 

operaciones de pensamiento. 

En la presente propuesta se aplicará la teoría de procesos a la 
enseñanza de la materia de historia de primer año de secundaria. Pensar en 

términos de procesos, según Margarita A. de Sánchez, involucra la interacción 

de información y de operaciones de pensamiento. Implica también, superponer 

conocimientos, operaciones y procesos para generar productos, que son actos 
mentales o nuevos pensamientos. A diferencia de la enseñanza tradicional

con exceso de información y centrada en la memorización-, esta nueva 

metodología hace referencia a los procesos mentales y no a la memorización 

de hechos y contenidos. 

La enseñanza basada en procesos consiste en aplicar el enfoque de 

procesos para estimular el aprendizaje. Su aplicación requiere definir un 

procedimiento o secuencia de pasos para llegar a la transformación deseada. 

A través de este sistema de enseñanza, el estudiante adquiere habilidades 
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para realizar transformaciones de los conocimientos que obtiene, resolver 
problemas, tomar decisiones, etc. 

De esta manera, se promueven las habilidades cognoscitivas del 

estudiante y se elimina al maestro verbalista quien es el único expositor de 

su clase. Asimismo, los alumnos adoptan una actitud reflexiva por medio de 

activadores de la mente que los llevan a pensar en forma lógica y creativa a 

la vez, y se propicia un aprendizaje significativo. 

Este modelo de enseñanza, que consta de nueve habilidades (véase 

gráfica 1 O, página 156) se inicia con la observación que es el proceso básico 

y primitivo y viene a ser el punto de partida o fundamento para desarrollar 

las demás habilidades. Enseguida aparece el proceso de comparación , el cual 

permite identificar semejanzas y diferencias y el desarrollo de las 

habilidades para discriminar y generalizar. Asimismo, se pretende que el 

alumno utilice la relación, habilidad fundamental que, como afirma Sánchez 

M. de (1991): 

"el establecimiento de relaciones, eslabones básicos que conducen a mejorar 
el nivel de abstracción, culminan con la clasificación y con la aplicación de 
estos procesos en el planteamiento y verificación de hipótesis, procesos 
terminales que generan estructuras cognitivas que sustentan la organización 
del pensamiento, la generalización y la predicción" (82). 

De esta forma, se parte de identificar características y se finaliza con 

la generación de ideas que implican la representación de abstracciones, como 
por ejemplo, la interpretación y generalización -en este caso- de hechos 

históricos. 

Un pensador crítico utiliza los aspectos semejantes y diferentes en su 

exacta dimensión, porque el desarrollo de las habilidades de observación y de 

razonamiento sensibiliza la significatividad de semejanzas y diferencias. De 
esto depende el grado de descripción y razonamiento de las cosas. Por 

ejemplo, el alumno comparará o contrastará dos culturas (griega y romana) y 

usará su comprensión para ilustrar las relaciones entre ellas. También, para 

explicar los factores que contribuyen a una guerra o conflicto -pensamiento 
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GRAFICA 1 O. PROCESOS DE PENSAMIENTO 

EVALUACIÓN 

SÍNTESIS 

ANÁLISIS 

CLASIFICACIÓN -JERARQUICA 

ORDENAMIENTO 

CLASIFICACIÓN 

RELACIÓN 

COMPARACIÓN 

OBSERVACIÓN 

causal-, seleccionará sólo aquellos aspectos que aportarán clarificación a un 

problema consideradas sus implicaciones para ser integradas a un contexto 

más general. Otro caso: en historia aparecen dos conceptos similares como el 

de cultura y civilización; se pueden comparar las dos ideas y diferenciarlas. 

156 



Pensar críticamente incluye la habilidad para lograr conclusiones 

consistentes basadas en la observación e información. Se busca que el alumno 

vaya más allá de los hechos para ver sus implicaciones; que haga 

interpretaciones basadas en sus inferencias y éstas en proposiciones y 

acciones; así, puede elaborar inferencias sobre algún pasaje histórico 

argumentándolas. Por ejemplo: el desarrollo del comercio durante las 

Cruzadas. 

La clasificación permite separar un conjunto de objetos en clases de 

acuerdo a un aspecto o a un criterio de clasificación; por ejemplo, que el 

alumno pueda clasificar las diferentes características pertenecientes a las 

diversas culturas. En el ordenamiento se plantean situaciones que 

contribuyen a precisar el uso de las variables ordenables y el rango de 
aplicación del concepto de orden, sobre todo en hechos históricos en los 

cuales el orden cronológico es el concepto fundamental que permite organizar 

el pensamiento. Otra habilidad, la clasificación jerárquica , ayuda en la 

construcción de mapas conceptuales o jerarquías de conceptos partiendo de 

lo general a lo particular y viceversa. 

Existen tres procesos de pensamiento esenciales: análisis, síntesis y 
evaluación, que son a la vez, integradores de los anteriores. Estos procesos 

son básicos para el desarrollo de esquemas de razonamiento inductivo y 
deductivo y del pensamiento crítico, que es lo que se quiere promover en los 

alumnos. 

El análisis es la separación de un todo en sus partes; su objetivo es 

profundizar el conocimiento de las partes como elementos de todo complejo, 

que incluye nexos, leyes y operaciones. La síntesis resume la integración de 

las partes, propiedades, relaciones, etc. para formar un todo significativo, 

mientras que la evaluación permite emitir juicios de valor acerca de eventos 

o situaciones. Tanto el análisis como la síntesis son dos formas de pensar 

acerca de un todo en sus partes y la unificación de elementos para construir 
el todo. El análisis facilita la comprensión de situaciones complejas y 

permite la aplicación de otros procesos lógicos de pensamiento como la 

comparación y la clasificación. 
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La adquisición de conceptos es fundamental para la clase de historia; 
por esta razón puede capitalizarse el que"la experiencia demuestra que es 

posible asimilar o definir conceptos mediante el estudio analítico-sintético 

de sus característicos". (Sánchez, M, de, 1991)(83) Con este fin se describen 

rasgos, nexos y relaciones fundamentales comunes, se realiza la síntesis de 

estos componentes para lograr por último, como lo señala la misma autora, la 

abstracción y generalización, es decir, el conocimiento conceptual 
generalizado. 

Por ejemplo, para que los alumnos adquieran el concepto de burguesía, 

necesitan analizar las características esenciales de lo que es una clase 

social, comparar y relacionar dichas características (auxiliándose de la 
síntesis) para observar las propiedades que definen a este concepto como una 
clase social. 

El proceso de síntesis aparece en la mayoría de las operaciones de 
pensamiento que conforman la tarea mental; así que dependiendo del 

propósito y del contexto en el cual se aplica, existen diferentes maneras de 
aplicar dicho proceso. Por ejemplo: elaboración de conclusiones, 

profundización del conocimiento sobre un tema, descripción de situaciones o 
eventos; integración de estructuras que contienen jerarquías u otro criterio 

de organización, etc. 

El proceso de evaluación incluye dos variantes: la llamada evaluación 
interna, la cual consiste en determinar discrepancias entre una situación 
deseada, cuyos criterios se derivan de un modelo ideal y una situación 

observada que constituye el objeto o situación por evaluar. El segundo tipo de 

evaluación se llama evaluación externa, la cual consiste en comparar dos 
objetos o situaciones mediante criterios externos, que pueden ser generados 
por los objetivos de la evaluación. Como lo menciona Sánchez, M. de, (1991): 
"Se ha dicho que para pensar con efectividad se requiere precticar, utilizar 

esquemas que estimulen el pensamiento lógico y el desarrollo de una actitud 
crítica que permitan juzgar poductos o situaciones y definir y cambiar 

métodos". (84) 
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Es decir, la evaluación es una importante herramienta del pensamiento 

crítico ya que capacita al alumno para emitir juicios de valor y así permite 

criticar, juzgar y tomar decisiones con base en criterios objetivos. Inducir 

al adolescente a que evalúe un suceso histórico trascendente como por 

ejemplo, los viajes marítimos y el descubrimiento del nuevo mundo con todas 

sus consecuencias. La habilidad de pensar analíticamente y de evaluar las 

ideas que se generen, es un importante objetivo de ensefíar a pensar. 

Se pretende que los alumnos piensen y obtengan sus propias 

conclusiones, es decir, piensen críticamente bajo la guía del maestro. Esto se 

logrará a través de una metodología específica de la clase, basada en las 

operaciones de pensamiento aplicadas a los contenidos de historia. Se 

enfatiza el desarrollo de los temas por parte de los alumnos; los medios 

motivadores de enseñanza para el estudiante como el material audiovisual: 

uso de la computadora, análisis de videos históricos, etc.; las actividades de 

la clase como ejercicios escritos, prácticas, comentarios, desarrollo de 

ideas, discusión dirigida, lecturas, etc., es decir, una continua interacción 

didáctica. 

La implantación de este proceso de enseñanza-aprendizaje para 

impartir una clase de historia exige determinados requisitos de ejecución: 

maestro capacitado, aula en óptimas condiciones ambientales (amplitud, 
iluminación, etc.), libro de texto atractivo y adecuado para el alumno, 

ambiente de interacción constante, estudiantes activos, disposición de 
medios, retroalimentación de los alumnos para conocer sus opiniones acerca 

de la clase y evaluación del desarrollo de la misma. 

Podrán utilizarse medios tales como: rotafolio para anotar las ideas, 

filminas, acetatos, dibujos, láminas, gráficas, computadora, televisión, 

pizarrón, así como la toma de apuntes y evaluación de la dinámica de la clase, 

tanto por los alumnos como por el profesor. 

Al partir de las experiencias y necesidades de los adolescentes se 
aumenta su motivación para aprender, de tal forma que se elimina una clase 

aburrida y monótona, donde habría que aprenderse un compendio de 

conocimientos de memoria y en la cual sólo el maestro habla y los alumnos 
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toman el papel de receptores. Utilizando la presente estrategia se logra I a 

participación del grupo con diferentes técnicas como: observar láminas 

relacionadas con el concepto bajo discusión de tal forma que sea pertinente y 

significativo, discusión de temas, debate, lectura crítica, entre otras. Esto 

conduce a superar el enciclopedismo y a eliminar la pasividad y la rutina. 

Pero sobre todo, que el alumno desarrolle sus capacidades cognitivas en la 
acción y en la reflexión. 

8.1.1. ESTRATEGIA SUGERIDA 

1.-Explorar y diagnosticar qué saben los estudiantes acerca del hecho 

histórico o concepto y cuáles son sus actitudes hacia él. Al mismo tiempo, 

activar el conocimiento de los alumnos a través de sus experiencias previas 
(figura 11, pág. 162). 

2.-Conceptualizar al enseñar la operación de pensamiento mediante un 

proceso sistemático. 

3.-Ejercicios de aplicación. 

La planificación diaria comprenderá: objetivo-inicio-desarrollo-cierre 
de las actividades (véase figura 12, pág. 163). Ya dentro del plano operativo 
de la metodología y de la planeación y desarrollo de una clase o lección, el 
procedimiento será el siguiente: 

-Elaboración del plan de trabajo de la clase: objetivos, métodos y técnicas, 
asignación de actividades, materiales necesarios, 
distribución del tiempo. 

-Integración inicial: su objetivo básico es ayudar a los alumnos a recordar 
algunos aspectos vistos ya con anterioridad y que serán especialmente 
útiles para comprender mejor los nuevos conceptos que se tratarán 
posteriormente. 

-Introducción al tema por parte del profesor. Abarcará los objetivos y una 
preparación para el tratamiento del tema. 
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-Lectura reflexiva de textos. El profesor asignará previamente a los 
alumnos lecturas relativas al tema o según la clase lo requiera; dicho 
material se leerá dentro o fuera del aula. 

-Formación de equipos de trabajo para aplicar las herramientas en clase. El 
número podrá fluctuar entre tres y seis alumnos. Su integración será de 
acuerdo a la iniciativa de los alumnos, y según sean las necesidades, el 
profesor podrá cambiarlos. 

-Informe de los equipos. El mismo tema de trabajo es tratado 
simultáneamente por todos los equipos. Luego se rinde informe a toda la 
clase por uno de los integrantes o secretario del equipo. 

-Discusión dirigida. Después de la presentación efectuada por cada equipo, 
tendrá lugar una discusión o debate moderado por el profesor, a cuyo 
término se obtendrán conclusiones finales. 

-Trabajo individual (interrogatorio directo). Según el tema lo solicite, el 
alumno realizará su propio trabajo bajo la supervisión del profesor. Este 
planteará preguntas que serán contestadas por cierto alumno en 
particular. 

-Obtención de conclusiones. El profesor logrará conclusiones de todo e 1 
grupo y las anotará en el pizarrón. 

-Cierre de la clase por el profesor y alumnos. Mediante la interacción con 
los alumnos, se reflexionará en los logros alcanzados al revisarse el 
trabajo de la clase, además de que se repasará el conocimiento ya 
estudiado. 

-Evaluación de las actividades, verificando su congruencia con los 
objetivos fijados al inicio. El maestro revisa la ejecución y corrección de 
las actividades. 

-Asignación de tareas. Se señalan los trabajos que se realizarán para la 
siguiente clase. 
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FIGURA 11. ESTRATEGIA SUGERIDA 
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FIGURA 12. PLANIFICACION DE UNA CLASE 
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SINTESIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Hoy vivimos en una sociedad en la cual las instituciones de tiempos 

pasados cambian bajo la presión de una continua modificación. Las nuevas 

normas de trabajo exigen nuevos modelos de organización humana. La técnica 

acelera el proceso de cambio perfeccionando los instrumentos y el 

conocimiento del hombre avanza más rápidamente. Lo trascendente de esa 

variabilidad es que altera la estructura y la función del sistema social, así 

como el proceso a través del cual ocurre dicho cambio. 

Por lo tanto, el medio social exige transformaciones en la educación, 

como reflejo de la presión que la institución escolar sufre desde diversos 

frentes para que adecúe sus contenidos a la propia evolución cultural y 

económica de la sociedad. Es así como los proyectos de innovación forman 

parte de esas propuestas alternativas, las cuales deberán seguir una 

eficiente organización que va desde el diagnóstico del problema o 

identificación de la necesidad, hasta la evaluación e institucionalización de 

dicha reforma educativa. 

Por ello, si hablamos de evolución del mundo contemporáneo, la 

educación no puede quedarse al margen porque ella es un proceso vital para 

el desarrollo de la sociedad. Dado que todo cambia, la educación lo ha 
constatado en los últimos años a través de las diversas innovaciones (auge 
de las computadoras, educación vía satélite, etc.) que se han originado y que 
han marcado la pauta con respecto a los objetivos actuales de la educación. 

Es evidente que ésta ha sido conducida a una situación imperativa en 

cuanto a cambios debido a una realidad muy exigente y a unos sistemas 

educativos innoperantes ya en los tiempos actuales. Algunas dificultades o 
críticas detectadas son: currícula sin congruencia ni pertinencia de acuerdo 

con las necesidades de cambio; inadaptados a las necesidades de los 

alumnos; no cumplen con los cánones de formación; contienen prácticas 

anacrónicas; enfatizan la memorización, etc. 

De ahí que tomando una actitud científica y agudizando la sensibilidad 

para percibir necesidades, es imperativa una posición renovadora ante todo 
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lo anterior. Por eso, diversos sistemas educativos han promovido el cambio 

de contenidos y metodologías de enseñanza-aprendizaje y han buscado 

reformas académicas que pretenden desarrollar y aplicar una tecnología 

educativa de acuerdo a la realidad y a los recursos disponibles. 

Una escuela fácilmente adaptable a las demandas cambiantes del 

desarrollo debe modernizarse y cuidar que por requerimientos del nuevo 

currículum, se le asigne preferencia al conocimiento científico y tecnológico 

sobre otros que como las ciencias sociales, promueven el pensamiento 

crítico. Seleccionar críticamente los programas y métodos educativos a los 

nuevos roles y a las nuevas relaciones sociales que solicita el progreso 

económico. Orientarse fundamentalmente a satisfacer las necesidades de 

recursos humanos de una economía en crecimiento, pero cuestionando I os 

valores sociales de esa evolución. 

Con relación a la historia, campo de conocimiento de la presente 

investigación, es necesario considerarla como una ciencia y no como una 

narración lineal característica de los libros de texto tradicionales en donde 

se describen las batallas, se narran leyendas o mitos, se glorifica a los 

héroes o caudillos y no a los pueblos, que polariza a los participantes: por un 

lado los buenos, por otro los malos. Una de las historias que más provoca 

aburrimiento al alumno es aquella que cita con profusión fechas, lugares y 

nombres que requieren ser memorizados. 

En realidad, la historia no es una materia que guste a los estudiantes 
ni que los haga pensar, ya que la enseñanza tradicional los obliga a 

memorizar, a redactar áridos resúmenes y largos cuestionarios. De esta 

forma, ¿qué proceso de aprendizaje realiza el alumno? Debe racionalizarse 

el uso de techas; sí se deben utilizar pero sólo cuando sean indispensables 

para ubicarse y necesarias para delimitar un hecho histórico, pero no que se 

exija su memorización ni constituya el objetivo de la enseñanza. Es 

necesario cuestionar contenidos y objetivos de los programas de historia así 

como elaborar un libro de texto con diferente enfoque: que complete los 
temas del programa, no sea complicado ni monótono, con un lenguaje 

accesible, y con fotos, esquemas e ilustraciones atractivas a los alumnos. 
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Es preciso profundizar en las causas y consecuencias de los 

acontecimientos históricos y reflexionar en que todas las sociedades 

experimentan cambios, no al azar sino por sus propias leyes de 

funcionamiento. A la historia la determina la causalidad, no la casualidad. 

Debe despertarse el interés por la citada causalidad histórica: que los 

adolescentes comprendan las ideas y los motivos de los protagonistas y 

procesos históricos. 

Para la motivación del alumno se necesita una historia atractiva que 

asuma ser un reto para los alumnos. Amena e interesante, con dinámicas que 

inciten a la reflexión. Promover la ejercitación de procesos mentales que se 

llevará a efecto a través de la comprensión de conceptos y de la utilización y 

procesamiento crítico de fuentes históricas. Además, la historia no debe 

estar desconectada de las demás materias del currículum; puede promoverse 

la interdisciplinariedad por medio de los temas, al relacionar éstos con 

otras áreas de estudio. 

La enseñanza tiene un carácter intencional y como tal, se reviste de una 

finalidad determinada. El profesor debe buscar que ésta sea clara, comunicar 

cuál es la meta deseada, manifestar los cambios que desea estimular en sus 

alumnos o el producto que planea obtener de ellos; en estas condiciones el 

logro de los fines se valorará como posible. La enseñanza de la historia debe 
acercarse a la problemática de la vida cotidiana, ya que al ser 

eminentemente social, puede constituirse en un objeto de conocimiento 
dinámico y crítico de la realidad social en todos sus aspectos. 

Porque la escuela imparte conocimientos pero no prepara a los 

estudiantes para que enfrenten y resuelvan sus problemas, tanto dentro como 

fuera del aula. La misma vida diaria le presenta al alumno toda una serie de 

posibilidades que los pueden llevar por muy diferentes caminos al querer 

analizar y juzgar una situación, planear, resolver un problema o tomar una 

decisión. Esto es: pensar. 

Para adquirir la habilidad para pensar se necesita pensar en una 

situación determinada utilizando ciertas herramientas que luego puedan 

transferirse a otras situaciones diferentes. Al enseñar dichas operaciones u 
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herramientas a los alumnos, se les capacita para que ordenen mejor su 

manera de pensar y lo apliquen en su propio beneficio. 

Es aconsejable asignar tareas que sean atractivas para los alumnos y 

que se relacionen, de ser posible, con aspectos significativas de sus vidas. 

La enseñanza será más eficaz si los alumnos aprenden lo que realmente 

quieren o tes interesa. Sobre todo, hacerles reflexionar en que et material 

que están aprendiendo es muy importante para su propio desarrollo, como 

estudiante y como persona. La adquisición de nueva información y habilidades 

no sólo debe ser pragmática sino también interesante y divertida. 

La retroalimentación es fundamental: señalarles sus aciertos y fallas y 
cómo pueden corregirlas. Cualquier idea será bienvenida; no deben 

menospreciarse por ser muy convencional. Hacer especial énfasis en que tas 

habilidades aprendidas en clase tas pueden aplicar en cualquier momento en 

otras materias que cursen o también en su vida social, es decir, que 

constaten su aplicabilidad a variados conceptos. 

La tarea del profesor es facilitar procesos para que et alumno 

solucione problemas, reflexione, juzgue: que aprenda de sus experiencias. No 
un aprendizaje simple de contenidos sino la formación de estructuras del 

conocimiento. Asimilar contenidos en forma de operaciones o relaciones, es 
decir, de sus estructuras cognoscitivas. Por ejemplo, en el caso de la 
historia et aprender nombres de países, de personajes históricos, de fechas, 
no son más que repeticiones que forman parte de un aprendizaje mecánico; 

son contenidos sin estructuras o conocimientos desorganizados. El 

aprendizaje verdadero es que a tos contenidos asimilados se les comprenda 

su significado, relaciones y aplicaciones. Los conocimientos y tas 

operaciones de pensamiento aprendidos son parte de todos significativos. 

Et maestro debe motivar e interesar al alumno. Enfrentarlo a 

situaciones estimulantes; guiarlo a investigar, a obtener conclusiones 

significativas. Para ello debe tomar en cuenta tas características del 

desarrollo del adolescente; además de ser un conocedor, et profesor debe 

saber diagnosticar. Por ejemplo: se deben integrar los elementos del proceso 

enseñanza-aprendizaje en función de las características del estudiantes, de 
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la naturaleza de la unidad de enseñanza-aprendizaje y de los recursos 

disponibles, siguiendo una metodología educativa adecuada. 

En cuanto a la lectura, maestro no puede limitarse a que el alumno lea 

nada más un tema en su libro de texto, que le guste y le entienda. Debe 

motivar al estudiante a que plantee preguntas sobre el tema leído, guiarlo a 

que identifique el problema, recolecte datos y trabaje en conjunto en el 

análisis de dichos datos para resolver el problema. La participación del 

alumno es fundamental: deberá dedicar la mayor parte de la clase a pensar. Y 

es que el proceso de aprendizaje es activo y genera mayor efectividad cuando 

es motivado e implica la actuación de los estudiantes. Por eso las 

actividades deben guiar al alumno a interactuar con su realidad y a exigirle 
una investigación de ideas, sucesos y procesos intelectuales, así como 

también a examinar en un contexto nuevo una idea o concepto. 

Se requiere que el alumno se sitúe frente a la historia no sólo 

almacenando información, sino que el mismo conocimiento histórico exige 

que los estudiantes discutan y confronten diversos puntos de vista para que 

se propicie un proceso de aprendizaje y de construcción de procesos. Cuando 

se escuche lo que los alumnos dicen, debe hacerse de una manera activa y 

constructiva, demostrando paciencia y habilidad para entenderlos. La u ti I id ad 
del método socrático y la discusión en clase dependen fundamentalmente de 

escuchar críticamente. 

Si se quiere desarrollar habilidades del pensamiento que sean 

transferibles a diferentes actividades, se necesita conocer las operaciones 

básicas del pensamiento; cómo se entretejen para formar procesos y cómo se 

aplican ésos procesos a las diferentes situaciones. Sobre todo, ejercitarlas 

frecuentemente hasta que el estudiante las utilice de manera inconsciente. 

La instrucción y las habilidades de la clase deben estimular al 

estudiante o cuestionar, por ejemplo, sobre un personaje histórico o 

anécdota histórica; el alumno puede hacer preguntas y el maestro 

redireccionar a los demás estudiantes, esas preguntas. El objetivo es que 

piense en forma crítica y acepte los diferentes puntos de vista de sus 

168 



compañeros. Así se practica el pensar dialécticamente porque hay puntos de 

vista, argumentos en conflicto o conclusiones bajo discusión. 

Enseñar historia por medio de procesos de pensamiento es una nueva 

estrategia docente, que contrarresta antiguos hábitos y creencias. La 

práctica de procesos de pensamiento pretende cambios actitudinales en el 

alumno, así como el ejercicio de destrezas cognoscitivas. Como Nickerson, 

Perkins y Smith (1990) afirman, las habilidades del pensamiento son hoy 

más decisivas que en ninguna época anterior, puesto que el mundo se ha 

vuelto más complejo y los retos han aumentado. Obviamente para 

enfrentarlos, no sólo se necesitarán conocimientos, sino también la 

habilidad de aplicarlos eficazmente. 
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ANEXOS 

La propuesta de la presente tesis consiste en un modelo educativo para 

historia en el cual son primordiales los procesos didácticos y cognitivos. 

Contiene dos apartados: Anexo A, donde se le aportan al maestro los 

contenidos de Historia Universal I y Anexo B, que plantea habilidades 

cognitivas a desarrollar. 

Dado que en un currículum se señalan las tareas académicas, en el 

Anexo A se trata de orientar al profesor ya que el currículum vigente de 

Historia Universal 1, sólo contiene un listado de temas carente de objetivos, 

de actividades y de señalamientos didácticos. Se trata de resolver el 

problema de un currículum mal elaborado, incompleto, con vacíos y sin 

articulación lógica, y presentarle en cambio al profesor, un programa que 

presente movilidad, que trabaje más los contenidos e instrucciones, es decir, 

lo que debe ser y es en realidad. 

En dicho apartado se enfatizan las instrucciones para la interpretación 

y uso de los objetivos generales, los cuales se categorizaron de acuerdo a los 

aprendizajes deseados: que el alumno adquiera y aplique información con un 

enfoque crítico. De la misma forma, se señalan los objetivos 

procedimentales, es decir, que el adolescente desarrolle habilidades 
cognoscitivas de causalidad múltiple y también aquellos objetivos que 
promuevan valores y actitudes en los estudiantes. Además, después de cada 
tema, se le ha añadido un texto explicativo que ubica más al profesor en la 

circunstancia histórica que corresponda. 

Este modelo que se pretende mostrar, tiene dos momentos. El Anexo A 

que fue compartido con los profesores de Ciencias Sociales para mejorar la 

secuencia de instrucción ya que se parte de contenidos y de su organización. 

En un segundo momento, para el Anexo B, deberá capacitarse a los 

profesores sobre los conocimientos y metodología relacionados con la 

naturaleza y mecanismos de los procesos mentales que llevan al educando a 

aprender. 
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Por lo tanto, se implementó un curso de capacitación para los maestros 

de Ciencias Sociales de la Secundaria Bicultural Thomas Alva Edison (dos de 

Historia, uno de Civismo y otro de Geografía) ya que era necesario apoyar la 

formación teórica del profesor, tanto en su didáctica como en la disciplina 

de estudio y obviamente en la relación entre ambas. 

Se hizo especial énfasis en el tipo de contenidos que deben ser 

incluidos en el currículum, su secuencia y cómo se pueden transmitir. Se 

trabajó en ello y resultó positivo, puesto que se incorporaron aspectos o 

elementos sobre todo en lo concerniente a actividades conjuntas de maestro 

y alumnos e inclusive se practicaron algunas de ellas, por ejemplo, los 

mapas conceptuales. 

También se incluyeron sus sugerencias sobre los recursos necesarios y 

disponibles para estimular el aprendizaje de los adolescentes, tales como 

material audiovisual, bibliográfico, hemerográfico, etc., así como la 

selección de un libro de texto atractivo y completo en el desarrollo de los 

temas. 

Pero se detectó la necesidad de aplicar una metodología de enseñanza

aprendizaje más especifica, ya que el listado de actividades no satisfacía 

una reflexión más profunda de habilidades mentales. Por eso, en el Anexo B 
se propone, siguiendo vigentes objetivos y contenidos, una secuencia de 

pasos para enseñar esos contenidos por medio de procesos. 

Ambas propuestas pretenden mejorar el modelo educativo de la historia 

y tratar de solucionar la problemática descrita a lo largo del presente 

trabajo. Dadas las deficiencias detectadas, las recomendaciones son que el 

Anexo A debe desarrollarse aplicando las habilidades mostradas en el Anexo 

B; en este último, se ha desarrollado cada habilidad cognoscitiva tomando un 

tema de cada unidad. 

Se trata de enfatizar que el qué es tan importante al igual que el cómo. 
Por tal razón, el currículum -aparte de abarcar un conjunto de conocimientos 

con una secuencia y organización- va a incluir las estrategias metodológicas 

más idóneas inclusive para los propósitos. 
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La formación y actualización de profesores en habilidades docentes es 

primordial; por eso en la experiencia administrativa y docente que tiene la 

autora del presente trabajo, se ha comprobado la necesidad de capacitar en 

mayor medida al profesor, de transmitirle o mostrarle las técnicas más 

adecuadas de enseñanza, sobre todo en la difícil etapa de secundaria. De ahí 

que se pretendió facilitarle al profesor su ubicación en el campo de los 

contenidos. 

Así como en su momento se instruyó al docente sobre el Anexo A, 

también es indispensable la capacitación para el Anexo B, ya que se requiere 

a un maestro que sea facilitador del desarrollo o conducción de procesos, que 

guíe al alumno a realizar actividades de aprendizaje que involucren 

habilidades, actitudes, valores y destrezas. 

Es decir, se persigue un modelo que tome en cuenta las características 

del objeto de conocimiento, pero también las características del alumno y 

los elementos que rodean al proceso didáctico, como los materiales, 

recursos, etc. 

Se pretende mejorar el modelo y en un futuro seguimiento se concluirá 

si la metodología propuesta en el Anexo B, resulta exitosa o adecuada a las 

necesidades. Sí se recuperan los contenidos pues se profundiza en ellos, pero 
habrá que constatar si en su aplicación se necesitan ajustes o 

modificaciones, o alguna depuración que se le haga con respecto al Anexo A o 
viceversa, para crear así una alternativa más integrada para el logro de un 

equilibrio. 

En conclusión, ambos son dependientes, guardan relación y persiguen el 
mismo objetivo: mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la historia y 

promover, en forma intencionada y sistemática, la optimización del proceso 

de aprendizaje del alumno. 
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ANEXO A 

NUEVA PROPUESTA DEL CURRICULUM DE HISTORIA 

FUNDAMENTACION. 

El programa vigente de Historia Universal I de Secundaria, al igual que 

el de otros niveles, contiene una densa descripción de contenidos, lista de 

nombres, fechas, batallas, etc., es decir, aprendizajes memorísticos sin 

significado y relación alguna para los alumnos. Los conocimientos detallados 

y abundantes se unen por bloques sin articulación entre sí y presentan el 

conocimiento fragmentado sin vertebración. 

Además, no existe una adecuación entre características 

psicoevolutivas del estudiante y la selección y organización del contenido, lo 

cual se traduce en una ausencia de aprendizaje significativo, lejos de los 

intereses del educando que da como resultado una falta de motivación hacia 

la materia. 

Dicho programa no tiene un eje central justificativo; es decir, no se 

encuentran nexos de unión entre los diferentes temas ya que se han 

estructurado en contenidos autónomos. Al no haber ligazón ni continuidad, el 

estudiante no puede reconstruir con eficacia los hechos históricos. 

Para evitar lo anterior, es necesario una interdependencia de 
contenidos; buscar un eje central que podría ser el desarrollo de las 
instituciones económicas, políticas, sociales y culturales que el hombre ha 

creado para resolver sus problemas en la convivencia social, y relacionarlo 

con el conocimiento de los principales acontecimientos económicos, 

políticos, sociales y culturales que caracterizan al desarrollo de I a 

humanidad durante las primeras etapas de la historia. Se pretende con ésto 

que el alumno relacione hechos del pasado con el presente; que no se quede en 

el pasado sin encontrar conexión alguna con su realidad actual. Que entienda, 

compare y relacione. No dejar al hecho histórico aislado. 

Por lo tanto, la presente propuesta consiste en enseñar al alumno a 

pensar históricamente; sensibilizarlo hacia la Historia y cambiar sus 

173 



esquemas, es decir, que reflexione y se forme juicios, que realice un manejo 

crítico de la información y una explicación o acercamiento a su propia 

realidad, y que el conocimiento del pasado le permita comprender e 1 

fundamento y el sentido de los acontecimientos presentes. 

Así, la Historia será una verdadera actividad comunicativa entre 

profesor y alumnos basada en la interacción. Es necesario enfatizar que, 

además de que el alumno entenderá los sucesos históricos, tratará de 
generalizarlos a la vida cotidiana para aplicarlos en la resolución de 

problemas. Además, la investigación (renglón muy importante) llevará a la 

práctica las teorías aprendidas. 

Se pretende enseñar a pensar a los alumnos, pero también 

proporcionarles esos contenidos sobre los cuales ejercitará sus habilidades 

inferenciales. Sólo así adquirirá una historia dinámica, viva y accesible a su 

nivel. 

Todo partirá del núcleo o eje vertebral central que es el desarrollo de 

la humanidad basado en una cronología histórica. Los sub-ejes serán: 

l. Importancia de la Historia Universal. ( Introducción ). 

2. Las culturas prehistóricas. (Antecedentes de ta civilización). 

3. Las grandes civilizaciones agrícolas. ( La agricultura como base de la 
civilización). 

4. Civilizaciones clásicas del Mediterráneo. ( El mar como espacio de 
comunicación). 

5. Los pueblos bárbaros, el Islam y Bizancio. ( Forjadores de la civilización 
occidental ) . 

6. La Edad Media. ( Mundos separados: Europa y Oriente ) 

El eje central que corresponde al desarrollo de la humanidad 

cronológicamente, pretende ubicar al alumno en el conocimiento de los 

principales sucesos que han acontecido en el mundo en las primeras etapas 
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de su historia. Los educandos deberán identificar, gracias al análisis 

comparativo, una serie de cuestiones comunes a todas las culturas tales 

como económicas, sociales, políticas y culturales, y cómo siempre ha 

existido un motor o factor decisivo que impulsa el desenvolvimiento de un 

pueblo, como puede ser el anhelo de libertad (desarrollo) y supervivencia. 

En lo que respecta a la reestructuración de los ejes para lograr la 

coherencia interna, se ha incluído uno nuevo: la importancia de la Historia, 

dado que es de primordial importancia para el alumno de Secundaria que 

valore los alcances y dimensión de esta ciencia. A la unidad 11, además de 

cambiarle el nombre (antes: La prehistoria de la Humanidad) porque se ha 

incluído los orígenes de los pobladores de México, se le ha omitido la 

introducción y se han unido paleolítico y mesolítico para que el alumno pueda 

relacionar ambos períodos con más facilidad. En la unidad 111, se han 

suprimido los tres primeros y los últimos cinco conceptos, debido que se 

incluyen en los ejes definitivos. 

INSTRUCCIONES PARA LA INTERPRETACION y uso DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO. 

En base a la fundamentación del presente curso de Historia Universal 1, 
los objetivos generales se han categorizado de acuerdo a los aprendizajes 
pretendidos; de tal modo que los objetivos del 1 al 3 tienden a que el alumno 
se apropie y utilice información en forma crítica como: hechos, datos, 
fechas, referencias, etc.: 

1. Analizar los procesos de evolución (cambio gradual) así como de 

revoluciones (cambio a través de rupturas) de la sociedad humana y que se 

suceden en el tiempo. 

2. Identificar los hechos y procesos fundamentales de la historia en sus 

factores básicos: político, económico, social y cultural. 

3. Analizar estos hechos y procesos para comprender las relaciones que 

existen entre ellos y con los acontecimientos del mundo actual. 
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Los siguientes objetivos tienden a ser procedimentales, es 

persiguen que el estudiante desarrolle sus habilidades cognoscitivas 

causalidad múltiple y pueda profundizar en los hechos humanos: 

decir, 

de 

4. Adquirir los instrumentos necesarios para comprender la realidad humana 

y social del mundo actual, de tal manera que pueda actuar sobre él con 

madurez y espíritu crítico. 

5. Reflexionar sobre la actividad humana como un proceso con continuidad 

histórica. 

6. Comprender las razones de los grupos sociales para pensar y actuar de 

determinada manera, con la finalidad de que el alumno comprenda nuestra 

realidad. 

Los objetivos que a continuación se mencionan, tienen la finalidad de 
propiciar valores o actitudes de tolerancia y solidaridad humana en el 
adolescente: 

7. Adquirir independencia de criterio y juicio crítico para valorar hechos, 

acciones y opiniones. 

8. Desarrollar habilidades para que el alumno socialice y exprese sus ideas 
con seguridad y confianza y aprenda a escuchar y" respetar las ideas de los 

demás. 

9. Adquirir actitudes de solidaridad con los individuos que propician una 

mejor convivencia y participación social. 

Es conveniente señalar que la numeración no alude a jerarquía, 
cronología o secuencia, sino que los objetivos deben estar en un mismo nivel 

de importancia. Se recomienda al profesor que cuando llegue a los apartados 

donde se incluye la metodología, el aprendizaje y las actividades del curso, 

establezca o visualice su correspondencia interna o articulación con los 
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objetivos tanto particulares como generales, porque de esto se desprende la 

efectividad de la enseñanza y el nivel adecuado de rendimiento del alumno . 

Debe hacerse hincapié en que el logro principal que se propone alcanzar 

mediante la enseñanza de la Historia es que el conocimiento del pasado 

permita comprender el fundamento y el sentido de los acontecimientos 

presentes. 

UNIDAD l. IMPORTANCIA DE LA HISTORIA. 

OBJETIVO GENERAL: 

Reflexionar sobre la importancia del estudio de la Historia y su 

vinculación con otras ciencias como la Arqueología, Lingüística, etc.; así 

como desarrollar destrezas intelectuales como la comprensión de conceptos, 

utilización y procesamiento crítico de fuentes históricas. Además, 

reflexionar en que lo que determina la evolución histórica de la sociedad 

humana es el desarrollo de la economía con base en los progresos 

(desarrollo) técnicos. 

Si por medio de la historia se descubren relaciones del por qué y cómo 

sucedió un suceso o hecho histórico, es necesario que el alumno de 
Secundaria reflexione en la utilidad de dicha disciplina, ya que por medio de 
ésta adquirirá la comprensión y explicación de aquellos acontecimientos del 

pasado, que al conectar a lo largo del tiempo a muchos pueblos, influyen en la 

forma de vida de la sociedad actual. Asimismo, que conozca los conceptos 

más importantes que se utilizan en el estudio y la investigación de esta 

ciencia, así como los diferentes tipos de Historia que existen. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

l. Describir los conceptos y características de 

1 .1 . Historia. 
1.2. Hecho histórico. 
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1.3. Proceso histórico. 

2. Revisar las diversas fuentes de la historia: 

2.1. documentos escritos. 

2.2. iconográficas o de imágenes. 

2.3. testimonios orales. 

2.4. Arquitectura y monumentos. 

3. Reconocer las ciencias que apoyan el conocimiento histórico: 

3.1. paleografía 

3.2. arqueología 

3.3. lingüística 

3.4. geografía 

3.3. sociología 

3.3. economía 

4. Distinguir los conceptos de: 

4.1. cultura 

4.2. civilización 

5. Analizar la importancia de: 
5.1. la influencia del medio geográfico. 

5.2. los cambios en las culturas. 

6. Discriminar los conceptos de: 

6.1. Historia Universal. 

6.2. Historia de México. 

7. Establecer la importancia de : 

7.1. la investigación histórica. 
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UNIDAD 11. LAS CULTURAS PREHISTORICAS. ANTECEDENTES DE LA 
CIVILIZACION. 

OBJETIVO GENERAL: 

Valorar los orígenes de la Humanidad y en especial del suyo propio, 

para aquilatar el esfuerzo e inteligencia del hombre con el fin de lograr su 

evolución y tratar de resolver sus problemas. 

Antes de la invención de la escritura, el hombre no pudo dejarnos un 

registro estructurado de sus múltiples experiencias. Pero lo que sí legó a la 

Humanidad fueron señales de su manera de vivir, o más que todo, de 

sobrevivir. Así, existen muestras de sus útiles de trabajo, restos de refugios 

provisionales y de sus viviendas y también de otras demostraciones de 

habilidades que fue adquiriendo en el transcurso de miles de años, tanto para 

adaptarse a un medio hostil, como para expresar sus sentimientos y 

pensamientos. 

En esta larga etapa de la vida de nuestros antepasados se establecieron 

los cimientos para propiciar el desarrollo de las culturas posteriores y, 

desde luego, la nuestra. Es muy importante señalar, que en esta unidad se 

incluirá también la prehistoria de América, en especial la de México, para 

que así el alumno valore más su realidad y la relacione con otras culturas. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Revisar las teorías acerca del origen del hombre. 
1 .1 . Diversas opiniones acerca de cómo surgió el horno sapiens. 

2. Describir a la prehistoria como ciencia: 

2.1. señales para su identificación: restos, utensilios, etc. 

2.2. la división de su estudio en períodos prehistóricos: 

2.2.1 . paleolítico 

2.2.2. mesolítico 
2.2.3. neolítico 
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2.2.4. edad de los metales: 

2.2.4.1. cobre, bronce y hierro. 

3. Distinguir la cultura durante el paleolítico 
4.1 . el horno sapiens 

4.2. el arte del paleolítico superior 

4. Establecer la trascendencia de la revolución del neolítico. 

5.1. descubrimiento de la agricultura 

5.2. arte 

5.3 religión 

5. Descubrir la importancia de la edad de los metales 

6.1. la edad del bronce. 

6.2 la edad del hierro. 

UNIDAD 111. LAS GRANDES CIVILIZACIONES AGRICOLAS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Comprender los fenómenos físicos y sociales de los pueblos de la 
antigüedad para conocer una de las leyes de la relación entre los hombres, 

que es la evolución social, y así comprender mejor nuestro mundo. 

Existe una estrecha relación entre el hombre y su medio, motivo por el 

cual se hace necesario estudiar las culturas antiguas desde estos tres 

aspectos: el hombre y la naturaleza, el tipo de organización social y los 

aportes culturales. La región del mundo donde se desarrollaron las culturas 
más antiguas, se ubica en una gran zona del continente euroasiático

africano, conocida por los historiadores y antropólogos como La Creciente o 

Media Luna Fértil, también llamada la Media Luna de las tierras fértiles. De 

ahí que la agricultura haya sido su principal actividad económica e impulso 
para su desarrollo. 
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Los hombres del siglo XX somos herederos directos de varios de sus 

grandes legados, ya que les debemos, entre otros inventos, la formación de 

las ciudades, la rueda, la escritura, los primeros códigos escritos, diversas 
metalurgias y hasta adobes y ladrillos. 

MESOPOTAMIA. 

Los sumerios formaron ciudades-Estados independientes y avanzaron 

mucho en la división del trabajo. Entre sus logros culturales aparece I a 

escritura cuneiforme, los primeros códigos de leyes, calendarios agrícolas, 

avances astronómicos, el arco y la bóveda, etc. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Identificar la ubicación espacial del desarrollo de la civilización que 

floreció en Mesopotamia. 

2. Interpretar las características de su organización: 

2.1. Política 
2.2. Económica. 

2.3. Social. 

2.4. Religiosa 

3. Diferenciar su historia política: 

3.1. Sumarios 

3.2. Caldeos 

3.3. Asirios 

4. Explicar sus manifestaciones culturales: 

4.1. Escritura cuneiforme. 

4.2. Astronomía y astrología. 

4.3. Arquitectura 

4.4. Legislación: código de Hamurabi. 
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EGIPTO. 

Esta milenaria civilización se forjó gracias a las aguas del río que 

periódicamente inunda sus tierras donde las lluvias son muy escasas y el 

calor es intenso. Egipto es una de las cunas de la civilización universal, ya 

que muchos de sus logros se transmitieron a otros pueblos. Aún hoy, causa 

asombro su arte y construcciones monumentales. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Recordar que las condiciones geográficas inciden en la economía de 

una civilización: 

1.1 El Nilo. 

2. Describir su desarrollo: 

2.1. Social 
2.2. Cultural 

2.3. Político 

3. Distinguir las características de su religión: 
3.1 . Principios. 

3.2. Dioses principales. 

3.3. El Libro de los muertos. 

4. Explicar sus manifestaciones culturales: 

4.1. Su escritura jeroglífica. 

4.2. Matemáticas y geometría. 

4.3. Arquitectura y escultura. 

4.4. Anatomía 

CHINA. 

La civilización china se originó en la cuenca del Hoang-Ho, o río Amarillo, y 

pasó a la del Yang-tse Kiang o río Azul. Rodeada de montañas y desiertos, 
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vivió gran parte de su historia en un aislamiento casi completo. Influyó, no 

obstante, en otras culturas y el mundo le debe la brújula, la pólvora, la 

porcelana, el ábaco, el papel, diversas tintas, el antepasado de la imprenta, 
etc. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Identificar la situación geográfica de esta civilización: 

1.1. Los ríos Yang Tsé Kiang y Hoang-Ho. 

2. Examinar su organización: 

2.1. Política 

2.1.1 origen divino de los emperadores. 

2.2. Religiosa 

2.2.1. Lao Tsé y el Taoísmo 

2.2.2. Confucio y su filosofía. 

3. Estimar sus manifestaciones culturales: 

3.1 . El papel. 

3.2. La porcelana. 

3.3. La pólvora. 

3.4. La imprenta. 

INDIA. 

Esta civilización comenzó a orillas del río Indo y se extendió poco 

después por otra gran cuenca fluvial, la del Ganges. En la India se sucedieron 

diversos estilos de vida y de pensamiento. Una de las má grandes religiones 

universales nació allí: el budismo. Se extendió por toda el Asia Oriental y 

desapareció de su lugar de origen. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Reconocer la importancia de su medio geográfico: 
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1.1. El río Indo y el Ganges. 

2. Distinguir su organización: 

2.1. Política. 

2.2. Social: 

2.2.1. Las castas 

2.3. Económica. 

2. Valorar sus manifestaciones culturales en cuanto a 

2.1. Religión: 

2.1.1 Budista 

2.1 .2 Brahamánica 

2.2. Literatura. 

2.3. Escultura 

2.4. Ciencias como la matemáticas. 

LOS HEBREOS. 

Sin constituir una gran fuerza económica y militar, tiene para la 

historia universal la enorme importancia de haber desarrollado una visión 

religiosa del mundo que ha dominado durante miles de años la espiritualidad 
y el pensamiento de Europa, América, gran parte de Africa y de Asia. De la 
religión hebrea se derivan el cristianismo y el islamismo. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Revisar los límites de su medio geográfico original. 

2. Analizar su historia política: 

2.1. El patriarca Abraham. 

2.2. Moisés y el éxodo. 

2.3. David, unificador del Estado. 

2.4. Salomón y la grandeza del reino. 

2.5. Decadencia y diáspora. 
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3. Establecer su aportación cultural a la Humanidad consistente en: 

3.1. su pensamiento religioso. 

3.2. su producción literaria. 

MEDOS Y PERSAS. 

El más notable de los reyes persas, Giro el Grande, formó un inmenso 

imperio -el Estado más grande de su época- y en él convivieron gracias a I a 

tolerancia persa, un gran número de culturas. La astucia política de sus reyes 

los llevó a respetar la religión, las costumbres y las lenguas de los pueblos 

sometidos. Los restos arquitectónicos de su civilización aún impresionan por 

su grandeza, lo mismo que la pureza y el humanitarismo de su religión. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Describir el vasto territorio de esta civilización. 

2. Reconocer su sistema de organización: 

2.1 . política 

2.2. social 
2.3. económica 

3. Comprobar su historia política: 

3.1. Giro y la creación del imperio. 

3.2. Daría y las satrapías. 

3.3. Las guerras médicas. 

4. Examinar las manifestaciones culturales de esta civilización antigua 

como son: 

4.1. su religión 
4.1.1. Zoroastro y el Zend Avesta. 

4.2. su arquitectura. 
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IV. UNIDAD: CIVILIZACIONES CLASICAS DEL MEDITERRANEO. 

OBJETIVO GENERAL: 

Considerar cómo para muchas culturas el mar fue el medio más 

importante para su desarrollo, ya que más que un elemento separador entre 

los pueblos, fue un vehículo de comunicación. 

FENICIA 

Hacia el año 1200 a.e aparecieron en el Asia Occidental, sobre la costa 

del Mediterráneo, varios Estados pequeños que pudieron desarrollarse 

independientemente, aprovechando la debilidad temporal de los grandes 

reinos vecinos. Uno de esos Estados fue el de los fenicios, a quien debemos 

nuestro alfabeto y el descubrimiento de algunas de las grandes rutas 

comerciales internacionales. En la búsqueda de metales llegaron, pasando el 

estrecho de Gibraltar, por el norte hasta las Islas Británicas y por el sur, 

probablemente hasta el Golfo de Guinea. Según la leyenda partiendo del Mar 

Rojo le dieron la vuelta a Africa. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Expresar la importancia de la ubicación geográfica de Fenicia. 

2. Demostrar la evolución de sus ciudades: 

2.1. Biblos 

2.2. Sidón 

2.3. Tiro 

2.4. Cartago 

3. Comparar su vida económica. 

4. Deducir sus aportaciones a la civilización: 
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4.1 . El alfabeto 

4.2. Artesanías. 

4.3. Tejidos. 

GRECIA 

Los pueblos griegos llegaron a la península balcánica en diversas oleadas y 

se extendieron a las islas del Mediterráneo oriental, a las costas de Asia 

Menor, a Sicilia y al sur de Italia. Asimilaron las culturas que encontraron, 

se hicieron navegantes y establecieron contacto con otros pueblos. Su 

carácter fundamental era su gran capacidad de cambio, que les permitió 

asimilar con facilidad elementos culturales de otros grupos y renovar sus 

tradiciones. Gracias a ello, consolidaron una cultura que resumió y renovó, 

con creatividad, los conocimientos recibidos. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Relatar el medio geográfico en el cual se desarrolló esta 

civilización. 

2. Contrastar en cuanto a su organización política: 
2.1 . Las ciudades- Estado 

2.1.1. Monarquía. 
2.1.2. Oligarquía. 

2.1.3. Democracia. 

2.1.4. Tiranía. 

3. Discutir las culturas prehelénicas: 

3.1. La civilización minoica: Creta. 

3.2. La civilización micénica: Micenas. 

3.3. La civilización troyana: Troya. 
3.3.1. Homero: La llíada y La Odisea. 

4. inspeccionar la colonización griega en el Mediterráneo: 
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4.1. Mileto, Efeso, Nápoles, Bizancio. 

5. Destacar las características de la ciudad griega de Atenas: 

5.1. Gobierno. 

5.2. Organización social. 

5.2.1. Las luchas sociales de los siglos VII al VI a.c.: 

5.2.1.1. Dracón y su código. 

5.2.1 .2. Salón y la reforma. 

5.2.1.3. Pisístrato y la tiranía. 

5.2.1.4. Clístenes y la democracia. 

5.2.2. Pericias y el "Siglo de Oro". 

5.2.3. La educación. 

6. Inferir las causas y el desarrollo de las guerras médicas. 

7. Resumir las características de la vida en Esparta: 

7.1. Gobierno. 

7.2. Organización social: 

7.2.1. Educación. 

8. Discriminar las causas de la guerra del Peloponeso y el imperio de 

Macedonia. 

9. Interpretar la religión griega: 

9.1. La mitología griega. 

9.2. Fiestas religiosas: los juegos olímpicos. 

1 O. Analizar la cultura griega en todas sus manifestaciones: 

10.1. Filosofía: 

10.1.1. Sócrates: Padre de la Filosofía. 

10.1.2. Platón y el Idealismo. 

10.1.3. Aristóteles y la lógica. 

10.1.4. Zenón y el estoicismo. 

10.2. Ciencias: 

10.2.1. Matemáticas: 

10.2.1.1. Pitágoras: los teoremas y la geometría 
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10.2.1.2. Arquímedes y sus aportaciones 

10.2.2. Historia: Herodoto y su obra. 

10.2.3. Medicina: Hipócrates: "Padre de la medicina" 

10.3. Teatro: 

10.3.1. La tragedia griega: orígenes y desarrollo de los grandes 

trágicos: 

10.3.1.1. Esquilo: Agamenón 

10.3.1.2. Sófocles: Edipo Rey 

10.3.1.3. Eurípides: Medea 

10.3.4. La comedia griega: 

10.3.4.1. Aristófanes: La Asamblea de las Mujeres. 

10.4. Arquitectura: 

10.4.1. Estilo jónico. 

10.4.2. Estilo dórico. 

10.4.3. Estilo corintio. 

10.4.4. La Acrópolis de Atenas. 

10.5. La escultura: 

ROMA 

10.5.1. Fidias y el Partenón. 

10.5.2. Mirón y el Discóbolo. 

10.5.3. Praxíteles y la Venus. 

Los romanos fueron en muchos sentidos, herederos de los griegos. Pero su 
cultura tuvo rasgos peculiares que les permitieron fundar el imperio más 

extenso de la Antigüedad. Gracias a los vastos territorios que llegó a ocupar 

el imperio romano, el Mediterráneo se convirtió en su " Mare nostrum ". Sus 

conquistas extendieron la cultura latina, que dejó una huella perdurable y dio 

origen a nuevas formas culturales que han llegado hasta nosotros. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Reafirmar la ubicación geográfica y sus pobladores. 

2. Analizar su organización política: 
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2.1 . La Asamblea. 

2.2. El Senado. 

2.3. Los Magistrados. 

3. Destacar su organización social. 

4. Distinguir su organización económica. 

5. Analizar su vida política: 

5 .1 . Los etruscos. 

5.2. La monarquía romana. 

5.3. La República y la lucha por los derechos políticos: lucha de 

Patricios y Plebeyos en el siglo V a.c. y las leyes. 

5.4. Conquista de Italia. 

5.5. Conquista del Mediterráneo. 

5.6. Guerras púnicas. 

5. 7. Las guerras civiles: 

5.7.1. Los Gracos. 

5.7.2. El primer triunvirato. 

5.7.3. Julio César y la conquista de las Galias 
5. 7 .4. Dictadura de Julio César 

5.7.5. El segundo triunvirato. 
5.7.6. El Imperio Romano. 

5.7.6.1. Dinastía Julio Claudiana 
5.7.6.2. Dinastía de los Flavios 

5.7.6.3. Dinastía de los Antoninos 

5.7.6.4. Dinastía de los Severos 

5.7.6.5. La Crisis del Siglo 111 
5. 7 .6.6. Dlocleciano y la División del Imperio 

5.7.6.7. Constantino y la tolerancia religiosa 

5. 7 .6.8. Caída del Imperio Romano 

6. Contrastar la religión romana: 

6.1. Dioses principales. 
6.2. El cristianismo y su impacto en el Imperio. 
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7. Evaluar las manifestaciones culturales: 
7.1. El Derecho. 

7.2. Literatura. 

7 .3. Arquitectura y Urbanización 

V UNIDAD: LOS PUEBLOS BARBAROS, EL ISLAM Y BIZANCIO. 

OBJETIVO GENERAL: 

Comprender la influencia de estos pueblos en los cambios sociales, 

políticos y económicos que vivió Europa durante la Edad Media y valorar su 

desarrollo. 

LOS PUEBLOS BARBAROS. 

Los historiadores modernos explican la caída de Roma en función de una 

serie de causas, en las que no todos están de acuerdo. Pero ninguno de ellos 

niega que las invasiones de los pueblos germánicos en el siglo IV de nuestra 

era fueron uno de los factores decisivos. Así también, todos convienen en que 

la Europa actual no se comprendería sin la nueva civilización que se creó por 

la fusión de la tradición romana con los conocimientos y costumbres que 

trajeron consigo los invasores germánicos. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Explicar con respecto a las invasiones bárbaras: 

1 .1 . Principales causas. 

1.2. Su duración. 

1 .3. Principales pueblos bárbaros. 

1.4. Los reinos bárbaros. 

1 .5. Consecuencias. 
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EL ISLAM 

Un profeta árabe, Mahoma, en el siglo VII de nuestra era, inició una 

prédica religiosa que tuvo enormes consecuencias para la historia, ya que 

unificó en torno a sus creencias a una porción muy grande del mundo: desde 

buena parte de lo que había sido el Imperio romano, pasando por Egipto, hasta 

la totalidad de los antiguos imperios del Oriente Medio, sin exceptuar la 

parte occidental de la India. En este universo religioso, las técnicas, 1 as 

ciencias y las artes florecieron extraordinariamente y con prodigiosa 

variedad. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Ubicar las regiones geográficas del mundo árabe. 

2. Comparar la historia política del imperio musulmán: 

2.1. Los árabes antes del Islam. 

2.2. Mahoma y la unidad árabe. 

2.3. La guerra santa. 

2.4. Imperio árabe. 

2.5. Los califatos. 
2.6. El desmembramiento del imperio musulmán. 

2. 7. La Reconquista de España. 

3. Analizar la religión árabe: 

3.1. Principios. 

3.2. El Corán. 

4. Evaluar la cultura musulmana: 

4.1. Literatura. 

4.2. Filosofía. 

4.3. La ciencia: Matemáticas 
4.4. La arquitectura. 
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BIZANCIO. 

Al derrumbarse el imperio romano de occidente bajo los ataques germánicos, 
la gran tradición cultural grecorromana subsistió durante cerca de 1000 años 

en la porción oriental de este imperio, en Bizancio. De ahí pasó ese legado 

cultural a Europa y fue uno de los elementos del Renacimiento. Así también, a 

su contacto se enriquecieron tas culturas árabes. Un pueblo musulmán, el de 

tos otomanos, logró conquistar Bizancio y ta convirtió en et centro de un 

nuevo poder, con et nombre de Estambut. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Registrar el medio geográfico de este imperio. 

2. Expresar su organización: 

2.1. política. 

2.2. social. 

2.3. económica. 

3. Discutir ta historia política: 
3.1. Justiniano y la codificación del Derecho Romano. 

3.2. Luchas contra tos bárbaros. 
3.3. Et Imperio y las Cruzadas. 
3.4. La caída del Imperio Bizantino y sus repercusiones. 

4. Diferenciar al cristianismo como religión oficial. 

5. Definir ta cultura bizantina. 

VI UNIDAD: LA EDAD MEDIA EUROPEA. 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer los factores o acontecimientos que influyeron para que en esta época 

se diera en Europa et orden, la unión y el desarrollo. 
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EL REGIMEN FEUDAL. 

Al morir Carlomagno, se deshizo el Imperio que parecía ser capaz de 

recomponer la unidad europea. Europa tuvo que soportar además, las 

invasiones de vikingos, eslavos y musulmanes. Para poder mantener el orden 

en sus reinos, los reyes y emperadores repartieron tierras y el poder conexo 

a ellas entre los nobles. Así se formó el llamado feudalismo que, junto a la 

acción de la Iglesia, logró conservar los principios de la ley y el orden en una 

época caracterizada por la violencia. Este feudalismo continuó, aunque con 

grandes modificaciones, en un sistema, el de la clientela, que se originó en 

los últimos años del Imperio Romano. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1 . Contrastar en la organización del feudalismo, sus: 

1 .1 . Características. 

1.2. Causas. 

1.3. El feudo: 
1.3.1. Concepto. 

1 .3.2. División de un feudo. 

1.3.3. El contrato feudal. 
1.3.4. La sociedad feudal. 

1 .3.5. La vida feudal. 

LA IGLESIA CRISTIANA. 

Cuando el Imperio Romano de Occidente se derrumbó bajo los ataques de I as 

tribus germánicas, desapareció el sistema social, económico y jurídico que 

había dado unidad al mundo mediterráneo y a gran parte de Europa. El triunfo 

de una fe religiosa, la del cristianismo, proporcionó un nuevo principio 

unificador a las nuevas naciones que lentamente se fueron formando por la 
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fusión de las culturas germánicas y latina a lo largo de la Edad Media 
Europea. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Distinguir el papel de la religión en esa época: 

1.1. El Edicto de Milán. 

1 .2. Importancia de la Iglesia Medieval 

1.3. Organización. 

1 .4. Fuentes de ingresos. 

1.5. Las herejías. 

1.6. El Pontificado. 

1.7. El Cisma de Oriente. 

LAS CRUZADAS. 

La acción militar colectiva europea conocida con el nombre de 
Cruzadas fue un movimiento inspirado por varios motivos: el religioso, para 

la liberación de la Tierra Santa donde se hallaba el Santo Sepulcro; el 

político, para aumentar el prestigio de los reyes, duques o condes que las 

encabezaron; el puramente económico, con el que se enriquecieron algunos 
caballeros y los mercaderes que participaron en ellas. La historia de las 

Cruzadas está llena de acciones nobles, crímenes aborrecibles., matanzas en 
masa, saqueos de ciudades, persecuciones de judíos y hasta venganzas por 

odio de clase, junto a manifestaciones de una fe abnegada y sencilla. 
Sirvieron sobre todo para aclarar el desarrollo de Europa y para enriquecer su 

visión del mundo. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Determinar en este acontecimiento histórico que son las Cruzadas: 

1.1. Su concepto. 

1.2. Antecedentes. 
1.3. Propósitos. 

1.4 Desarrollo. 
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1 .5. Consecuencias. 

1 .5.1. Renacimiento del comercio 

1.5.2. Las ciudades o "burgos" 

1 .5.3. La industria y su desarrollo 

INSTRUCCIONES PARA LA COMPRENSION Y USO DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

Dado que la adquisición del pensamiento formal o abstracto en la 

adolescencia, depende en alto grado de la experiencia del sujeto, se pretende 

que la escuela debe estimular este tipo de aprendizaje. Por lo tanto, los 

procedimientos más adecuados para aprender en este curso de historia, son: 

- Utilizar los métodos y técnicas de investigación social. Esto to debe 

planear el maestro para que el alumno tenga acceso al conocimiento, 

descubra tos hechos por sí mismo, se formule hipótesis y comunique 

resultados. 

- Desarrollar el pensamiento crítico en el alumno; para ello es indispensable 

que éste procese información, la analice críticamente, infiera, interprete y 

emita un juicio evaluativo. 

-Analizar los factores causales que intervienen en los hechos históricos y 
poder discernir entre ellos, así como comprender las motivaciones de los 

individuos o de una colectividad. 

Pienso que estos ejes procedimentales, como se trata de alumnos del nivel 

secundaria, podrían desarrollarse con mayor variedad y amplitud dentro de 

las actividades tanto del alumno como del maestro, logrando así un 

aprendizaje más significativo y funcional. 
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INSTRUCCIONES PARA LA COMPRENSION Y USO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Es necesario que el adolescente realice una serie de actividades 

constantes y variadas para que, aparte de lograr los objetivos propuestos, se 

sienta motivado hacia la materia de historia, a la cual valorará como una 

disciplina dinámica y un reto intelectual. 

La actividad cognoscitiva del educando, que se encuentra -por su edad

en la base del proceso de construir y modificar esquemas, puede 

circunscribirse en el ámbito de una interacción o inter-actividad ( como lo 

señala Coll ), profesor-alumno, pero también alumno-alumno. Por tal motivo, 

este tipo de actividades serán continuas, ya que utilizan la forma 

interrogativa con finalidad estimuladora y orientadora del aprendizaje. 

Además de las actividades propias de cada tema, se asignarán 

actividades para cada unidad. Algunas de ellas pueden ser: 

- Construir cuadros cronológicos. 

- Diseñar materiales gráficos: dibujos, pinturas, etc. 

- Elaborar esquemas 

- Presenciar una película alusiva a un tema ( Jurassic Park, La guerra del 
fuego, Robin Hood, etc.) y comentarla en clase. 

- Realizar cuadros sinópticos. 

- Formar cuadros comparativos. 

- Elaborar mapas conceptuales. 

- Componer ejercicios con hechos sincrónicos. 

- Presentar un periódico mural. 

- Formar un "collage" de algunas civilizaciones. 
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- Fabricar algún objeto o utensilio primitivo. 

- Redactar fichas bibliográficas y de trabajo. 

- Elaborar colecciones 

- Representar alguna dramatización referente a alguna situación histórica 
reconocida. 

- Visitar el Museo de antropología de ta ciudad. 

- Leer y comentar algún pequeño texto: un cuento hindú, un fragmento de la 
biblia, un pasaje de la Edad Media, etc. 

- Redactar monografías. 

- Exponer puntos de vista en un debate sobre algún tema en especial 
(ejemplo: Las Cruzadas). 

Por otra parte, se propone como actividad central para todo el curso, la 
investigación de un tema concreto que será asignado a equipos por e 1 

profesor al inicio de clases y el cual será presentado (utilizando diversos 

materiales y recursos tates como: dibujos, láminas, diapositivas, videos, etc, 

) al finalizar el ciclo escolar. Dicho trabajo tendrá un seguimiento a lo largo 

del curso por cada equipo y el maestro. Ejemplos de temas, y en tos cuales se 

hará especial énfasis en su evolución, pueden ser: 

- et sistema político y de gobierno 

- ta religión 

- transporte y comunicaciones 

- edificios públicos y monumentos 

- casas o habitaciones 

- paisaje: cómo el hombre se ha adaptado al medio y lo ha modificado 

- trabajo del hombre 
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- expresiones culturales. 

RECURSOS NECESARIOS Y DISPONIBLES. 

Para facilitar las actividades de aprendizaje es conveniente 

especificar e inventariar los recursos. El libro de texto servirá para 

centralizar todo el proceso de aprendizaje, establecer relaciones entre los 
conceptos aprendidos y favorecer la creación de un marco conceptual bien 

estructurado. Sin embargo, el libro de texto deberá utilizarse con otros 

materiales formando un conjunto interrelacionado, para que puedan servir 

como consulta e instrumento de trabajo a lo largo de todo el ciclo escolar. 

Algunos de estos materiales complementarios que se requieren son: 

- diccionario 

- otros libros 

- ficheros 

- planisferios 

- revistas 

- monografías 
- libros de narrativa juvenil 

- colecciones de textos históricos 

- materiales cartográficos 
- materiales audiovisuales ( videos, diapositivas, acetatos, etc. ) 

- cuadros de datos y gráficas 

- esquemas de contenido 

- documentos 

- recortes de periódicos 

- programas computacionales 

- láminas 

- fotografías 

- apuntes de noticieros 
- apuntes de programas de radio y televisión. 
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ACTIVIDADES CONJUNTAS DEL MAESTRO Y LOS ALUMNOS. 

UNIDAD l. 

Exploración para detectar aprendizajes previos sobre la materia de h i sto ria 
y las culturas de la antigüedad, mediante lluvia de ideas con la 
participación de todo el grupo. 

- Explicación por el profesor sobre los principales conceptos de historia, 
sus fuentes y ciencias auxiliares, apoyándose en dibujos o láminas. 

- Formular preguntas sobre el material expuesto grupalmente. 

- Elaborar en un breve ensayo sobre porqué es importante el estudio de la 
Historia, en forma individual. 

- Redactar una ficha bibliográfica sobre algún libro de interés para conocer 
algún suceso histórico, en forma individual. 

- Analizar oralmente tres hechos históricos, en equipos de dos alumnos. 

- Citar un ejemplo de un caso concreto en que la Arqueología haya prestado 
ayuda a los historiadores, en forma individual. 

- Exposición por el maestro en forma general de las diferencias entre cultura 
y civilización y de historia universal e historia patria. 

- Responder a preguntas o dudas de los alumnos. 

- Elaborar en un cuadro sinóptico algunas causas de la evolución o 
modificación de las culturas, en equipos de cuatro alumnos. 

UNIDAD 11 

Exposición del profesor de las culturas prehistóricas y todas sus 
divisiones, apoyándose en mapas geográficos y en láminas ilustrativas. 

- Buscar el significado de la siguientes palabras y elaboración de las 
correspondientes fichas de trabajo de las definiciones: glaciación, 
antropoide, homínidos, rupestre, horda, clan, tribu, politeísmo, en forma 
individual. 
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Organizándose en equipo, localizar en un mapa los países donde aparecieron 
los primeros hombres. 

- Dibujar una muestra artística y dos utensilios que utilizaron los hombres 
del paleolítico, en forma individual. 

Discutir en forma oral y grupal, bajo la guía del maestro, sobre la 
inteligencia del hombre primitivo. 

- Comparar a la Prehistoria y al hombre moderno con base en un esquema 
dado, en equipo. 

- Relacionar una lista de elementos culturales prehistóricos con el nombre 
del período prehistórico en que aparecieron, en equipo.(ver anexo B) 

- Responder a preguntas y dudas de los alumnos. 

UNIDAD 111 

- Localización en un mapa del río Nilo, por un alumno. 

- Inducción general al tema a través de mapas conceptuales ( exposición del 
maestro con participación grupal ) 

- Explicación por el maestro y con el auxilio de ilustraciones, de las 
principales características de la civilización egipcia. 

- Observación y comentario grupal de grabados y objetos perteneciente a la 
cultura egipcia. 

- Investigar el significado de las siguientes palabras y elaborar las fichas 
bibliográficas y de trabajo correspondientes: faraón, pirámide, escriba, 
esfinge, papiro, obelisco, jeroglíficos, en forma individual. 

- Redactar un breve ensayo sobre la importancia que tuvo el río Nilo para la 
vida de Egipto, en equipo. 

- Elaborar un mapa conceptual sobre las principales características de la 
cultura mesopotámica, tomando como base los conceptos dados por el 
profesor. 
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- Resolver dudas de los alumnos. 

- Identificar en un mapa, el medio geográfico de Mesopotamia, en forma 
individual. 

- Señalar en un párrafo la importancia de la legislación mesopotámica y la 
escritura cuneiforme, tanto para esa región como para el resto del mundo, 
en forma individual. 

Localizar en un mapa el territorio correspondiente a China, en equipos. 

- Exposición del profesor de las características de la cultura china de la 
antigüedad. 

- Elaboración de un cuadro comparativo con otras civilizaciones, sobre el 
nacimiento de esta civilización a orillas de un río, cómo tuvo que 
defenderse en épocas diversas de otros pueblos guerreros menos 
desarrollados y cómo se consideró al gobernante supremo del Estado, en 
forma individual. 

- Contestar a las preguntas y dudas de los alumnos. 

Leer y analizar textos literarios cortos de China, en equipos, y exponer 
oralmente las conclusiones. 

- Señalar la situación geográfica de la India, en forma individual. 

- De acuerdo a lo explicado por tu maestro, elaborar un material gráfico de 
cómo era la vida en las aldeas de la India en la época védica y que explique 
también el gran cambio que se produjo en su sociedad con la llegada de los 
invasores arios. 

- Discutir las creencias fundamentales del budismo, en equipos de dos 
alumnos. 

- Redactar en un párrafo la principal aportación cultural de la India al mundo, 
en forma individual. 

- Exponer por parte del maestro, los principales aspectos de la cultura 
hebrea. 
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- Identificar en un mapa de Asia los siguientes lugares: Palestina, Israel, 
Judea, el río Jordán, el Mar Rojo y Jerusalem, en equipos. 

- Investigar los datos más importantes sobre Jehová, Abraham, Moisés, David 
y Salomón y elaborar las fichas de trabajo correspondientes, en forma 
individual. 

- Analizar el monoteísmo comparativamente con otras religiones politeístas 
(en qué se distingue de ellos, qué aporta socialmente), y su influencia en la 
vida de los judíos y de otros pueblos, por todo el grupo. 

Analizar un fragmento de la Biblia, en equipos de dos alumnos. 

- Comentario por parte del profesor, de la organización social, política, 
religiosa y cultural de los medos y persas. 

- Realizar un mapa conceptual con los nombres actuales de los territorios 
que tuvieron que recorrer los persas para poder llegar hasta Grecia en sus 
conquistas, en forma individual. 

- Investigar los nombres de los pueblos con los que estaban emparentados I os 
medos y los persas, en equipo. 

Redactar un pequeño ensayo acerca del despotismo y fundamentar si este 
término se aplica a la civilización persa, en forma individual. 

UNIDAD IV 

- Buscar en un mapa la expansión de los fenicios, en equipos. 

- Comentario del profesor acerca de las características de la cultura fenicia. 

- Leer comprensivamente en su libro, un texto relativo a la importancia del 
mar como espacio de comunicación y analizar las ideas, por equipos. 

- Comentar la fundación de Cartago así como los aspectos que se consideren 
más importantes sobre la cultura de los fenicios y sus aportes a la 
civilización, en equipos. 

- Integrar dichas conclusiones sobre la civilización fenicia, anotándolas en 
el pizarrón, el maestro y los alumnos. 
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- Examinar en un mapa el área del Mediterráneo donde se asentó la cultura 
griega, en forma individual. 

- Elaboración de un cuadro sinóptico donde se relacionen las principales 
ciudades-Estados, su organización política y sus divisiones sociales, por el 
maestro y los alumnos. 

- Investigar el significado de las diversas formas de gobierno que se 
presentaron en Grecia a lo largo de su desarrollo: monarquía, democracia, 
oligarquía y tiranía, en forma individual. 

Dirección del maestro de una plática en la que los alumnos, previa consulta 
de periódicos con información internacional, comparen las formas de 
gobierno de la antigua Grecia y las que existen en la actualidad, y en la que 
reflexionen sobre las ventajas y desventajas de cada una. 

Dibujar los tres estilos de columnas que utilizaron los griegos en 
diferentes obras arquitectónicas, en forma individual. 

- Observar en un mapa toda la extensión del imperio romano, en forma grupal. 

- Explicación por el profesor de todas las características de la cultura 
romana. 

-Investigar el significado de las siguientes palabras y elaborar las fichas 
bibliográficas y de trabajo correspondientes: Senado, patricio, latifundio, 
plebeyo, censor, dictador, comicios, pretor, emperador. 

- Elaborar una síntesis de la cultura romana antigua (en forma individual) 
tomando en cuenta los siguientes puntos: 

"' Cómo se formó la República romana. 
"' Qué cambios se introdujeron en la organización política y social de Roma 

durante el período de la República. 
"' Cómo influyó la cultura romana en la civilización de Europa Occidental. 
"' Qué elementos constituyeron la cultura romana. 

- Exponer frente al grupo diferentes síntesis para escoger la más completa. 

V UNIDAD 

- Trazar en un mapa de Europa, la línea Rin-Danubio y separar con colores los 
mundos romano y germánico, en equipos de dos alumnos. 
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Escribir los nombres de los países que en la actualidad existen a cada lado 
de esa frontera histórica, en equipos de dos alumnos. 

- Explicación del profesor de las características de los pueblos bárbaros y su 
profunda huella en la civilización. 

- Escribir una breve explicación que responda a la pregunta siguiente: ¿las 
invasiones germánicas se limitaron a Europa?, en forma individual. 

- Redactar un breve descripción de dos de los principales reinos bárbaros que 
se formaron después de las invasiones, en forma individual. 

- Ubicar al alumno en el tiempo y espacio geográfico donde floreció la 
cultura del Islam. 

- Exposición por el maestro de las características políticas, económicas, 
religiosas y culturales más sobresalientes de esta cultura. 

- Redactar un ensayo sobre la figura de Mahoma y su obra, en forma 
individual. 

Realizar en mapa semántico de los califatos árabes, por equipo. 

- Elaborar un álbum con recortes de periódicos, de revistas, fotografías, etc., 
que revelen aspectos característicos de la cultura árabe, en forma 
individual. 

- Exposición por el maestro de las características de la cultura bizantina. 

- Elaborar un cuadro semántico acerca del imperio bizantino que contenga: el 
medio geográfico, organización política, organización social, organización 
económica, historia política, religión y manifestaciones culturales, en 
equipos de dos alumnos. 

- Exposición del profesor sobre los períodos del feudalismo y sus principales 
características. 

- Ubicar en un mapa las regiones de Europa donde se desarrolló el feudalismo, 
en forma grupal. 
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- Especificación por parte del docente 
principales actividades económicas 
desarrollaban. 

en un cuadro sinóptico, de 
y anotación de quienes 

las 
las 

Ejemplificación del profesor mediante dibujos y láminas, cómo estaba 
organizado el feudo y cómo se desarrollaba la vida cotidiana en él. 

Realizar un resumen con los datos más importantes y sus impresiones 
sobre el tema, en grupos de dos alumnos. 

- Exponer al grupo esos resúmenes para reflexionar sobre las diferencias de 
la vida feudal y nuestra época actual. 

Analizar la película: "Robin Hood" para comentar en clase lo más 
significativo de la vida en ese período histórico y relacionarlo con otros. 

- Destacar, por parte del maestro, el papel de la Iglesia romana en los 
destinos de la Europa medieval. 

- Investigación sobre la organización eclesiástica en la Edad Media, sus 
ingresos económicos, información sobre el Edicto de Milán, la Inquisición, 
relación entre la Iglesia y los gobernantes, influencia y aportaciones de la 
comunidad religiosa a la ciencia, cultura y arte de la época, en forma 
individual. 

- Elaboración de un cuadro sinóptico y un glosario con la información 
recopilada para ser revisados en clase, por todo el grupo.-Exposición por el 
docente, con aportaciones de los alumnos, del papel que la Iglesia 
desempeñó en la sociedad, la economía y la política de la Edad Media. 

- Establecer un debate para determinar hasta qué grado el desarrollo de la 
ciencia y la cultura en la Edad Media estuvo condicionado por la influencia y 
decisiones de la comunidad eclesiástica, en grupos de seis alumnos. 

- Pedir a los alumnos que busquen información referente a las cruzadas para 
definir su concepto y comentarlo en clase. 

- Elaborar uno o varios mapas donde se señalen la ruta de las siete cruzadas, 
en grupos de dos alumnos. 

- Exponer su importancia en la creación de ciudades y rutas comerciales, por 

todo el grupo. 
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ANEXOS 

APLICACION DE LA METODOLOGIA 

LECCION 1: APLICACION DEL PROCESO DE OBSERVACION 

1 UNIDAD: Importancia de la Historia 

Objetivos: 

El alumno comprenderá las características esenciales de los 

conceptos: cultura y civilización. 

Introducción 
Vamos a practicar un proceso de pensamiento que nos va a ayudar a ser 
mejores observadores. Observen la siguiente figura de palo fierro hecha 
por los indios Seris de Sonora con el objetivo de explorarla. 

¿Qué características tiene? 

- es café 

- es mediana 

- es de madera 

- es un tiburón 

- es pesada 

¿Qué hicimos para observar esta figura? 
- nos fijamos en sus características. 

Para observarla, decimos o identificamos sus características. Por 
ejemplo, que es de madera. Así nos referimos a un aspecto, en este caso, 
tipo de material. 

Entonces, un aspecto es un tipo de característica. 

¿Cuáles son las características de la pieza artesanal? 

Aspecto 

color 

tamaño 

material 

Características de la pieza 

es café 

es mediana 

es de madera 
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forma 

peso 

es un tiburón 

es pesada 

Entonces, el proceso que consiste en fijar la atención en un objeto o 

situación para identificar sus características, se llama observación. 

Vamos a escribir los pasos que hicimos para observar: 

- Propósito de la observación 

- Formular preguntas / seleccionar el aspecto de acuerdo al 

propósito 

- Identificar características del objeto o situación de acuerdo a los 

aspectos seleccionadas. 

- Verificación de la información que se obtuvo. 

Cierre. 

El proceso de la observación nos permite comprender y obtener 
información acerca del mundo que nos rodea, por eso es tan útil e 
importante. 

Actividades. 

Exploración de aprendizajes previos mediante lluvia de ideas. Ejercicio 
grupal. 

- Visitar el museo regional de la ciudad para obtener información visual 
sobre artesanía seri y yaqui (tribus de Sonora) 

- De lo observado en el museo, seleccionar tres objetos y señalar sus 

aspectos con sus características, por todo el grupo. 

- Observar un ejemplo de desarrollo tecnológico de la ciudad y que 

constituye un elemento de nuestra civilización, por ejemplo la 

computadora, y elaborar un cuadro con los aspectos y sus 

características, en forma individual. 
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LECCION 11: APLICACION DE LOS PROCESOS DE COMPARACION Y 
RELACION. 

11 UNIDAD: Las Culturas Prehistóricas. Antecedentes de 
civilización. 

Objetivos: 

- Comparar los períodos de la prehistoria: paleolítico y neolítico 

- Relacionar los períodos de la prehistoria: paleolítico y neolítico 

Introducción 

¿Conocen el proceso de comparación? 

¿ Qué hacemos cuando queremos comparar dos cosas? 

la 

Bien. Identificamos semejanzas y diferencias entre ellas. Por ejemplo, 
comparemos las características de dos períodos históricos: el paleolítico 
y el neolítico. 

Aspectos 

tipo de vivienda 

tipo de actividad 

tipo de vestido 

tipo de religión 

Características del paleolítico 

cuevas y abrigos rocosos 

recolección de frutos, caza, pesca 

pieles de animales 

la magia 

Características del neolítico 

chozas de ramas y adobes 

agricultura, pesca 

tejidos de fibras vegetales 

politeísmo (varios dioses) 

¿Qué observan en las características de estas dos divisiones de la cultura 
del hombre prehistórico? 

Existen características iguales o diferentes entre ellos y a cada par de 
características corresponde un aspecto. Este proceso se llama 
comparación. 

La comparación es un proceso que consiste en identificar pares de 
características semejantes y diferentes. A cada par de características 
corresponde un aspecto. Los pasos para esta estategia son: 
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- Identificar el propósito 

- Identificar aspectos que definen el propósito 

- Dividir los aspectos en otros más específicas 

- Especificar las características semejantes y diferentes que 

corresponden a cada aspecto. 

- Verificación de la información que se obtuvo. 

Ahora, veamos el siguiente ejemplo: en la época del paleolítico el hombre 

vivía en refugios naturales como las cuevas y en el neolítico, el hombre 

construyó cabañas donde vivir. ¿Qué se puede decir de esto? 

- Que la cueva es un lugar más primitivo que la cabaña. 

- Que la cabaña es una vivienda mejor que la cueva 

- Que la cabaña es un tipo de vivienda más desarrrollada que una cueva. 

¿Qué hicimos con las dos características del tipo de vivienda? 

Consideramos las dos características al mismo tiempo para establecer, 

mediante una proposición o un enunciado, un nexo entre ellas. A este 

nuevo proceso le llamaremos relacionar. 

¿ Qué pueden decir de los aspectos? 

Las características de los objetos se refieren a un mismo aspecto. En 

este caso tipo de vivienda. 

Se toman dos características correspondientes al mismo aspecto una de 

cada objeto o situación. 

¿ Qué hacemos con estas características? 

- Las consideramos a la vez y establecemos el nexo entre ellas y los 

objetos. 

Entonces, ¿En qué consiste el proceso de relacionar? 
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- Re I a e ion ar es establecer un nexo entre dos características de un 

objeto o situación referidas a un mismo aspecto. 

e i erre. 

La comparación permite explorar las características de dos objetos o 
situaciones y profundizar más en el conocimiento acerca de un aspecto de 
los dos objetos. 

La relación expresa una conclusión acerca de las características que se 
comparan. 

Los dos procesos ayudan al conocimiento de hechos y fenómenos y facilita 
la comprensión de textos que ustedes lean. 

Actividades. 

- Exploración de aprendizajes previos mediante lluvia de ideas. Ejercicio 

grupal. 

-Identificar en un mapa, colocando flechas de colores, los lugares 

prehistóricos del paleolítico superior, en forma individual. 

Observar las principales características de 
prehistóricos: pinturas rupestres, instrumentos 

cerámica, etc., en forma individual. 

elementos culturales 
de piedra pulida, 

- Comparar las características de los llamados Hombres de Java de 

Neanderthal y de Cro-Magnon. Establecer sus semejanzas y diferencias, 

por equipo. 

- Relacionar el tipo de actividad de los pueblos nómadas (pastores) y 

sedentarios (agrícolas), por equipos. 

- Elaborar una línea del tiempo en la que se sitúe la duración que t uva 

cada etapa o período, en equipo de tres alumnos. 



- Ordenar cronológicamente los siguientes hechos, del más antiguo al más 
reciente, con los números del 1 al 5: 

Glaciación Gunz 

__ Aparición de hombre de Neanderthal 

__ Pinturas rupestres de Altamira y Lascaux 

__ Descubrimiento de la agricultura 

Aparición del Hommo Sapiens 

-Elaborar un mapa conceptual, por todo el grupo, que incluya los 

siguientes elementos: paleolítico; mesolítico; neolítico; edad de los 

metales;descubrimiento de la agricultura; pinturas rupestres; anzuelo, 

aguja de coser; cerámica o alfarería; el arado; hoces para segar hierba; 

canoas sencillas; desarrollo de la metalurgia; domesticación del perro; 

descubrimiento del fuego; sedentarismo; cría de ganado; chozas 

semisubterráneas; objetos artesanales de lujo (joyas); picos, azadones, 

cadenas; microlitos; hachas para cortar madera; uso de los metales: o ro, 

plata y cobre; palafitos; división del trabajo. 
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LECCION 3: APLICACION DEL PROCESO DE CLASIFICACION 

11 UNIDAD: Las grandes civilizaciones agrícolas. 

Objetivos: 

- Comprender los fenómenos físicos y sociales de los pueblos de la 

antigüedad para conocer una de las leyes de la relación entre los hombres 

que es la evolución social, y así valorar mejor nuestro mundo. 

Aplicar el proceso de clasif~cación en las manifestaciones culturales 

de Egipto: Escritura jeroglífica, Matemáticas y Geometría, Anatomía. 

Arquitectura y Escultura 

Introducción 

¿En qué consiste el proceso de comparación? 

En identificar las características semejantes y diferentes de dos o más 
objetos o situaciones. 

¿ Qué es relacionar? 

- Establecer un nexo entre dos características correspondientes al 

mismo aspecto. 

¿ Qué diferencias existen entre los procesos de comparación y relación? 
- La comparación nos da las semejanzas y diferencias y la relación 

permite unir dos características. 

Vamos a estudiar otro proceso de pensamiento donde utilizaremos las 

semejanzas y las diferencias. 

Características esenciales 

Les mostraré el siguiente dibujo de una pirámide. 



¿ Cuáles son las características esenciales de este objeto? 

- Es una figura geométrica 

- es de piedra 

- tiene forma piramidal 

- era una tumba para sepultar reyes 

- es amarilla 

- pertenece a la cultura egipcia 

¿Qué es entonces una pirámide egipcia? 

A las características que este objeto debe de tener para ser una pirámide 

egipcia le llamaremos características esenciales de las pirámides. 

Las características esenciales permiten identificar a un objeto o 

idea como miembro perteneciente a un grupo. 

La mayor parte de los objetos que no rodean pertenencen a un conjunto 
porque comparten más de una característica esencial. Para que un objeto 

pertenezca al mismo grupo de otro objeto, tiene que compartir todas las 

características esenciales del grupo. 
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Clasificación 

Las características esenciales nos ayudan a separar los objetos o 

situaciones en categorías llamadas clases. A este proceso se le llama 
clasificación. 

A continuación, estudiaremos el siguiente conjunto de palabras o 
conceptos. 

Esfinge 

momificación 

escriba 

templos 

jeroglíficos 

sistema decimal 

¿Cuál es la característica esencial de este conjunto? 

- Todas son ejemplos de la cultura egipcia. 

Ahora, vamos a clasificar este conjunto de manifestaciones culturales en 

clases. 

Anotaremos en el pizarrón las características de cada uno de los 
conceptos del conjunto. 

Características de cada concepto: 

Esfinge: ejemplo de arquitectura 

Momificación: técnica de conservación de los cuerpos 

Escriba: escritor de documentos 

Templo: ejemplo de arquitectura 
Jeroglífico: tipo de escritura 

Sistema decimal: sistema de numeración 
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Tomando en cuenta semejanzas y diferencias y sus relaciones, podemos 

formar cuatro grupos de manifestaciones culturales en base a I as 

características de cada objeto: 

Arquitectura: templos, esfinge 

Escritura: jeroglífico, escriba 

Anatomía: momificación 

Matemáticas: sistema decimal 

Así, hemos dividido el conjunto de manisfestaciones culturales en cuatro 

clases y pueden quedar así: 

MANIFESTACIONES CULTURALES. 

Araui lectura Escrituro Anetom í t1 Mt1temilti ct1s 

/\ 
Templos Esfinge 

A 
Jeroglíficos Escribe 

1 
Momifi CHCi ón 

Sistemt1 decimal 

Observa los conceptos del conjunto e identificación de sus 

características. 

- Identifica semejanzas y diferencias. 

- Establece las relaciones entre las características semejantes y 

diferentes. 

- Identifica los aspectos correspondientes a las características. 

- Selecciona los aspectos de acuerdo a los cuales los objetos son de 

alguna manera semejantes o diferentes. 

- Define criterio (s) de clasificación. 

-Identifica grupos de objetos que comparten las mismas características. 
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- Asigna cada objeto a la clase que corresponda. 

- Anota o describe los conjuntos que forman las clases. 
- Verifica el proceso y el producto. 

Cierre. 

La clasificación es muy útil para organizar las ideas y entender mejor lo 

que se lee. Además, ayuda a utilizar la información de una manera más 
precisa. 

Actividades 

-Exploración de aprendizajes previos mediante lluvia de ideas (ejercicio 

grupal) 

-Observar grabados y objetos (para extraer sus características) 

pertenecientes a la cultura egipcia, en forma individual. 

-Comparar, por equipos, las pirámides egipcias con las pirámides mayas. 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian? 

-Elaborar un mapa conceptual que incluya los siguientes conceptos: 
escritura; arquitectura; anatomía; matemáticas; artimética; embalsamar 

cuerpos; jeroglíficos; pirámides; sistema decimal; bajorrelieves; papiro; 
esfinge; obelisco; escriba; concepto mágico de la vida y la muerte; suma, 

resta, división y multiplicación. 
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LECCION 4: APLICACION DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO 

IV UNIDAD: Civilizaciones clásicas del mediterráneo. 

Objetivos: 

- Considerar cómo para muchas culturas el mar fue el medio más 

importante para su desarrollo, ya que más que un elemento separador entre 

los pueblos, fue un vehículo de comunicación. 

- Comprender el concepto de relación de orden en la arquitectura griega: 

estilo jónico, dórico y corintio. 

Introducción 

¿Qué importancia tiene pensar en todos los aspectos para el desarrollo 

del pensamiento? 

- Es la base de la identificación de las características esenciales y por 

lo tanto, de la clasificación. 

Los aspectos son esenciales para explicar el siguiente proceso. 

Aspectos ordenables y ordenamiento 

Examinaremos ahora el siguiente dibujo donde aparece un conjunto de 

columnas pertenecientes a los diferentes estilos arquitectónicos griegos. 

1 1 

" / 

Dórico. J6nieo. Corintio. 
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¿Qué tipo de secuencia u orden forman las columnas? Observen bien sus 

adornos. 

- Una secuencia de menos a más. 

Bien. Esta es una secuencia progresiva creciente, es decir, se presenta en 

orden ascendente. ¿Cuál es el aspecto que define esta secuencia? 

- Número de adornos. 

Así es. Los tres estilos arquitectónicos evolucionaron de lo más sencillo 

a lo más adornado. ¿Qué ocurre si se invierte el orden de las columnas? 

1 1 

" / 
L 

Corintio, J6nieo. Dórica. 

- La secuencia cambia de más a menos. 

La secuencia se transforma en progresiva decreciente, es decir, de más a 

menos, y el orden no se altera. 

Hay otros aspectos como la edad de las personas y el peso que también 

nos permite definir secuencias progresivas crecientes o decrecientes. 

Estas aspectos se llaman aspectos ordenables. Los valores de estos 

aspectos permiten construir secuencias progresivas crecientes o 

decrecientes. Además, la clave para reconocer aspectos ordenables, es 

usar las palabras más o menos. 
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Observen el conjunto. ¿Qué pasa si cambiamos de lugar la columna 
jónica? 

1 1 
"-. / 

J6nico, Dórica. Corintio. 

- Se pierde la secuencia. 

Bien. Esta es una de las características de los aspectos ordenables. Por lo 

tanto, orden amiento es la organización de los elementos de un conjunto 

(características, ideas) en una secuencia progresiva creciente o 

decreciente. 

El procedimiento que se sigue para ordenar un conjunto son: 

- Observar los elementos del conjunto e identificar sus características. 

- Identificar los aspectos que pueden utilizarse para ordenar el conjunto. 

- Seleccionar un aspecto como criterio de ordenamiento. 

- Establecer el orden. 

- Revisar el proceso y el producto. 

Cierre 

El orden es muy importante porque ayuda a organizar las ideas, a 

memorizar y a realizar lo que hacemos según su importancia. 
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Actividades: 

- Exploración de aprendizajes previos mediante lluvia de ideas (ejercicio 
grupal). 

- Describir una construcción de la comunidad en la que se observen 

columnas con influencia del arte griego, en forma individual. 

- Describir con todas sus características El Partenón o templo de Atenea, 

por equipos. 

Comparar el tipo de columnas que utilizaban los griegos en su 

arquitectura, las columnas que se construyeron en el Renacimiento y las 

que se usaron en el Barroco, por equipos. 
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LECCION 5: APLICACION DEL PROCESO DE CLASIFICACION 
JERARQUICA 

V UNIDAD: Los pueblos bárbaros, el Islam y Bizancio 

Objetivos: 

- Comprender la influencia de estos pueblos en los cambios sociales, 

políticos y económicos que vivirá Europa durante la Edad media. 

- Comprender el proceso para organizar la arquitectura musulmana en una 
clasificación jerárquica. 

Introducción 

Vamos a recordar que una clase es un grupo de elementos formado por una 

o más características comunes llamadas características esenciales. 

¿Qué son características esenciales? 

- Es una característica que la comparten dos o más elementos de un 
conjunto. 

¿ Qué se entiende por clasificar? 

- Es cuando separamos un conjunto de objetos en grupos, cada uno con 

sus características esenciales. 

Bien. La clasificación nos ayuda a clasificar los objetos, situaciones o 
ideas que no rodean, a organizar la información, a memorizar y a 

diferenciar las clases. 

Imagínense que sucedería si tuviéramos nombres diferentes para cada 

cosa diferente. Serían tantos nombres que no se podrían aprender y se 

dificultaría la comunicación. Por eso, la clasificación también ayuda a la 

comunicación y organización de los que nos rodea. 

Hoy vamos a estudiar un nuevo proceso llamado clasificación jerárquica. 

Observen el conjunto siguiente, clasificado de acuerdo al aspecto: tipo de 

arquitectura árabe. 
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Mezquita 

minarete 

columnas 

torre 

techo abovedado 

multilobulares 

cuerpo central 

arcos 

rectangular 

herradura 

cilíndrica 

ARQUITECTURA ARABE 

Mezqui to 

El mismo conjunto clasificado de acuerdo al aspecto: partes de la 

mezquita: 

ARQUITECTURA ARABE 

Mezqui to 

A 
lecho abovedado Cuerpo central 

Se sigue clasificando los conceptos de acuerdo a los aspectos: tipo de 

soporte, forma y tipos de arcos. Es decir, se parte de aspectos claves y 
luego subaspectos para los siguientes niveles. A este tipo de 

clasificación se le llama clasificación jerárquica y queda así en el 

siguiente esquema: 
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ARQUITECTURA AR ABE 

Mezquita 

A 
Techo abovedado Cuerpo central 

Columnas Minarete o torre 

Arcos Cilíndrica Rectangular 

A 
Herradura Multilobulares 

La estrategia para clasificar es la siguiente: 

- Observa el conjunto de elementos a clasificar e identifica sus 
características . 

- Compara las características. 
- Identifica los aspectos de clasificación. 
- Ordena los aspectos de clasificación. 

Clasifica con respecto al primer (siguiente) aspecto hasta agotar 
todas los aspectos seleccionados. 

- Elabora simultáneamente un diagrama o esquema de la jerarquía. 
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e i erre 

La clasificación jerárquica nos facilita la descripción de los elementos 

de un conjunto y ayuda a la organización de la información sobre 

conceptos, eventos o situaciones. Va de lo más general a lo particular y 

siempre se representa por medio de un esquema. 

Actividades 

- Exploración de aprendizajes previos mediante lluvias de ideas ( ejercicio 

grupal) 

- Observar las características de la Arquitectura árabe: arco, bóveda, 

columna, torre, etc., por equipos. 

- Comparar con todas sus características La Mezquita de Córdoba, en 

España o La Mezquita de la Roca, en Jerusalen, por equipos. 

- Exponer qué tipos de edificios de la ciudad son similares a la 

arquitectura árabe vista en clase, en forma individual. 
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LECCION 6: APLICACION DEL PROCESO DE ANALISIS 

V UNIDAD: Los pueblos bárbaros, el Islam y Bizancio. 

Objetivo: 
Analizar un ejemplo de la literatura musulmana, como parte de su cultura. 

Introducción 

Existen muchas maneras de analizar un evento objeto o situación. La 

palabra analizar significa descomponer un todo en sus partes. 

El proceso de a n á I is is requiere dividir una situación o tarea, en otras 

tareas más sencillas. Separar el todo de los elementos que lo forman. 

Según sea el propósito, el análisis puede ser de partes, cualidades, uso y 

funciones. 

La estrategia para realizar el análisis es: 

- Observar el objeto o situación 

- Identificar el criterio de análisis 

- ldentif icar el todo 
- Separar el todo en sus partes de acuerdo con cierto criterio establecido 

- Verificar el procedimiento 

A continuación vamos a considerar un tipo de análisis. Presenciaremos la 

película "Aladino y la Lámpara Maravillosa" y realizaremos un análisis de 

las partes que intervienen y cómo funcionan. 

¿ Cuáles son las partes o elementos de esta película? 

- Tema 

- los personajes 

- las ideas 

- el ambiente 
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¿ Cuál es la función de cada parte? 

- Tema: es la idea central, y trata de la magia y el poder de lo 

sobrenatural. 

los personajes: intervienen y realizan las acciones. Ellos son: Aladino, 

Jazmín, el genio, el padre de Jazmín. 

las ideas: transmite conceptos como el amor, el deseo de riqueza, 

la avaricia, el poder, la maldad. 

- el ambiente: se desarrolla en un lugar de Arabia. 

Por medio del análisis han realizado una discusión y comentario sobre las 

partes y funciones de la película. 

Cierre 

Como pueden comprobar el proceso de análisis ayuda a interpretar lo que 

vemos o leemos, a profundizar en las ideas y a ver el todo de un manera 

diferente. 

Actividades 

- Exploración de aprendizajes previos mediante lluvia de ideas. Ejercicio 

grupal. 
- Dado un conjunto de palabras del español que provengan de diferentes 
orígenes (latín, griego, etc.), clasificar diez de ellas que procedan del árabe, 

en forma individual. 
- Comparar, por equipos, la filosofía árabe con la filosofía cristiana 

medieval. Establecer sus semejanzas. 

- Analizar las características de la literatura árabe a través de la lectura de 
un cuento de "Las mil y una noches" y escribir un comentario, en forma 

individual. 
- Comentar y discutir por todo el grupo, por qué cuentos como "Aladino y la 

lámpara maravillosa", "Simbad el marino", "Alí Babá y los cuarenta ladrones" 

continúan siendo tan populares entre niños y adultos, después de haber sido 

creadas hace más de 1,200 años. 



LECCION 7: APLICACION DEL PROCESO DE SINTESIS 

VI UNIDAD: La Edad Media europea. 

Objetivo: 
Aplicar el proceso de síntesis en la conformación de la sociedad feudal. 

Introducción 
Hoy continuaremos con un nuevo proceso llamado síntesis, que al igual 

que el proceso de análisis, son operaciones de pensamiento que integran a 

los que ya hemos visto: observación, comparac1on, relación, 

clasificación, ordenamiento, clasificación jerárquica y análisis. 

Haremos lo siguiente: 

Redacten un párrafo que integre los conceptos, las definiciones y las 

relaciones que se especifican a continuación sobre la sociedad feudal. 

DEFINICIONES Y RELACIONES 

PALABRA SIGNIFICADO O DEFINICION 

VASALLOS SERVIAN AL REY Y ERAN HOMBRES LIBRES 

ECLESIASTICOS SE OCUPABAN DE LAS ALMAS. DABAN LOS 
SACRAMENTOS Y REZABAN 

PLEBEYOS CONSTITUIAN LA MAYOR PARTE DE LA 
POBLACION. CAMPESINOS Y ARTESANOS 

VILLANOS HABITANTES DE LA VILLA O CIUDAD; 
ERAN HOMBRES LIBRES 

SIERVOS ESTABA ADSCRITOS A LA TIERRA DEL 
SEÑOR A QUIEN SERVIAN 

¿Cómo quedó el párrafo? 
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RELACIOO CON ALGUNOS DE LOS 
ELEMENTOS DADOS 

PERTENECIAN A LA NOBLEZA 

IMPARTIAN ENSEÑANZA A LOS 
PLEBEYOS Y ADMINISTRABAN 
SUS BIENES 

ESTABAN FORMADOS POR 
VILLANOS Y SIERVOS 

TRABAJABAN PARA LOS NOBLES 

CULTIVABAN LA TIERRA DEL NOBLE 
Y SOBRE ELLOS PESABA TODA 
CLASE DE TRABAJOS 



En este proceso se integraron conceptos, definiciones y relaciones para 

formar un todo significativo llamado síntesis. Al escuchar el trabajo de 

cada compañero, cada uno lo pudo hacer diferente, lo que importa es que 

se hayan integrado todas las partes y que el mensaje haya quedado claro 

y sea significativo. 

Entonces, síntesis es un proceso mediante el cual se integran las 

partes, propiedades y relaciones de un conjunto determinado para formar 

un todo significativo. 

Cierre. 

La síntesis es muy importante porque ayuda a la comprensión de I a 

lectura, a integrar la información en un todo, a analizar definiciones y a 

formular conclusiones. 

Actividades. 

- Exploración de aprendizajes previos mediante lluvia de ideas. Ejercicio 

grupal. 

-Observar las características del feudo: tierras de cultivo, castillo o 
casa señorial, aldea, abadía, etc., por equipos. 

-Comparar las diferencias de la vida feudal y nuestra época actual, por 
todo el grupo. 

-Clasificar jerárquicamente las clases sociales de la etapa feudal, por 
equipos. 

-Analizar tres avances o adelantos de la agricultura que incrementaron 
el poder político del norte de Europa, por todo el grupo. 

-Sintetizar las formas de propiedad de la tierra durante el feudalismo y 
compararlas con la propiedad agrícola en la actualidad, por todo el 
grupo. 
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LECCION 8: APLICACION DEL PROCESO DE EVALUACION 

VIII UNIDAD: La edad media europea 

Objetivos: 

- Conocer los factores o acontecimientos que influyeron para que en esta 

época se diera en Europa el orden, la unión y el desarrollo. 

- lntepretar lo que significa emitir un juicio de valor acerca de la 
vida feudal. 

Introducción 

Hemos estudiado los procesos de análisis y de síntesis. ¿En qué consisten 
cada uno? 

Bien. El análisis y la síntesis son procesos que ocurren en secuencias y 

que se complementan. La separación del todo en sus partes nos lleva a 

comprender mejor la totalidad y nos permite obtener conclusiones que 
sirven de base para nuevos análisis. Además, estos procesos incluyen a 

los ya estudiados, es decir, son integradores. 

Evaluación 

Supongamos que el maestro comenta: 
"La base de la economía medieval, especialmente de los primeros siglos, 

fue la agricultura trabajada por siervos, que unas veces lo eran de un 
noble feudal laico y otras de un monasterio o abadía. Los siervos vivían en 

la injusticia." 

El maestro expresa una opinión o juicio de valor de una forma concreta 
cuando afirma que la agricultura era la base de la economía medieval, 

pero luego dice que los siervos vivían en la injusticia. ¿Qué quiso decir 

con esto? 

- Probablemente quiso decir que los siervos vivían en la pobreza 
- que soportaban todo el peso del trabajo 

- que eran explotados por sus amos. 
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A este proceso mediante el cual una persona juzga o da un juicio de valor 

acerca de un objeto o situación se llama evaluación. 

La evaluación es muy importante porque la usamos mucho en la vida 

diaria, por ejemplo, cuando vamos a comprar un objeto primero juzgamos 

la calidad, el precio, etc. Es decir, antes de tomar una decisión evaluamos 

las alternativas que se tienen, así como también cuando queremos opinar 

sobre algo. 

Vamos a estudiar en detalle como ocurre el proceso de evaluación. El 

maestro dijo: 

- La base de la economía medieval era la agricultura. 

- Los siervos vivían en la injusticia. 

¿ Qué opinan de la claridad y la precisión de estas opiniones? 

Efectivamente. El primer juicio fue específico y claro, pero el segundo 

fue muy vago y general. No sabemos cuáles son las razones que el maestro 

tiene para dar esa opinión. ¿Cómo supo el maestro que la economía 

medieval estaba basada en la agricultura? 

- El maestro investigó o buscó en libros. 

Sí y posiblemente el profesor comparó el sistema medieval con otras 

épocas. Entonces, usó como criterio de comparación para evaluar el tema, 

el modo de subsistencia de un pueblo. 

Pero el criterio para emitir el segundo juicio de valor -/os siervos vivían 

en la injusticia - no es específico o claro, ya que él pudo haber utilizado 

como criterio: nivel de vida, tipo de trabajo que desempeñaban, nivel de 

exigencia en su trabajo, grado de libertad, etc. 

Entonces, los criterios pueden ser aspectos y nos permiten comparar 

objetos o situaciones. 

Para evaluar un objeto o situación se necesita: 

- Analizar el objeto o situación 
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- Tener un conjunto de criterios que sirvan de base para emitir los 

juicios de valor. 

Cierre 

La evaluación como proceso de pensamiento nos ayuda a emitir juicios, a 

ser más críticos y a poder juzgar acontecimientos y situaciones. 

Actividades 

-Exploración de aprendizajes previos mediante lluvia de ideas. (ejercicio 
grupal) 

-Elaborar un cuadro sinóptico de algunas de las principales 
características del modo de producción feudal, por equipos. 

-Discutir por medio de un debate las causas del establecimiento del 
feudalismo, por equipos. 

-Elaborar un mapa conceptual, por todo el grupo, que incluya los 
siguientes elementos: feudalismo; reyes; iglesia; gremios; pueblo; 
propietarios; caballeros; comerciantes; catedral; feudos; oficios; 
escudero; monasterio; paje; aprendices; monjes; artesanos; tierras; 
mercado; gótico; siervos; convento. 

_ Evaluar mediante un juicio crítico, cómo era la vida en la Edad Media para 

la gente del pueblo, en forma individual. 
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