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Prólogo

La finalidad de estos materiales didácticos para la Educación Secundaria Obligatoria, en su segundo
ciclo, es orientar a los profesores que, a partir de septiembre de 1993, impartirán las nuevas
enseñanzas en los centros que se anticipan a implantarlas. Son materiales para ¡acuitarles el
desarrollo curricular de las correspondientes áreas, en particular para el cuarto año, aunque alguna
de ellas se presenta para el segundo ciclo completo. Con estos materiales el Ministerio de Educación
y Ciencia quiere facilitar a los profesores la aplicación y desarrollo del nuevo currículo en su práctica
docente, proporcionándoles sugerencias de programación y unidades didácticas que les ayuden en
su trabajo; unas sugerencias, desde luego, no prescriptivas, ni tampoco cerradas, sino abiertas y con
posibilidades varias de ser aprovechadas y desarrolladas. El desafio que para los centros educativos
y los profesores supone anticipar ta implantación de tas nuevas enseñanzas, constituyéndose con ello
en pioneros de lo que será rnás adelante la implantación generalizada, merece no sólo un cumplido
reconocimiento, sino también un apoyo por parte del Ministerio, que a través de estos materiales
didácticos pretende ayudar a los profesores a afrontar ese desafío.

El Ministerio valora muy positivamente el trabajo de los autores de estos materiales, que se adaptan
a un esquema general propuesto por el Servicio de Innovación, de la Subdirección General de
Programas Experimentales, y han sido elaborados en estrecha conexión con los asesores de este
Servicio. Por consiguiente, aunque la autoría pertenece de pleno derecho a las personas que los han
preparado, el Ministerio considera que son útiles ejemplos de programación y de unidades didácticas
para la correspondiente área, y que su utilización por los profesores, en la medida que se ajusten ai
marco de ios proyectos cumulares que los centros establezcan y se adecúen a las características de
sus alumnos, servirá para perfeccionarlos y para elaborar en un futuro próximo otros materiales
semejantes.

La presentación misma, en forma de documentos de trabajo y no de libro propiamente dicbo, pone
de manifiesto que se trata de materiales con cierto carácter experimental, destinados a ser
contrastados en la práctica, depurados y completados. Es intención del Ministerio seguir realizando
ese trabajo de contrastación y depuración a lo largo del próximo curso, y hacerlo precisamente
a partir de las sugerencias y contrapropuestas que vengan de los centros que se anticipan a la
reforma.

Para cada una de las áreas de la Educación Secundaria Obligatoria se han elaborado una o más
propuestas de materiales didácticos. En este último caso se trata de Matemáticas, con dos volúmenes
correspondientes a sus dos opciones para el cuarto curso, Lenguas Extranjeras, con una propuesta de
Francés y oirá de Inglés, Educación Física, con dos materiales alternativos y Ciencias Sociales,
Geografía e Historia, que además de la piopuesta de la correspondiente área para el segundo ciclo se
complementa con una especifica para el bloque sobre la vida moral y ¡a reflexión ética.

Los materiales asi ofrecidos a ios profesores tienen un carácter netamente experimental. Son
materiales para ser desarrollados con alumnos que proceden mayoritariamente de la Enseñanza



General Básica y que se han incorporado al segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
sin haber realizado el primer ciclo. Se trata, por tanto, de materiales para un momento transitorio
y, por eso, también particularmente diiicii: el momento de tránsito de la anterior a la nueva
ordenación. En ellos se contiene, sobre lodo, la información imprescindible sobre distribución
y secuencia de contenidos para poder organizar éstos en el cuarto año de la etapa a lo largo del
curso 1993/94. tas sugerencias y contrapropuestas que los profesores realicen, a partir de su
práctica docente, respecto a esos materiales o a oíros con los que hayan trabajado serán, en todo
caso, de enorme utilidad para el Ministerio, que a través de Muras propuestas, que complementen
a las actuales, podrán redundar en beneficio de los centros y prolesores que en cursos sucesivos se
incorporen a la reforma educativa.
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Introducción

Deseamos hacer hincapié en la dificultad y complejidad del área, ya que a la problemática tradi-
cional de las disciplinas de Geografía e Historia —lo inabordable de los temarios, lo áspero de la dis-
ciplina desde la óptica del alumnado, etc.- hay que sumar la pretensión de querer aceptar el reto
que supone, a nivel metodológico, la incorporación de otras Ciencias Sociales al currículo general,
cuestión, esta última, sujeta siempre a debate.

El problema básico que se plantea en este trabajo es el de refundir cuatro cursos en dos. Para
ello habría que tener en cuenta las diferencias o similitudes que pudieran existir entre los actuales
7° y 8o de la Enseñanza General Básica (E.G.B.), de los que van a partir los alumnos que recibirán
esta enseñanza, con 1 ° y 2o curso de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), que son los dos
cursos que ellos no seguirán.

La propuesta de secuencia de los objetivos y contenidos de ciclo hecha por el Ministerio con
carácter orientativo' propone para el primer ciclo un tratamiento descriptivo de los contenidos y para
el segundo un tratamiento más explicativo que subraye los aspectos problemáticos de la realidad
social; por lo tanto el trabajo que se presenta debe subrayar más el «análisis crítico explicativo y jui-
cio evaluativo», ya que se dirige solamente a alumnos de 14-16 años, pero sin olvidar del todo
aspectos como la localización, identificación y comparación, conocimientos que deberían haber
precedido a la fase explicativa y que se supone habrán sido trabajados durante la E.G.B.

Nuestra propuesta iría dirigida, no tanto a aquellos profesores o colectivos de profesores que ya
desde antiguo vienen formando grupos de trabajo o que hace años participan en la experimentación
de la reforma (Bachillerato Polivalente o Bachillerato General) sino más bien a aquellos que acome-
tan la implantación anticipada de la E.S.O., partiendo de una tradición docente más clásica. Con
estos materiales pretendemos animarlos y orientarlos para que se enfrenten adecuadamente a los
retos que propone esta nueva etapa. Nuestra propuesta de programación es transitoria ya que sola-
mente servirá hasta que se implante la reforma educativa de manera definitiva, pero entendemos
que los planteamientos generales, así como la organización y secuencia de las unidades, y el diseño
de estrategias, actividades y selección de materiales podrá seguir siendo útil en el futuro.

Habría que presuponer que el alumnado que recibimos y que ha cursado la E.G.B. actual, o af
menos la mayor parte de la misma, ha alcanzado los conocimientos mínimos del área de Sociales,
contemplada en el currículo oficial de dicha etapa; pero, en cualquier caso, sería conveniente hacer
al principio de este ciclo alguna prueba o actividad encaminada a evaluar sus conocimientos sobre
el área, tanto sobre conceptos como sobre procedimientos o actitudes. Nuestra labor debería radi-
car en profundizar en ciertos aspectos que se consideren básicos y fundamentales, partiendo de sus
conocimientos, adquiridos no sólo en la escuela sino también en el medio social en general; a partir

Criterios
para la
secuencia
y organización
de los
contenidos

1. Resolución de 5 de marzo de 1992 de la Secretaría de Estado de Educación (-B. 0. E.» del 25 de marzo).



de ahí se tratará por un lado de clarificar un marco general y por otro de rectificar las concepciones
erróneas o equívocas que ellos posean. Así pues, no parece adecuado intentar acometer un amplísi-
mo temario clásico de Geografía e Historia, por otro lado inabordable, sino más bien trabajar con
cierta profundidad (centrar, ordenar, esquematizar, hacer comparaciones, etc.) algunos temas, lo que
nos permitirá que los alumnos reorganicen sus propios esquemas cognítivos, enriqueciéndolos,
reestructurándolos y, en definitiva, desarrollando al máximo sus potencialidades en los tres niveles
de contenidos que el nuevo currículo establece.

Puede decirse que, hasta ahora, la mayor parte de las propuestas curriculares de Ciencias
Sociales han estado marcadas por la lógica disciplinar (cronológico-exhaustiva en Historia y organi-
zalivo-espacial en Geografía), ya que la falta de unanimidad en la comunidad científica sobre lo que
serian los núcleos conceptuales básicos de ambas disciplinas hacían arriesgados otros postulados.
Sin embargo, desde hace tiempo, algunos colectivos han ¡do elaborando materiales curriculares
con planteamientos diferentes2. En algunos casos estos materiales han sido utilizados por otros pro-
fesores de forma inapropiada, bien sea por no «leer la letra pequeña-' - e s decir sus planteamientos
teóricos— o por hacerlo de manera incompleta o descontextualizada, bien porque hayan quedado
reducidos a veces, a un puro activismo sin base. En cualquier caso, estas aplicaciones inapropiadas
—en ocasiones rotundos fracasos- han provocado en algunos profesores una cierta desmoraliza-
ción y desinterés por aplicar nuevos métodos didácticos,

Para desarrollar este proyecto ele materiales didácticos se ha partido del Decreto de Currículo3.
Tres rasgos fundamentales del mismo merecen destacarse a la hora de plantearnos nuestra progra-
mación de unidades didácticas:

- Se contemplan tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes.

- Estos contenidos aparecen agrupados en bloques que recogen todo el espectro del área,
los cuales deberán romperse de una determinada manera (que cada profesor lia de decidir
según su criterio) para crear las futuras unidades.

- Los objetivos didácticos de esas unidades deberán venir determinados por los criterios de
evaluación. (Estos criterios de evaluación constituyen la parte más prescriptiva del Decreto).

Teniendo en cuenta estos tres aspectos y las consideraciones expuestas anteriormente, hemos
elaborado nuestro proyecto; en él se refleja también nuestra propia experiencia como profesores que
hemos participado desde 1983 en la reforma experimental de las Enseñanzas Medias. Nos hemos
atenido a los siguientes criterios:

- Parece conveniente que el número de unidades didácticas que se programen sea reducido si
se quiere contar con un tiempo suficiente para poder profundizar en aquellos aspectos que
se consideran fundamentales, Por lo tanto, se ha renunciado a un programa convencional,
ya que es inabarcable, abandonando la idea de un temario exhaustivo. A pesar de ello se ha
intentado recoger la mayor parte de las cuestiones incluidas en los bloques de contenidos.

- Nuestro principal objetivo es que el adolescente al final del ciclo haya alcanzado un conoci-
miento básico de las claves sociales del mundo actual.

- Para ello durante el 3C'curso se buscarían los orígenes y antecedentes históricos de esa rea-
lidad actual; por tanto se trabajará, fundamentalmente, la Historia, aunque simultáneamente

2. Nos referimos a los conocidos Irabaps, algunos ya antiguos, como son los del Grupo Germania, Proyecto Historia
13-16, los del Grupo Cronos y otros.

3. Real Decreto 1.345/91 de 6 de septiembre de 1991 por el que se establece el Currículo de la Educación Secunda-
ria Obligatoria.



se introducirán conceptos y problemas planteados desde otras Ciencias Sociales {Antropolo-
gía, Ciencia Política, Economía, Sociología...)

- Aunque se tiende a retrasar el estudio de la Historia por considerarse una disciplina más
abstracta y que requiere bastante madurez, en este caso se ha colocado en 3o ya que es el
antecedente lógico para poder entender el mundo actual.

- En 4 o curso se abordará el análisis del mundo actual, para ello se proponen unas primeras
unidades sobre lemas geográficos, para profundizar después en las cuesliones relacionadas
con la política, la economía y ¡a sociedad de hoy.

- En cada uno de los temas se ha pretendido trabajar especialmente un contenido básico rela-
tivo a conceptos o a procedimientos, que consideramos fundamental para desarrollar ulterio-
res tareas de mayor complejidad1' y sobre el que se apoyen otros contenidos específicos de
las Ciencias Sociales. Así, en 3er curso, el concepto tiempo, básico para el conocimiento de
la Historia, se trabaja especialmente en la primera Unidad, aunque sigue estando presente
en las demás y será objeto de nuevos análisis, cuando el profesor lo considere necesario, de
una manera recurrente. Igualmente en 4o curso la primera preocupación será la adquisición
de la concepción espacial que, tratada en la Unidad 1, servirá de base para sucesivos apren-
dizajes en relación con ella.

Hemos seleccionado 12 unidades didácticas para todo el ciclo; 6 unidades en el 3a curso y
otras tantas en el curso 4 o . Asi el mes y medio aproximado que corresponde a cada una parece
tiempo suficiente para poder trabajar y, en cierta manera, profundizar convenientemente el tema
central de cada una de ellas.

Unidades de 3er curso

Unidad 1. La evolución de la actividad humana

Trata de dar al alumno una visión general de la evolución de la Humanidad apoyándonos en
algunas realizaciones materiales o artísticas a lo largo de la Historia. En ella se trabajará el tiempo
histórico, especialmente el de larga duración.

Esta Unidad se relaciona directamente con los contenidos de los bloques 4 y 5 e indirectamente
con los 7 y 9 del curriculo oficial del área.

Unidad 2. Los comienzos de la agricultura y las primeras civilizaciones

En ella se realizará un estudio de las sociedades prehistóricas y primeras civilizaciones, hacien-
do comparaciones con ejemplos de sociedades primitivas actuales. Se intenta consolidar la idea de
tiempo largo e introducir el concepto de cambio económico y social en Historia.

Esta Unidad coincide con los bloques 4, 5 y 6 del curriculo y se basa en contenidos propios de
la Historia y la Antropología.

Unidad 3. Organización político territorial de la Península Ibérica

Consiste en un análisis a lo largo del iiempo de las sucesivas divisiones territoriales de la Penín-
sula Ibérica. Se trabajan en ella las ¡deas de cambio y permanencia y la relación entre el espacio y el

4. En otros términos y corno afirma César Coll «se ordenarán los elementos de acuerdo con una secuencia que pro-
cede de ID más general a lo más delallado y de lo más simple a lo más compleja». COLL, C. Psicología y curriculum. Bar-
celona. Laia. 1987.



tiempo. Esta Unidad desarrolla los bloques 4 y 5 del currículo y aborda contenidos de la Historia y la
Ciencia Política.

Unidad 4. La época del Renacimiento

La Unidad es en esencia un esludio estructural de esta etapa de la Historia. Se trabaja el análi-
sis de causa-efecto, la multicausalídad y la intencionalidad, y se profundiza en la idea de cambio
cultural,

Esta Unidad desarrolla el apartado 4 del bloque 4 del currículo y sus contenidos tienen que ver
básicamente con la Historia y la Historia del Arte.

Unidad 5. Ciudad y Revolución Industrial

Se trata de una aproximación a la Revolución Industrial basada en la evolución urbanística com-
parada de dos ciudades españolas. Se trabajan en ellas las ideas de la diferencia y comparación,
cambio social y económico, así como el carácler dinámico de la sociedad. Se intenta consolidar
también las nociones de conflicto y consenso.

Esta Unidad desarrolla los apartados 5.3, 2.2 y 3.6 de los bloques correspondientes, relaciona-
dos casi en su totalidad con la Historia y la Geografía.

Unidad 6. La descolonización del continente africano

Esta Unidad se plantea como introducción al mundo acíual. Se hace en ella una historia retros-
pectiva a partir del estudio del mundo en los anos 60. Por consiguiente se trabajan las relaciones
entre el pasado y el presente y la complejidad de los sistemas sociales.

Esta Unidad desarrolla el bloque 6 y los apartados 5.3, 7.5 y 9.6 de los bloques correspondien-
tes, relacionados con la Antropología, la Historia, la Economía y la Sociología.

Unidades de 4o curso

Unidad 1. El medioambiente y su conservación

Se aborda en ella el estudio de los principales medios naturales de España, Europa y el Plane-
ta como resultado de las interacciones entre clima, relieve, aguas y vegetación. Se pone especial
acento en el análisis de la acción antrópica sobre el medio y la modificación y degradación del
paisaje.

La Unidad desarrolla sobre todo los contenidos del bloque 1 del currículo, y está obviamente
relacionada con la disciplina geográfica.

Unidad 2. La actividad humana

En esta Unidad se trabajan cuestiones como los sislemas y espacios agrarios en España y el
mundo, sus condicionantes y problemas, la actividad industrial y la explotación de materias primas
y fuentes de energía; los espacios industriales y los factores de su localización. Esta perspectiva
geográfica se complementa con el estudio de algunos contenidos relacionados con la economía y
el trabajo, en concreto, la división técnica y social del trabajo, las desigualdades y conflictos socia-
les, los sindicatos, los derechos y deberes de! trabajador, la división y discriminación sexual en el
trabajo.
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La Unidad desarrolla los apartados 3.1,3.3,3.4,3.5 y 7.3 de los bloques correspondientes, per-
tenecientes a la Geografía, la Economía y la Sociología.

Unidad 3. Crecimiento y problemas de la población mundial

Se aborda en esta Unidad el estudio de los modelos demográficos; el dinamismo y la estructura
de la población; la distribución desigual de la población en España y en el mundo; los problemas
actuales de superpoblación, envejecimiento, control de la natalidad y migraciones.

La Unidad desarrolla el apartado 2.1, y está claramente relacionado con Geografía.

Unidad 4. Espacio urbano y niveles de desarrollo

Esta Unidad se centra en el estudio de las ciudades: las funciones de la ciudad, la organización
del territorio, las principales aglomeraciones urbanas del mundo. Se pone especial interés en el
estudio de las diferencias entre ciudades de países desarrollados y subdesarrollados, y en el análi-
sis de la redes uibanas en España y su influencia en el desarrollo económico. Finalmente se abor-
dan también los contenidos relativos a la arquitectura y el urbanismo actuales.

La Unidad desarrolla los apartados 2.2 y 9.2 de los bloques correspondieres y en ella entran en
juego la Geografía y la Historia del Arte.

Unidad 5. Participación y conflicto político-social en el mundo actual

En esta Unidad los contenidos preferentes van a ser los principios e instituciones básicos de los
regímenes democrálicos y su presencia en la Constitución Española. Por otra parte se aborda también
el estudio de la organización territorial de España y sus desequilibrios regionales, así como el marco
internacional inmediato de nuestro país: el espacio político-económico europeo (la C.E.E.).

La Unidad desarrolla los apartados 1, 2 y 3 del bloque 8.

Unidad 6, Arte y cultura actuales y los retos del mañana

La Unidad se centra en la crisis de la expresión artística y figurativa actual y los nuevos lengua-
jes y formas de expresión artísticos. Por otra parte, la Unidad aborda oiro conjunto de cuestiones
que son claves en nuestro panorama cultural; los retos del desarrollo científico y tecnológico, el
papel y sentido de las humanidades en la actualidad, los medios de comunicación e información y
la publicidad y el consumo,

Estos contenidos se corresponden con los apartados 1,3,4 y 5 del bloque 9.

La opción que se presenta para 35r curso, está claro que no es ni la única ni posiblemente la
mejor, ya que podrían establecerse mayor o menor número de unidades ateniéndose al tipo de pro
fundización que se quiera alcanzar con el alumnado. Incluso manteniendo un número reducido de
unidades se podría haber seguido un diseño cronológico que cubriera todas las etapas históricas,
pero entendemos que eso redundaría en una inevitable superficialidad en el Iratamienlo de los
temas. El planteamiento elegido permite, además, tratar [as seis unidades didácticas, de forma más
abierta, sin ceñirse a un modelo más clásico en el tratamiento de la Historia; así, por ejemplo, las
unidades 1 y 3 son rápidos recorridos diacrónicos por la Historia siguiendo uno o varios hilos con-
ductores, mientras que en otras, como la 4 y la 5, se estudia una época a nivel estructural.

El mismo criterio utilizado en el curso anterior, de seleccionar pocos temas y permitir una mayor
profundizacíón, se ha seguido en 4o curso, en el que se ha vinculado el estudio del mundo actual a
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la Geografía. Esto nos ha permitido introducir otras Ciencias Sociales que serán presentadas al
alumno en un marco geográfico. Asi, por ejemplo, el estudio de las actividades productivas en la
Unidad 2, nos dará pie para introducir ciertas nociones de Economía, a la vez que vincularlo con la
división técnica y social del trabajo nos permitirá hacer una primera aproximación a la Sociología.

Esta programación, como cualquier otra, no debería darse por cerrada sino estar abierta a una
dinámica de permanente reflexión y revisión de conceptos, criterios, materiales, etc. En cualquier
caso habría que acostumbrarse a justificar convenientemente aquellas decisiones que se vayan
tomando, lo que presupone no sólo el dominio de las disciplinas sino, y cada vez más, un conoci-
miento de los aspectos psicopedagógicos implicados en la enseñanza de nuestra área.

Principios
didácticos

La elaboración de todo cur ró lo se apoya en tres conjuntos de consideraciones: sociales, disci-
plinares o epistemológicas y psicopedagógicas.

Consideraciones sociales
La educación es un instrumento de reproducción de la sociedad. La escuela, que es un subsis-

tema denlro del sistema social, cumple la función de integrar mejor a los jóvenes dentro de él; en
este sentido se dice que la escuela asegura la reproducción del mundo adulto previamente existen-
te, sin embargo también abre nuevas perspectivas y hace posible eí cambio y la reforma social.

Las Ciencias Sociales constituyen el área del currículo que recibe de forma más clara y directa
las influencias culturales, ideológicas y políticas de la sociedad a través de la familia, los medios de
comunicación y los propios compañeros en el aula y en el centro escolar. De este modo las actitu-
des, normas y valores tienen una presencia más explícita en ésta que en otras áreas.

En definitiva, la enseñanza de los estudios sociales está orientada, sobre todo, a la formación de
los futuros ciudadanos, tiene una carga ideológica muy profunda que, frecuentemente, los propios
profesores minusvaioran y que se considera fundamental para la estabilidad y el funcionamiento de
la sociedad. Un factor también muy importante son las propias creencias de los profesores, que se
hacen mucho más presentes en nuestra materia que en otras.

Consideraciones disciplinares
El currículo está también claramente influenciado, aunque siempre con un cierto retraso en el

tiempo, por los paradigmas cientificos dominantes en la Universidad y entre ios investigadores, ya
que son ellos quienes «hacen la ciencia». En el caso de las Ciencias Sociales hoy no existen para-
digmas disciplinares dominantes, lo que dificulta un acuerdo claro sobre lo que se haya de enseñar
a los alumnos, cosa que no pasa en todas las materias y disciplinas. No hay acuerdo, por ejemplo,
sobre cuáles deban ser los núcleos conceptuales básicos de la materia. Esto es muy grave sobre
todo a la hora del desarrollo curricular a lo largo de las distintas etapas educativas. Por eso, entre
otras razones, los currícuíos de sociales se han venido organizando, ai menos hasta ahora, de forma
mayoritariamente cronológica, aunque el problema es complejo ya que convergen en él aspectos no
sólo epistemológicos, sino metodológicos, didácticos y otros de índole política, social y económica.

Son innegables los problemas epistemológicos que viene sufriendo la Historia, una de las mate-
rias clásicas integrantes de las Ciencias Sociales. Estos reflejan la crisis que atraviesa desde hace
años la metodología marxista (agudizada hoy por la caída de los regímenes del Este) y su no sustitu-
ción por otro u otros paradigmas globalizadores, asumidos por la mayoria de la comunidad científi-
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ca. De ese paradigma generaüzador se ha pasado a una situación abierta en la que coexisten varias
líneas de investigación; junto a la renovación que se aprecia en la historia económica o la historia
social, muy vinculadas tradicionalmenle al marxismo, han surgido otras corrientes englobadas en la
llamada «microhistoria» como la historia de género, la historia de las mentalidades, la historia de la
vida cotidiana, y un largo ele. Al mismo tiempo la historia política o la biografía histórica han tomado
nuevo impulso en base a la unión entre Historia y otras Ciencias Sociales como son la Antropología
y la Psicología.

En el caso de la historiografía española, el empobrecimiento intelectual originado por la Dicta-
dura Franquista limitó la producción historiográlica y la aisló de las corrientes epistemológicas que
se daban en Europa. Únicamente, se hizo sentir la influencia de la Escuela de Anales, procedente
de la vecina Francia, aunque lúe bastante escasa al menos hasta los años 70. El trabajo de Vicens
Vives sobre la historia económica española iniciaría una vía de renovación que proporcionó un
aparato conceptual y un interés por los debates teóricos que seria continuada por otras individuali-
dades (J. Nadal, G. Tortella, G. Anes, J. Fontana, y otros). Otra vía de renovación, en este caso en el
campo del estudio de la historia política, lo constituyen ios trabajos de J. M. Jover y M. Artola,
quienes utilizan conceptos aportados por la Sociología y la Ciencia Política. Por último, una tercera
vía a tener en cuenta es la emprendida por M. Tuñón de Lara en el campo de ia historia social y del
movimiento obrero. Hoy en día la historiografía española ha empezado a asumir las corrientes his-
toriográficas imperantes en la actualidad, aunque aún es pronto para analizar el fruto de sus nue-
vas aportaciones.5

La Geografía, la otra área tradicionalmente vertebradora de las Ciencias Sociales, ofrece un dis-
currir epistemológico que no ha seguido los mismos pasos que la Historia. La geografía regional
francesa ha sido el modelo más asumido por los investigadores y profesores hasta hoy en día, pero
en los últimos cuarenta años se han ido incorporando sucesivamente una serie de teorías o paradig-
mas que sustituían a los anteriores. Primero lúe, en los años cincuenta de nuestro siglo, el paradigma
cuantitativo neopositivista que, buscando la construcción de modelos y razonamientos lógicos, utiliza-
ba el método matemático-estadístico y las nuevas técnicas informáticas. En los sesenta, hizo su apa-
rición la escuela de la geografía de la percepción - c o n su base teórica conductista- ¡nleresada por
cómo ven y sienten el espacio los individuos y las colectividades. A continuación, en los años seten-
ta, surgió la llamada geografía radical comprometida con los problemas sociales y vinculada al mar-
xismo y a la escuela de Frankfurt. Más recientemente, ha hecho su aparición la geografía humanísti-
ca, que destaca la significación humana del paisaje. Hoy día prima una postura ecléctica, que,
renovando algunos de los paradigmas anteriores, permite la coexistencia de puntos de vista distintos.

En el caso de la geografía española el peso de la geografía regional ha sido el más importante
(M. Terán, J. M. Casas Torres o los catalanes L. Solé Sabarís y J. Vilá Valentí), aunque en los años
setenta/ochenta se hizo sentir especialmente la influencia de la corriente radical. En la actualidad, al
igual que en el caso de la Historia, la geografía española a través de una nueva generación de geó-
grafos (H. Capel, R. Pujol, J. Eslébanez y otros) se ha integrado en las corrientes epistemológicas
dominantes en ei resto del mundo, siendo los temas que más preocupan todos aquellos relaciona-
dos con la ecología (impacto medioambiental} y con la planificación y ordenación del territorio6.

5 Para más información sobre este tema, puede consultarse:

BOUHDÉ, G., MARTÍN, U. Las escuelas históricas Madrid. Akaí 1992.

CASANOVA. J. La Historia Social y los Historiadores. Barcelona. Critica. 1991

FONTANA J. La Historia después dcllm de la Historia. Barcelona. Criiica. 1992.

6. Para más información sobre este tema, puede consultarse:

GARCÍA RAMÓN, M. D. eí al. La práctica de la Geografía en España (1940-1990) Barcelona. Oikos-Tau. 1992.

GÓMEZ MENDOZA. J. el ai. El pensamiento geográfico. Madrid. Alianza. 1982.
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Consideraciones psicopedagógicas
Es indudable la utilidad que la psicología está teniendo en todo el proceso educalivo y en la ela-

boración y desarrollo del curriculo. En el caso de los de Ciencias Sociales ha habido aportaciones
muy interesantes' pero en algunos casos se ha cometido el error de transponer directamente al
dominio pedagógico algunos descubrimientos de la psicología evolutiva y genética. Por nuestra par-
te creemos que conviene tener en cuenta los estadios piagetianos del desarrollo evolutivo pero sin
caer en posiciones deterministas.

Los principios didácticos se derivan en buena medida de la concepción constructívista deí
aprendizaje, según la cual, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos y con las activi-
dades adecuadas, se intentará conseguir el cambio conceptual, es decir, pasando del conocimiento
cotidiano al científico, modificando o reestructurando esos esquemas previos, dándoles significativi-
dad y funcionalidad de manera que puedan ser utilizados en otros contextos y, a la vez, sirvan de
base y anclaje de futuros aprendizajes más complejos.

Esto nos enfrenta al problema de la detección de ideas previas, que en el caso del mundo social
entiaña especiales dificultades, ya que a las características de cierta lógica interna, resistencia al
cambio, etc., que tienen los conceptos espontáneos en general, se añaden otras particulares de
nuestra materia, a saber que al ser ideas y conceptos muy ligados a la propia conducta de los indi
viduos, se hacen explícitos con mayor dificultad, y que al tratarse de conceptos más abstractos o
imprecisos que los de otras ciencias, son más difíciles de manipular. Esto, a su vez, nos conduciría
a tratar de conocer cómo se han formado esas ideas previas, ya que según sea su origen se requeri-
rán estrategias didácticas distintas para su transformación. Siguiendo el esquema de J. I. Pozo y
otros" (1991), parece que los conocimientos sobre el mundo social tienen un origen inducido, es
decir, se han construido a partir del entorno social del alumno; por ello, para hacerlas explícitas,
será conveniente acercarse, en la acción docente, al mundo cotidiano del alumno presentando
situaciones o contextos próximos a él.

Es evidente que se conoce todavía mal cómo entienden los niños y adolescentes el mundo
social. La comprensión del mundo social entraña una serie de dificultades pues ese conocimiento
está sesgado por nuestros prejuicios, intereses, etc., en definitiva por nuestra propia posición en el
mundo. El ser rico o pobre, tener una u otra religión, ser hombre o mujer, joven o viejo, determina
de forma muy profunda cómo vemos la sociedad y los fenómenos que en ella se producen-.

¿Qué debe saber un sujeto para dominar una disciplina? Para conseguir un aprendizaje signifi-
cativo parece necesario:

7. Para más información sobre este tema, puede consultarse:

AUSUBEL, D. P. Psicología educativa Un punto de vista cognitivo. México. Trillas. 1976.

DELVAL. J. Crecer y pensar. Barcelona. Laia. 1987.

CARRETERO, M., POZO, J. I. y ASENSIO, M. (Como.): la enseñanza de las Ciencias Sociales Madrid. Visor. 1989
(103-179).

TURIEL, í. El desarrollo del conocimiento sociai Madrid. Debate. 1984.

B. J. I. Pozo, A. SANZ. M A. GÓMEZ CRESPO y M. LIMÓN. «Las ideas de los alumnos sobre la ciencia: una interpretación
desde la Psicología Cognitiva», en Enseñanza de las Ciencias. N" 9.1991.

9. Paia más información sobre este tema, puede consultarse:

DELVAL, J. «La construcción espontánea de las naciones sociales» en Jemas actuales sobre Psicopedagogía y
Didáctica en // Congreso Mundial Vasco. Madrid. Narcea. 1988

DELVAL, J. «La representación Infantil del mundo social", en Intancia y Aprendizaje W 13. Madrid. 1981 (35-67).

MARCHESI. A. «El conocimiento social de los niños», en J. PALACIOS, A. MARCHESI Y M. CARRETERO (Comp.) Psicolo-
gía evolutiva 2. Desarrollo cognitivo y social del niño. Madrid. Alianza. 1984.
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- Conocimiento pmcedural: Los esquemas procedurales, son un conjunto de estrategias de
pensamiento, habilidades, destrezas, metodología, etc. En definitiva, un conjunto de habilida-
des metódicas, constituido en el plano psicológico, por el dominio de unas reglas de inferen-
cia y decisión.

- Conocimiento declaialivo: Los esquemas declarativos son un conjunto de conceptos, teorías,
redes conceptuales que estructuran la disciplina. Es decir, un entramado conceptual que per-
mite, de acuerdo con la perspectiva en la que uno se sitúe, ordenar y explicar los hechos de
forma que resulten comprensibles.

Ambos son los dos polos indivisibles del pensamiento científico. Cualquier acto del pensamien-
to implica necesariamente el uso simultáneo e interactivo de ambos componentes. Ambos son, por
tanto, igualmente necesarios para alcanzar una comprensión mínimamente elaborada de los proble-
mas planteados por las ciencias sociales. Como afirman Pozo, Carretero y Asensio"1', no es posible
entender, pongamos por caso, el incremento del precio del dinero, el ascenso del nazismo al poder
en Alemania o la repoblación reciente de determinadas zonas rurales, sin un recurso a las íuenles y
la elaboración de una serle de operaciones mentales a partir de los datos encontrados, Pero tampo-
co es posible ni tan siquiera encontrar algo en los datos si no se posee un determinado bagaje de
conceptos que permiten hacer las inferencias adecuadas. Por ello la enseñanza de las Ciencias
Sociales ha de ocuparse con igual interés de ambos aspectos: conceptos y procedimientos.

En ese sentido las redes conceptuales o mapas conceptuales de Novack1' son instrumentos muy
útiles en la instrucción, pues en ellos se plasman ambos tipos de conocimiento, es decir, lo más
importante no es el número de conceptos que aparecen sino la estructuración y jerarquizaron que
éstos muestran. En definitiva, para entender las Ciencias Sociales es necesario disponer de una
buena red conceptual o conjunto de esquemas que, dentro de la concepción constructivlsta en la
que se mueve la psicología cognitiva, permita elaborar una realidad comprensiva y comprensible.

Enseñar Ciencias Sociales es, preferentemente, transmitir un cuerpo de conceptos bien tejido y
elaborado. A este fin resulta indispensable que se trace previamente el mapa o la red jerarquizada
con los conceptos fundamentales para cada disciplina. El problema es especialmente agudo en el
caso de las Ciencias Sociales en las que la diversidad d6 puntos de vista dificulta sensiblemente el
acuerdo sobre los posibles núcleos conceptuales de cada disciplina que queremos que el alumno
adquiera.

Algunos autores1', sin embargo, han venido identificando una serie de conceptos fundamentales
que los estudiantes de Ciencias Sociales deberían conocer para poder tener un dominio de dichas
enseñanzas, cuyas características básicas serían la complejidad y el proceso de cambio.

10. ASENSIO, M., POZO, J. I., CARRETERO, M. «Las Ciencias Sociales en el diseño curricuiar; Procesos de aprendizaje y
estrategias de enseñanza», en Enciclopedia de Pedagogía. Barcelona. Planeta. 1988.

11. NOVAK, J. D. y GOWIN. D. B. Aprendiendo a aprender. Barcelona. Martínez Roca. 1988.

12. Queremos referirnos para Geografía a las obras de:

CAPEL, H./ LUIS, AJURTEAGA, L. «La Geografía en un curriculum de Ciencias Sociales», sn Geocritica N° 61,1986.

GRAVES, N. La enseñanza de la Geografía, Madrid. Visor. 1985.

Para Historia

GIRARDET, H. «Un currículo di storia come coslruzioni di rei concettuali», en PONTECOBVO, C, TQRWORE, L Slo
ria e processi diconoscenza. Loescher. Torini. 1989.

TABA, H. el al. Elaboración de! cuniculo, leona y práctica. Buenos Aires. Troquel. 1983.

Para Historia del Arte:

RAMIREZ, J. A. «La Historia del Arle en las Ciencias Sociales: problemática epistemológica y núcleos conceptua-
les básicos», en M. CARRETERO, el al. (Comp.Jía enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid. Visor. 1989.
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En el caso de la Historia parece claro que la adquisición de la dimensión temporal" sería funda-
mental, pero al mismo tiempo somos conscientes de la dificultad que entraña el dominio de dicho
concepto, ya que el tiempo histórico es un metaconcepto o concepto de orden superior que, ade-
más de los procedimientos técnicos de la cronología engloba e incluye una considerable diversidad
de conceptos o nociones temporales a la vez:

- Orden de acontecimientos dentro de una secuencia: diacronía,

- Agrupamiento de acontecimientos concurrentes en el tiempo: sincronía,

- Horizonte temporal: duraciones, tiempos largos y cortos. A su vez estos conceptos suponen
el establecimiento de un sentido de continuidad entre pasado y presente que implica la apli-
cación de relaciones causales a largo plazo y la comprensión de la sociedad como un proce-
so (dinámica) y no como un estado (estática); lo que a su vez lleva a las ideas de:

• Cambio y permanencia.

• Causalidad e intencionalidad.

• Complejidad de los sistemas sociales.

• Conflicto y consenso.

• Relativismo.

• Multicausalidad.

Junto a todo lo anterior, el aprendizaje de la Historia exige la asimilación de otros conceptos más
concretos pero que aparecen como un elemento constante al estudiar la evolución de las socieda-
des humanas y que los estudiantes han de comprender en cada uno de los contextos en los que
aparecen: Poder, Estado, Nación, Producción, Escasez, Interdependencia, Movimientos sociales,
Revoluciones... y tantos otros.

En cuanto a los métodos y procedimientos parece que se trataría de que los estudiantes adqui-
riesen una mínima experiencia en la metodología de indagación hlstórlco-social, en el análisis muí-
ticausal y en la comprensión «empática» del pasado. Se trata de conocer, por un lado, que el méto-
do histórico tiene un carácter riguroso aunque relativo y sujeto a interpretaciones y, por el otro, que
la explicación de los hechos y las acciones humanas presenta una gran complejidad (circunstan-
cias, tactores, motivos e intereses, etc. que exigen, en todo caso, alejarse de reconstrucciones sim-
plistas y maniqueas de la Historia").

13, Para más información sobre esle tema, puede consultarse:
ASENSIO, M., CARRETERO, M. y Pozo, J. I. «La comprensión del tiempo histórico»-, en CARRETERO, M. et al.
(Comp). op. el 19B9.
PftGES, J. «Aproximación a un curriculum sobre el tiempo histórico», en RODRÍGUEZ, J. Enseñar Historia. Barce-
lona. Laia. 1989.
PIAGEI. J. El desmolió de la noción úe tiempo en et niño. México. F C. E. 1978.

Pom, i.l El niño y la Misiona. Madrid M.E C. 1965.

Pozo, J. I. y CARRE'ERO, M. «El adolescente como historiador" en Infancia y aprendizaje. N° 23 1983.

14, Para más Información sobre este :ema, puede consultarse;
DOMÍNGUEZ, J. El lugar de la Historia en el curriculum 11-16: un marco general de referencia, en CARRETERO, M.
eí al. (Comp.) op. al 1989.

DOMÍNGUEZ, J. «Enseñar a comprender el pasado histórico: conceptos y empatia», en Infancia y Aprendizaje.
N° 34. Madrid. 1986.
DOMÍNGUEZ. J «Naturaleza del conocimiento histórico y papel de la Historia en el curriculum», en ÁLVAREZ, A.
(Comp.) Psicotogia y educación Realizaciones y tendencias actuales en ta investigación y en la práctica. Madrid.
Vlsor/M.E.C. 1987.
RODRÍGUEZ, J. «Reflexiones y propuestas para la elaboración de un proyecto curncular de Historia», en
RODRÍGUEZ, J. eí al. (Ed.). Enseñar Misiona. Barcelona. Laia. 1989.
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En el caso de la Geografía lo más básico será la adquisición de la dimensión espacial, que
llevará consigo:

- Localrzación de los fenómenos:

• De la población.

• De las actividades humanas,

- Percepción del entorno.

- Diferenciación de los paisajes.

- Distribución del espacio terrestre:

• Estructura y organización espaciales.

• Interacción espacial.

- Relaciones del hombre con su medio ambiente:

• Dinamismo de los paisajes naturales.

• Paisajes humanizados.

• Modelos urbanos.

• Recursos naturales.

• Etcétera.

Todos estos conceptos irán articulándose de manera progresiva y llevarán a aspectos más com-
plejos como la percepción subjetiva del entorno, los modelos espaciales, la estructuración del espa-
cio terrestre, etc, A esto habría que añadir otros conceptos más concretos pero que aparecen como
un elemento constante en el estudio de la Geografía y que los estudiantes han de comprender y
manejar adecuadamente: biosfera, acción anlrópica, coordenadas geogiáflcas, (lujos, malla de
transporte, gradiente... y tantas otras15.

En cuanto a los métodos y procedimientos, los estudiantes deberán de adquirir una metodología
que les permita aproximarse e interpretar los paisajes, comprendiendo el orden espacial. Esto
supondrá el dominio de una serie de técnicas especificas.

La cuestión sobre qué, cómo y cuándo evaluar es especialmente complicada, quizás es el tema
más polémico y controvertido de todo el diseño curricular, y además es un ámbito donde la subjeti-
vidad está muy presente. A pesar de ello parece existir amplio acuerdo en que la evaluación debe
reunir una serie de condiciones o requisitos:

- Que proporcione información sobre si se han alcanzado o no los objetivos propuestos y que
tienen que ver con conocimientos relativos a conceptos, procedimientos y actitudes.

Evaluación
del proceso
enseñanza
y aprendizaje

15. Para más información sobre este lema, puede consultarse:
BAILEV, P. Didáctica de la Gcogralia. Madrid. Cincel. 1981.
CAPEL, H., URTEAGA, L. «La Geografía en un curriculum de Ciencias Sociales», en CARRETERO, M. el al. (Comp).
La enseñanza... op. al.
CAPEL, H.. UPJCAGA, L. La Geografía anle la reloima educativa. Rev. Geocrítica. N° 53. Barcelona. 1964.
GRAVES, N .op .c /M 985.

W . AA. Boletín de la Asociación de Geógrafos. N° 8. Madrid. A. G. E. 1989.
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- Que ayude a la reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual esfarian
incluidos no sólo la valoración del alumnado sino la del profesor, los materiales empleados,
el ritmo seguido, etc.

- Que progresivamente se vaya Introduciendo un nivel cada vez mayor de complejidad.

- Que sea continua, es decir, que haya una evaluación inicial, una evaluación formativa a lo lar-
go del proceso y una final o sumativa.

- Que no se quede sólo en aspectos cuantitativos sino que haya una valoración cualitativa,
ayudando a los alumnos a detectar y superar errores, contribuyendo a que saquen e! máxi-
mo partido posible de sus aptitudes. Se dará a la evaluación un matiz positivo, resaltando los
logros sobre los fracasos.

- Que establezca unos mínimos atendiendo a la diversidad del alumnado.

- Que los criterios de evaluación se expliquen claramente a los alumnos desde un principio e,
incluso en algunos casos, se llegue a acuerdos con ellos al respecto, lo que supone una
mayor y mejor implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte del alumno.

Los instrumentos que se utilizarán para conseguir saber si los alumnos han cubierto los objeti-
vos pueden ser:

- Pruebas o actividades iniciales para percibir el nivel de conocimiento de los alumnos en
cuanto a los contenidos, procedimientos y actitudes, y a la vez detectar las ideas previas y
posibles errores. Esta prueba vendrá marcada por los objetivos que se pretendan alcanzar y
también se deberán tener en cuenta los contenidos que se vayan a trabajar y los criterios de
evaluación del Decreto de Curricula Esta prueba inicial deberá contrastarse con otra de simi-
lares características al final del desarrollo de la Unidad, a través de la que se pretenderá
comprobar si el alumno ha conseguido alcanzar los objetivos propuestos.

- El instrumento más habitual será el seguimiento del trabajo diario del alumno, a través de las
actividades que se les van a ir proponiendo; el profesor deberá contar con un diario de clase
en eí que anote las observaciones pertinentes sobre la evolución de los alumnos. En ese dia-
rio deberán recogerse asimismo anotaciones sobre el cuaderno de trabajo del alumno, sobre
los pequeños trabajos de investigación (individuales o en grupo), en los que se valorarán
aspectos como la capacidad de organización y exposición de sus ideas o, simplemente, el
orden y corrección en la realización material. También serán objeto de observación por parte
del profesor, actividades relacionadas con la expresión verbal como por ejemplo la participa-
ción en un debate, la exposición oral de un determinado tema o trabajo o la intervención ver-
bal espontánea por parte de los alumnos.

- Por último, periódicamente, se realizarán pruebas, generalmente escritas (abiertas, cerradas,
o temas a desarrollar), a través de las cuales se reforzará la capacidad memorística, la de
reflexión y comparación, la de incorporación de terminología e información que posea un
carácter relevante al hacerla aplicable a situaciones concretas o problemáticas, y la de sínte-
sis a la hora de desarrollar un tema.
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Otra forma de dar una nueva dimensión al currículo y evitar una visión compartimentada de las I Q C t p m a c
áreas son los llamados temas transversales gue permiten que ciertos aspectos de la realidad social
sean tratados desde las ópticas de las distintas áreas. Hemos considerado la conveniencia de Incluir
los siete temas transversales en el contexto de algunas unidades didácticas de nuestra programación.

Durante el 3" curso quedaría de la siguiente manera:

Unidad 1. «Evolución de la actividad humana": Educación para la Igualdad de Oportunida-
des de Ambos Sexos.

Unidad 5, «Ciudad y Revolución Industrial»: Educación Moral y Civica.

Unidad 6. «La descolonización del continente africano»: Educación para la Paz.

En 4a curso:

Unidad 1. «El medio ambiente y su conservación»: Educación Ambiental.

Unidad 4. «El espacio urbano y niveles de desarrollo»: Educación Vial.

Unidad 2. «La actividad humana».

Unidad 6. «Arle y cultura actuales y los retos del mañana»: Educación para el Consumidor

Según las teorías constructivistas del aprendizaje los papeles tradicionales de alumnos y profe-
sores han cambiado sustancialmente. Si el alumno construye y reestructura su propio conocimiento
y, por ello, se convierte en protagonista del proceso de aprendizaje, ¿qué papel le corresponde al
profesor?

Por otro lado, en la sociedad actual, los adolescentes al igual gue el resto de los ciudadanos,
cuentan con una oferta enormemente variada de información permanente y exhaustiva a través de
los medios de comunicación, una información que además es inmediata, atractiva y no requiere un
gran esfuerzo para su aprehensión. En estas circunstancias la pregunta anterior sobre el papel del
profesor tiene aún más sentido, Es evidente que ante esta realidad la función del prolesor ha de
cambiar, pero eso no implica que su labor haya de desaparecer, ni perder su importancia, sino que,
simplemente, ha de modificarse"1.

En el modelo de aprendizaje constructivista la relación entre enseñanza (es decir, la intervención
del profesor) y aprendizaje (la intervención del alumno) se ha invertido con respecto al tradicional,
cargando ahora el peso en el último elemento, pero ambos siguen estando indisolublemente unidos

El papel
del profesor
y los alumnos

16. Como dice I. SOLÉ y GALLART en Cuadernos de Pedagogía, n° 188. Pág. 35 «la construcción personal del niño, en
sinlesis loma cuerpo en el marco de las relaciones sociales gue establece con otras personas, y en el caso de la escuela
con otros compañeros y con su profesor. Se puede y se debe enseñar a construir. Y si nadie puede suplir al alumno en su
proceso de construcción personal, nada puede sustituir la ayuda que supone la intervención pedagógica para que esa cons-
trucción se realice».
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pues son incomprensibles el uno sin el otro; ambos forman los vértices de un triángulo en unión
con el objeto de conocimiento y en el que el protesor sigue siendo un agente mediador entre el
alumno y la cultura.

El profesor ha de hacer una enseñanza «transparente», es decir, habrá de explicar muy clara-
mente al alumnado cuál es su planteamiento metodológico: qué se va a hacer, cuándo, cómo y para
qué, de manera que el alumno encuentre un sentido a lo que hace y pueda participar y tomar deci-
siones activamente.
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Programación

Unidad 1. La evolución de la actividad humana Tercer curso

Objetivos didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación del Decreto de Currículo núme-
ros 9,10, 25 y 27, que tendrían un carácter de mínimos:

— Ordenar y representar gráficamente la evolución que han sufrido algunas realizaciones mate-
riales y artísticas significativas de la vida humana a lo largo de diferentes épocas históricas,
señalando los principales momentos de cambio de esa evolución.

— Situar cronológicamente obras de arte representativas de las principales sociedades y etapas
históricas, señalando semejanzas y diferencias entre ellas.

— Obtener información relevante a partir de varias fuentes, relacionarla y expresar ordenada-
meníe los resultados obtenidos.

— Realizar, con ayuda del profesor, una sencilla investigación de carácter descriptivo sobre la
historia personal del alumno.

— Reflexionar sobre la concepción diacrónica de la evolución humana estableciendo compara-
ciones entre «tiempo largo» (historia de la Humanidad) y «tiempo corlo» (biografía del alum-
no y su familia).

— Realizar tareas en grupo y participar en debates.

Interdísciplinariedad: Con el área de Expresión Visual y Plástica para el análisis visual de las
obras de arte.

Transversalidad: En esta Unidad se trataría el eje transversal «Educación para la igualdad de
oportunidades de ambos sexos». Se resaltaría que una parte de las realizaciones materiales de la
humanidad ha sido llevada a cabo por las mujeres (alfarería, tejidos etc.).

Contenidos

Conceptos

(Coinciden en general con los de los bloques de contenidos 4 y 5 y, en parte, con los del 7 y 9
del Decreto de Curricuío.)

— El tiempo histórico. Para la .historia es el organizador por excelencia ya que, ordena la
secuencia de los hechos y procesos; mide las duraciones; y define los períodos.

21



- El cambio y la continuidad a través de la evolución de ciertas actividades del hombre a fo lar-
go de la principales etapas históricas: Prehistoria, Antigüedad Clásica, Edad Media, Moder-
na y Contemporánea.

- Síntesis de esas actividades realizadas por los seres humanos en unos momentos determi-
nados, que el alumno analizará de forma sincrónica.

- Hechos destacados dsl contexto híslórico contemporáneo con los que liene relación la vida
personal y familiar del alumno.

Procedimientos

Tratamiento de la información

- Representación de los procesos de cambio histórico elaborando ejes, cuadros y esquemas
cronológicos.

- Obtención de información a partir de documentos visuales.

- Obtención, selección y registro de información relevante a partir de obras de referencia y
recursos accesibles en el aula. (Enciclopedias, Atlas, Anuarios, ele). Contraste y síntesis de
la información.

- Presentación clara y ordenada de la información.

Explicación muiticausai

- Identiiicación de rasgos de permanencia y de cambio a lo largo de distintas épocas.

Indagación e investigación

- Realización en grupo de pequeñas investigaciones descriptivas de carácter bibliográfico y
familiar.

Actitudes

Rigor critico y curiosidad científica

- Interés por estar bien informado.

Valoración y conservación del patrimonio

- Valoración de los vestigios del pasado como manifestaciones de la historia colectiva, asegu-
rando su conservación y transmisión a las futuras generaciones.

Tolerancia y solidaridad

- Valoración, respeto y disfrute de la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio histórico e his-
tórico-artístico entendiendo que esa diversidad es uno de sus mayores valores,

Distribución temporal

6 semanas; 18 sesiones.

Actividades

(Desarrollo de la Unidad).
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Actividad 1.1, Proyección de una serie de diapositivas (10 como máximo) ilustrativas de los
medios de transporte de diferentes épocas: que los alumnos tendrán que colocar en una linea del
tiempo proporcionada por el profesor. Esta actividad tendrá el doble objetivo de motivar a los alum-
nos y detectar las ideas previas que éstos poseen sobre la noción de tiempo.

Actividad 1.2. A partir del ejercicio anterior elaboración colectiva de una linea del tiempo de
gran tamaño, donde se puedan ir situando los hitos que a lo largo del curso sean objeto de mayor
profundización.

Actividad 1.3. Formación de grupos de trabajo que analicen la evolución, a través del tiempo,
de un aspecto concreto de la actividad humana, por ejemplo, el vestido, la pintura, la vivienda
(arquitectura), el transporte (el barco), la actividad agrícola, la guerra, la medicina, la cerámica...

Actividad 1.4. Visita, para que los grupos recaben información, a algún museo o exposición de
carácter antropológico o de costumbres populares, (En el caso de Madrid, puede utilizarse el Museo
de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid).

Actividad 1.5. Puesta en común: creación de varios paneles dedicados a unos periodos históri-
cos determinados (por ejemplo 4 ó 5), en los que se integren todos los aspectos anteriormente ana-
lizados, esta vez de forma sincrónica.

Actividad 1.6. Utilización de este mismo método para el estudio más detenido de la 2a mitad
del sigio XX español, relacionando los elementos seleccionados con la historia personal y familiar
delaiumno.

Recursos

Materiales para la confección del friso de la Historia y los murales (que permanecerán expues-
tos en el aula durante la totalidad del curso).

Libros y revistas: Atlas históricos, Historias generales, libros específicos (monografías sobre los
temas a tratar).

Selección de diapositivas, Museo o exposición.

Unidad 2. Los comienzos de la agricultura y las primeras civilizaciones

Objetivos didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación del Decreto de Currículo núme-
ros 11,13 y 25 que tendrían carácter de mínimos:

- Identificar cronológicamente las principales civilizaciones y sociedades históricas de la Anti-
güedad y utilizar un conocimiento básico de las mismas para entender sus vestigios materia-
les y visuales más característicos.

- Señalar en una determinada sociedad de «primitivos actuales», ejemplos de los vínculos que
existen entre algunos aspectos de su organización social, sistema de parentesco, nivel de
desarrollo técnico y creencias, reconociendo muchos de sus logros.

- Obtener información relevante a partir de varias fuentes.

- Profundizar en el concepto de cambio económico-social en la Historia, analizando las cone-
xiones entre los diferentes niveles sociales (políticos, económicos, lécnicos, ideológicos,
etc.).
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- Consolidar la noción de tiempo largo y de relatividad histórica.

Introducción de la Antropología en conexión con la Historia (Piehistoria e Historia Antigua).

Interdisciplinariedad: Con el área de Ciencias de la Naturaleza para tratar temas como la evo-
lución, la alimentación, etc.

Contenidos

Conceptos

(Coincide con los de los bloques de conlenidos 4,5 y 6 del Decreto de Currículo, es decir, las
fuentes arqueológicas; las sociedades prehistóricas cazadoras y recoiectoras; la revolución neolítica;
una civilización urbana.)

- Consolidación de la idea de tiempo largo.

- Relatividad científica en la Historia,

- Idea de cambio: El paso de una sociedad paleolítica a otra neolítica.

- Profundización en conceptos como; Prehistoria, Revolución Neolítica, Poder, Religiosidad,
Excedente, Estado...

- Interrelaciones entre el marco geográfico y la evolución histórica,

- Las primeras manifestaciones artísticas: su significación, carácter mágico. Simbolismo y
abstracción.

Procedimientos

Tratamiento de la información

- Selección de información en un texto histórico.

- Obtención de información a partir de fuentes materiales y visuales sobre las características
económicas, sociales, políticas, etc. de aquellas sociedades.

Explicación multicausal

- Identificación y distinción entre causas a corto y largo plazo (estructurales y coyunturales) en
el descubrimiento de la agricultura o la ganadería.

- Distinción de momentos de permanencia y momentos de cambio en la evolución de las
sociedades prehistóricas.

Indagación e investigación

- Indagar sobre el modo de vida en las sociedades prehistóricas y de la Antigüedad eligiendo
un aspecto significativo (religiosidad, expresión artística,..),

Actitudes

Rigor crítica y curiosidad científica

- Curiosidad por conocer tipos de vida distintos al nuestro. Actitud crítica frente a la informa-
ción.
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Valoración y conservación del patrimonio

- Valoración critica de los prejuicios presentes en nuestras costumbres, el eurocentrismo.

Tolerancia y solidaridad

- Tolerancia, respeto y valoración crílica de actitudes, creencias y formas de vida de personas
o grupos pertenecientes a sociedades o culturas distintas a la nuestra.

Distribución temporal

6 semanas: 18 sesiones.

Actividades

(Desarrollo de fa Unidad).

Actividad 2.1. Visualización de una película (o fragmento) sobre la época objeto de estudio,
como elemento motivadory, al tiempo, para la detección de ¡deas previas.

Actividad2.2. Epitome. Reflexión sobre lo que se va a tratar por parte del profesor.

Actividad 2-3. Presentación por parte del profesor de materiales ¡cónicos, y textos sobre ciertos
grupos de «primitivos actuales» (desde.la óptica de la Antropología).

Actividad 2.4. Valoración mediante un debate de la existencia y modos de vida de otras culturas
distintas y menos desarrolladas técnicamente que la nuestra.

Actividad2.5. Los alumnos, en grupos, realizarán un informe sobre las características del Paleolí-
tico, Neolítico y primeras civilizaciones urbanas a partir de materiales aporlados por el profesor:
bibliografía muy seleccionada, mapas, diapositivas, películas, textos concretos, etc., o de la visita a
algún museo. (En el caso de Madrid: el Museo Arqueológico Nacional o el Museo Etnológico).

Actividad 2.8. Los alumnos detectarán si en los grupos de «primitivos actuales» se cumplen
algunas de esas características y, en ese caso, cuáles.

Recursos

Libros generales de Historia y específicos de Prehistoria. Selección de artículos de libros o revis-
tas especializadas de Antropología, recortes de prensa etc., sobre uno o varios grupos de «primiti-
vos actuales». Museo Etnológico, Museo Arqueológico. Libros con ilustraciones didácticas. Diaposi-
tivas y alguna película seleccionada.

Unidad 3. Organización político-territorial de la Península Ibérica
a lo largo del tiempo

Objetivos didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación del Decreto de Currículo núme-
ros 12,18,26 y 27, que tendrían un carácter de mínimos:

- Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales pueblos, sociedades y cul-
turas que se desarrollaron en el territorio español y analizar algunas de sus aportaciones
más representativas (materiales, artísticas, lingüísticas e institucionales) a la diversidad y
riqueza de nuestro patrimonio histórico.

25



- Reconocer en la Constitución española de 1978 instituciones que tengan relación con la
organización político territorial actual.

- Utilizar mapas de la Península como instrumento de Información y análisis del territorio.

- Realizar, con ayuda del profesor, una sencilla Investigación bibliográfica y cartográfica de
carácter descriptivo sobre temas relacionados con la organización territorial del Estado
Español.

- Consolidar la noción de tiempo largo.

- Consolidar la noción de cambio e introducir la de cambio/permanencia.

Introducción de la Ciencia Política en relación con la Historia.

Iníerdisciplinariedad: Con el área de Lengua Castellana y Literatura para tratar el tema de la
variedad lingüistica y cultural española.

Contenidos

Conceptos

(Coinciden con los de los bloques de contenidos del Decreto de Curriculo 3,4 y 5, es decir, el
espacio polilico-administrativo del territorio español, Hispania Romana, Al-Andalus, Monarquía His-
pánica, la España de Felipe V, la división provincial de 1834, la España de las Autonomías en la
actualidad).

- Cambio y continuidad.

- Los orígenes y evolución de los territorios hispánicos.

- Relación de la organización territorial de la Península a lo largo de la historia con su configu-
ración geográfica.

- Grandes etapas de la evolución político-administrativa del territorio español actual: colonia
griega, provincia romana, Al-Andalus y reinos cristianos, Monarquía Hispánica (1476-1711),
centralismo borbónico del siglo XVIII, liberalismo y división provincial a partir del siglo XIX.

- Los conceptos de «reino», «estado», «nación», «estado autonómico» y «estado federal".

- La Constitución española de 1978, coniiguradora del Estado de la Autonomías,

Procedimientos

Tratamiento de la información

- Elaboración de notas, resúmenes y esquemas.

- Distinción entre fuente primaria y secundaria.

- Análisis y comparación de dos interpretaciones hisioriográficas sobre un mismo hecho, dis-
tinguiendo acuerdos y desacuerdos,

- Obtención, selección y registro de información relevante de fácil acceso.

- Interpretación de mapas históricos.

- Expresión del cambio y la evolución a través de mapas y ejes históricos.
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Explicación mulíicausai

- Consolidación del concepto de cambio y su ampliación al de cambio y permanencia.

- Identificación de factores y antecedentes históricos en el mapa autonómico actual de España

y en el mapa lingüístico de España.

- Indagación e investigación: realización de una pequeña investigación descriptiva a nivel

local.

Actitudes

Rigor crítico y curiosidad científica

- Actitud crítica ante la información, preocupación por el rigor y la objetividad en la interpreta-

ción histórica.

Valoración y conservación del patrimonio

- Valoración de la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio lingüístico, cultural, histórico e

histórico-artistico, y disposición favorable a actuar en su defensa y conservación.

Tolerancia y solidaridad

- Respeto de la diversidad histórica y cultural de España como una realidad distinta y enrique-

cedora de nuestro patrimonio colectivo.

Distribución temporal

5 semanas: 15 sesiones.

Actividades

(Desarrollo de la Unidad).

Actividad 3.1. Presentación por el profesor de material cartográfico sobre las divisiones territoria-

les de la Península, acompañadas de fuentes históricas relacionadas con ella y sus habitantes.

Actividad 3.2. Presentación de un informe elaborado en grupos a partir de información que los

mismos alumnos busquen sobre algún resto arqueológico próximo a ellos (romano, visigodo, ára-

be, cristianomedieval...).

Actividad 3.3. Estudio y ampliación de ese perído con ayuda del profesor que facilitiría la biblio-

grafía adecuada,

Actividad 3.4. Indagar sobre los orígenes de los pueblos de España (con materiales aportados

por el profesor), para, a continuación, avanzar en el tiempo haciendo un análisis de las divisiones

político-territoriales de la Península a través de la observación y el trabajo sobre mapas hasta llegar

a la actualidad.

Actividad 3.5. Se habrán hecho grupos de trabajo que habrán estudiado los siguientes concep-

tos o temas: creación del Estado Español; el Estado de la Autonomías; la realidad supraeslatal (hacia

una unidad europea); cómo recoge la Constitución española de 1978 este tema; ¿desde cuándo se

puede hablar de España?; origen y evolución de los reinos peninsulares (futuras regiones políticas);

¿desde cuándo la división provincial?; etc.

27



Recursos

Libros generales de Historia de España. Algún texto sobre constitucionalismo español. Recortes
de prensa y revistas. Diversos tipos de mapas de la Península que recojan las diferentes divisiones
territoriales según las épocas. Textos literarios adecuados. Algún centro próximo al alumno de inte-
rés arqueológico o histórico.

Unidad 4, La época del Renacimiento

Objetivos didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación del Decreto de Curriculo núme-
ros 14 y 25, que tendrían un carácter de mínimos:

- Analizar en la época renacentista las relaciones de tipo estructural entre aspectos de su orga-
nización socio-económica, política, de su desarrollo técnico y de sus creencias y mentalidad.

- Obtener información relevante a partir de varias fuentes de información de distinto tipo.

- Situar cronológicamente aquellos hechos que se consideren más relevantes.

- Reconocer el significado de los conceptos siguientes: política, economía, religión, ciencia,
etc. y aplicarlos a la explicación de ciertos rasgos de la sociedad renacentista.

- Reconocer ciertas características de las obras de arte renacentistas y relacionarlas con
aspectos de la época.

- Analizar la relación causa-etecto diferenciándola de la intencionalidad. Identificar distintos
factores causales y las conexiones entre éstos.

- Entender el significado de los conceptos conflicto y consenso y servirse de ellos en el estu-
dio de determinados acontecimientos de la época.

- Comparar aspectos de dos culturas coetáneas pero en un estadio de desarrollo distinto
(españoles e incas en el S. XVI).

- Valorar el patrimonio cultural español y también el de otras culturas.

Contenidos

Conceptos

(Coinciden en parte con los del bloque de contenidos 4, es decir, sociedad de Antiguo Régimen;
crisis político-religiosas; el arte renacentista; hegemonía de la Monarquía hispánica en relación con
la colonización de América y el impacto recíproco),

- Nociones o conceptos generales: política, economía, sociedad, ideología, ciencia, tecnolo-
gía, arle, religión.

- Conceptos específicos: Monarquía autoritaria, actividades capitalistas, relaciones feudales,
expansión europea, crisis religiosa, mecenazgo cultural, Humanismo y Renacimiento artísti-
co, etc.

- Cambio cultural que se produjo en el Renacimiento.

- Procesos de aculturación en las sociedades indígenas americanas.
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Procedimientos

Tratamiento de la información

- Representación de los procesos cíe cambio histórico mediante la utilización de redes con-
ceptuales.

- Análisis de distintos tipos de fuentes y materiales manejadas de forma crítica.

- Análisis e Interpretación de algunas obras de arte desde diferentes perspectivas (sociológica,
iconográlica) sirviéndose de informaciones diversas sobre el contexto histórico.

- Técnicas de trabajo intelectual: tomar apuntes, hacer fichas, hacer esquemas, resumir...

Explicación multicausal

- Análisis rJe posibles relaciones entre las circunstancias sociales, económicas, religiosas, etc.
de una época.

- Distinción entre:

• circunstancias causales y motivos personales;

• causas y consecuencias de corta duración;

• transformaciones estructurales y coyunlurales en un proceso de cambio.

Indagación e investigación

- Realización de pequeñas investigaciones de carácter bibliográfico.

Actitudes

Rigor critico y curiosidad científica

- Preocupación por la interpretación y la objetividad en la investigación histórica.

- Rigor y claridad en la obtención, cita y presentación de la información.

Valoración y conservación del patrimonio

- Aprecio y disfrute del Importante patrimonio cultural que posee España a través de la visita a
un museo.

- Valorar la importancia de los museos como lugares de conservación y transmisión de cultura.

- Valorar el mestizaje étnico y cultural que se produjo en América como resultado de la unión
de dos culturas.

Tolerancia y solidaridad

- Solidaridad con los pueblos que hablan nuestra misma lengua.

- Valoración de todas las culturas aunque se hallen en un estadio de desarrollo distinto al
nuestro.

- Reconocimiento de la diversidad étnica y religiosa del mundo actual, entendiendo sus oríge-
nes y siendo tolerantes con ella.

Distribución temporal

8 semanas: 24 sesiones.
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Actividades

Actividad 4.1. Detección de las ideas previas de los alumnos y evaluación inicial.

Actividad 4.2. Epitome: el profesor verbalmente o mediante un texto adecuado explicará sintéti-
camente las características generales del Renacimiento, y además facilitará un esquema de los ele-
mentos que serian objeto de estudio para analizar un momento histórico de manera estructural.

Actividad 4.3. Proyección de una serle de diapositivas de obras artísticas del Renacimiento,
como preparación para una posterior visita al Museo del Prado.

Actividad 4,4, Trabajar sobre un vocabulario conceptual básico, «política», «economía», «reli-
gión»...etc).

Actividad 4.5. Creación de grupos de trabajo que profundicen cada uno en un concepto básico
de los recogidos en el punto 4,4 aplicado a la etapa renacentista. El profesor les suministrará la
bibliografía correspondiente.

Actividad 4.6. Puesta en común progresiva en la que primero se interrelacionarían los trabajos
de dos grupos y así sucesivamente hasta llegar a la mayor multicausalidad posible.

Actividad4.7. Visionado por el conjunto de la clase de un vídeo documental sobre los Incas,
completado con un texto. Análisis de materiales para responder a las preguntas ¿Quiénes son ios
incas? ¿Cómo vivían? ¿Qué tipo de sociedad implantan en América los europeos? ¿Cuál es la res-
puesta de los autóctonos?

Ejercicios para la comprensión de la intencionalidad y desarrollo de la empatia Ouego de simula-
ción, realización de un «cómic» y debate linal intentando comparar la cultura inca con la de los
españoles de la época).

Actividad 4.8. Elaboración individual de una red conceptual sobre el Renacimiento, en la que se
integren lodos los aspectos analizados.

Recursos

Diapositivas de arte. Vídeo documental. Fuentes primarias. Atlas geográficos e históricos. Dicciona-
rios específicos, Enciclopedias, Textos de Historia Moderna y de Historia de América. Museo del Prado.

Unidad 5. Ciudad y revolución industrial

Objetivas didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación del Decreto de Currícuío núme-
ros 15 y 26, que tendrían un carácter de mínimos:

- Identificar los rasgos fundamentales de las revoluciones industrial y liberal burguesa y seña-
lar, a Iravés de ejemplos relevantes, las grandes transformaciones que fia experimentado la
sociedad humana desde el momento en que tuvieron lugar.

- Utilizar mapas temáticos y planos como medio para comunicar determinadas informaciones,

- Profundizar en la idea de la diferencia en el desarrollo urbano de dos ciudades representati-
vas, como por ejemplo Madrid y Barcelona.
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- Consolidar la reflexión sincrónico-diacrónica.

- Analizar el especial dinamismo de la sociedad durante la revolución Industrial.

- Consolidar las nociones de conflicto y consenso, analizando las relaciones entre grupos y
clases sociales.

Introducción de la Sociología y la Ciencia Política en conexión con la Historia.

Transversalidad: En es!a Unidad se trataría el eje transversal «Educación moral y cívica". Reflexión
sobre conductas propias de los habitantes de las ciudades, crítica y rechazo de conductas incívicas.

Contenidos

Conceptos

(Coincide con los de los bloques de contenidos 5.3 y 2.2, es decir; crisis del Antiguo Régimen y
revoluciones liberales burguesas; revolución industrial, desarrollo capitalista; cambios y transforma-
ciones en la España contemporánea; evolución de la ciudad moderna),

- Estudio urbanístico a través de la comparación de las estructuras de dos ciudades.

- La participación política referida al mundo ciudadano y análisis de las nuevas clases emer-
gentes: burguesía y proletariado.

- La especificidad de la división del trabajo.

- Los movimientos sociales y sus Ideologías.

- La expansión urbana como un elemento clave en la historia de la Industrialización.

Procedimientos

Tratamiento de la información

- Distinción entre dato objetivo y juicio de opinión.

- Obtención de documentos visuales y descripciones literarias.

- Interpretación de planos urbanos.

- Contraste de datos y síntesis de información.

Explicación multicausal

- Análisis de hechos significativos de la actualidad indagando en sus antecedentes históricos.

Indagación e investigación

- Hacer un trabajo de campo de carácter urbano.

Actitudes

Rigor crítico y curiosidad científica

- Actitud crítica ante la información.

Valoración y conservación del patrimonio

- Valoración de los distintos paisajes urbanos de España y de los vestigios del pasado como
manifestación de nuestro pasado colectivo, asegurando su conservación.
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Tolerancia y solidaridad

- Respeto y valoración de la diversidad histórica y cultural de España como una realidad distin-
ta y enriquecedora de nuestro patrimonio colectivo y disposición favorable a actuar en su
defensa y conservación.

— Rechazo de formas de pensar dogmáticas así como de conductas incívicas.

Distribución temporal

6 semanas: 18 sesiones.

Actividades

(Desarrollo de la Unidad).

Actividad 5.1. Tormenta de ideas a partir de la visualización y análisis comparativo de dos planos
de principios dei S. XIX y otros dos del último tercio del mismo siglo de las ciudades de Madrid y
Barcelona u otras para motivación y detección de ideas previas.

Actividad 5.2. Síntesis analítica, por parte del profesor, de la estructura interna y funciones de
ambas ciudades.

Actividad 5.3, Presentación de textos sobre condiciones de vida de distintas clases sociales.
Análisis individual por parte de los alumnos.

Actividad 5.4. Proyección de dos películas significativas del período que nos ocupa en las dos
ciudades.

Actividad 5.5. Aporte de información por parte del profesor para que ios alumnos puedan hacer
una pequeña Historia de amhas ciudades en el S. XIX. en la que destacaran las tensiones internas,
relaciones con el exterior o la articulación del mercado nacional.

Actividad 5.6. Trabajo, en grupos reducidos, en la biblioteca del centro, consistente en estudiar la
revolución industrial inglesa. Posteriormente en la clase, el profesor mediante una red conceptual
sintetizará los elementos y relaciones fundamentales que caracterizan este fenómeno.

Actividad 5.7. Debate sobre si en las ciudades de Barcelona y Madrid se siguió o no el modelo
inglés de revolución industrial.

Actividad5.8. Salida por la ciudad en la que se halle el centro para identificar todos aquellos ele-
mentos característicos del proceso de industrialización, fotografiarlo y elaborar un pequeño dossier
en el que se incluiría un plano de la ciudad de finales del S. XIX y otro de la actualidad coloreando
los diferentes espacios según su utilización.

Recursos

Material cartográfico. Películas. Biblioteca. Cámara fotográfica. Prensa y revistas (si fuera posible
algún ejemplar de finales de siglo XIX),

Unidad 6. La descolonización dei continente africano

Objetivos didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación del Decreto del Currículo núme-
ros 16 y 17, que tendrían un carácter de mínimos:
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- Analizar en el tiempo, haciendo historia retrospectiva, los orígenes y antecedentes de la des-

colonización de África.

- Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y confíic-

tos mundiales que han tenido lugar en el presente siglo y aplicar este conocimiento para la

comprensión del proceso de descolonización del continente africano

- Describir las principales transformaciones (demográficas, económicas, sociales, políticas e

ideológicas) experimentadas por la sociedad española y mundial en los años 60.

Transversalidaú: En esta Unidad se trataría el eje transversal de «Educación para la paz». Se

trataría de reflexionar sobre el hecho de que la opresión y la desigualdad han generado la violencia

y la guerra a lo largo de la Historia.

Contenidos

Conceptos

(Coinciden con los de los bloques de contenidos 5.3,6 :7.5 y 9.6, es decir, grandes transforma-

ciones y conflictos del siglo XX; revoluciones, guerras mundiales y descolonización; diversidad cultu-

ral; interdependencia y desigualdad económica, técnica y política entre los distintos países del mun-

do: desarrollos desiguales y neocolonialismo; focos de tensión en las sociedades postindustriales).

- Orígenes inmediatos de ciertos conflictos acluales.

- Intercambio desigual e interdependencia internacional.

- Conceptualización de: colonización, subdesarrolio, guerra fría, política de bloques, desarro-

Mismo, etc.

Procedimientos

Tratamiento de ¡a información

- Elaboración de resúmenes y esquemas.

- Comparación de dos interpretaciones historiógrafos sobre un mismo hecho.

- Representación de los procesos históricos mediante cuadros cronológicos.

Explicación multicausal

- Rasgos de una etapa analizando distintos factores.

- Análisis de hechos significativos de la actualidad indagando sus antecedentes históricos.

Indagación e investigación

- Estudio de hechos socioeconómicos de actualidad, a partir de datos sacados de los medios
de comunicación.

- Utilización de la técnica de la entrevista para investigar sobre su pasado más próximo.

Actitudes

Rigor critico y curiosidad cientítica

- Actitud crítica ante la información.
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- Predisposición a buscar las causas de los hechos actuales en sus antecedentes históricos.

Tolerancia y solidaridad

- Rechazo ante el reparto desigual de los recursos entre los pueblos del planeta y solidaridad
con aquellos que sufren escasez de recursos y alimentos.

- Rechazo de las desigualdades sociales provocadas por el lugar de nacimiento y residencia.

- Crítica del racismo.

- Toma de conciencia encaminada hacia la paz.

Distribución temporal

6 semanas: 18 sesiones.

Actividades

(Desarrollo de la Unidad).

Actividad 6.1. A partir de una noticia periodística sobre la llegada de emigrantes africanos a
España (que puede funcionar como mecanismo motivador) se abrirá un debate a través del cual se
puedan detectar ideas previas sobre las causas del subdesarrollo africano.

Actividad 6.2. Presentación por parte del profesor de materiales diversos (prensa, textos, fotogra-
fías, vídeos documentales, mapas históricos..,) que reflejen cómo se produjo el proceso descoloni-
zador en algunos paises africanos. A partir de ahí, en la biblioteca del centro, trabajarán por grupos
haciendo un Informe sobre los orígenes y causas de la colonización africana hasta la conferencia de
Berlín (1885).

Actividad 6.3. Por otro lado se encargará al alumnado que confeccione una línea del tiempo del
Siglo XX, con aquellos hitos que considere más importantes; se utilizarán, para ello atlas históricos
y la visualización del vídeo.

Actividad 6.4. El profesor, en la línea def ¡iempo del aula, señalará los fenómenos importantes
que antecedieron a la descolonización africana apoyándose en un dossier de fotografías que pudie-
ran situarse sobre la propia línea: Guerras Mundiales, la descolonización de Asia, etc,

Actividad 6.5. Realizar el juego de simulación «La dinámica de los cubos» (Manos Unidas
1986)11'.

Actividad 6.6. Valiéndose del juego efe ordenador «MAPAS»1' los alumnos obtendrán los datos
económicos y sociopolílicos de una serie de países africanos seleccionados previamente por el pro-
fesor y los compararán con los de sus antiguas metrópolis, con el objetivo efe que aprecien las con-
secuencias que ha comportado la colonización y el periodo postcolonial.

Actividad 6.7. Actividad final del curso: Confección de un pequeño periódico en el que se reco-
jan noticias referidas a los años 60 (años de la descolonización de África) y en el que habría una
sección dedicada al mundo, otra a España y una tercera a su ciudad y misceláneas. Para recabar
información, aparte de las sugerencias y materiales que el profesor aporte, los alumnos podrán

17. «Un juego de simulacicn. La dinámica de los cubos» en Cuadernos de Pedagogía. n° 125, marzo. "965.

18 PC Globe 4.0. Inc. Temple, AZ, USA. 1991.
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recurrir a alguna hemeroteca o bibiioieca que posea fondos de revistas o periódicos y a sus propíos
familiares; ya que es la época en que sus padres tenían su edad y sus abuelos eran adultos. En este
caso pueden emplear la fórmula de la entrevista personal (con un cuestionario dirigido),

Recursos

Atlas Históricos. Monografías. Prensa, Juego de ordenador. Materiales para llevar a cabo el jue-
go de simulación, Videos documentales. Hemeroteca. Biblioteca. Magnetófono.

Unidad 1. Ei medioambiente y su conservación Cuarto curso

Objetivas didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación números 1 y 2, que tendrán un
carácter de mínimos:

- Reconocer y localizar los principales medios naturales en España y en el mundo y caracteri-
zarlos en función de sus rasgos físicos predominantes.

- Analizar ejemplos relevantes de paisajes geográficos observando no sólo las posibilidades
que ofrece el medio para la vida humana, sino también las transformaciones que provoca en
el medio la acción antrópica.

- Apreciar la riqueza y diversidad de los paisajes geográficos del territorio español.

- Interpretar mapas geográficos y topográficos, así como fuentes de información muy valiosas
sobre el medio y los paisajes geográficos.

Transversalidad: En esta Unidad se trataría el eje transversal de «Educación ambiental». Refle-
xión sobre cómo cada uno debemos influir y participar en la preservación del medio amoiente como
una necesidad para la supervivencia del planeta.

Contenidos

Conceptos

(Coinciden con los del bloque de contenidos 1 del Decreto de Currículo).

- Principales medios naturales de España, Europa y el Planeta como resultado de las interac-
ciones entre: clima, relieve, aguas y vegetación.

- La acción antrópica sobre el medio. Modificación y degradación del paisaje.

Procedimientos

Tratamiento de la información

- Obtención, selección y registro de información relevante a partir de centros de documenta-
ción de fácil acceso.

- Contraste de datos, síntesis de información y presentación de esta mediante distintas formas
de expresión.
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- Obtención de documentos visuales

- Interpretación de fotografías aéreas, planos y mapas (a distintas escalas) y elaboración de
planos y mapas con itinerarios para desplazarse.

Explicación mullicausal

- Explicación de las interacciones entre el medio y la acción humana.

- Integración en una perspectiva global del estudio geográfico de distintos análisis sectoriales.

Indagación e investigación

- Realización en grupo de pequeñas investigaciones descriptivas de carácter geográfico sobre
la localidad.

Actitudes

Rigor crítico y curiosidad científica

- Curiosidad por conocer paisajes distintos.

- Tomas de conciencia sobre los grandes problemas de la vida humana sobre la Tierra; por
ejemplo, la degradación medioambiental.

Valoración y conservación del patrimonio

- Valoración del medio natural como recurso que permite mejorar la calidad de vida y alcanzar

una disposición favorable a su conservación y defensa.

- Valoración de los distintos paisajes naturales de España.

Tolerancia y solidaridad

- Apoyo a la recuperación del patrimonio natural de la Humanidad.

- Rechazo de las conductas incívicas sobre la Naturaleza.

Distribución temporal

6 semanas118 sesiones.
Actividades

(Desarrollo de la Unidad).

Actividad 1.1. Elemento motivador: plantear las características de la acampada o el turismo (sec-
tor terciario) al aire libre.

Actividad 1.2. Confección, por grupos, de una guia turística de una zona próxima determinada
en la que se analizará el clima, relieve, aguas y vegetación, a la vez que se detecta la acción antrópi-
ca y la posible degradación del medio.

Actividad 1.3. Observación y estudio de una zona más amplia que la ya analizada utilizando dis-
tintas fuentes cartográficas y a diferentes escaías (mapa topográfico, fotografía aérea, etc.).

Actividad 1.4. A continuación se elegirá un determinado elemento (por ejemplo el clima o la
vegetación) y se observarán y contrastarán las diferencias que presenta en grandes áreas del mun-
do, utilizando diapositivas y mapas temáticos.

Actividad 1.5. Recogida de Información de prensa y, sobre todo, de revistas especializadas, para
la elaboración de un dossier acerca de la acción perturbadora del hombre sobre la naturaleza. El
Informe irá acompañado de comentarios por los alumnos a pie de foto.
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Actividad 1.6. Debate sobre posibles soluciones a los problemas expuestos en el punto 1.5.,
después de la lectura de unos iexlos oriéntateos aportados por el p'ofesor.

Recursos

Materiales para la confección de la «guía turística» y del dossier. Libros de consulta específicos.
Mapas murales, mapas ¡opográficos, fotografía aérea. Diapositivas (selección).

Unidad 2, La actividad humana

Objetivos didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación números 4,5 y 26 que tendrían
carácter de mínimos:

- Reconocer los rasgos característicos de los principales sistemas agrarios y las nuevas técni-
cas aplicadas a la agricultura.

- Analizar situaciones concretas en las gue se detecten los problemas que se dan en la agri-
cultura actualmente.

- Distinguir las características de los distintos tipos de industrias,

- Reconocer la localización de los espacios industriales, centros de materias primas y luentes
de energía en el mundo y España.

- Anaíizar las relaciones de intercambio desigual entre países desarrollados y subdesarrollados.

- Entender la importancia de la división técnica y social del trabajo.

- Valorar los conflictos socioeconómicos del entorno próximo del alumno.

- Utlízar mapas y planos e interpretar correctamente gráficos y mapas temáticos relacionados
con las actividades económicas.

Contenidos

Conceptos

(Coinciden con los bloques de contenido 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 y 7.3 del Decreio de Currólo}.

- Sistemas y espacios agrarios en España y el mundo: condicionantes y problemas.

- La actividad industrial y la explotación de materias primas y fuentes de energía.

- Espacios industriales y factores de localízación.

- División técnica y social del trabajo; desigualdades y conflictos sociales.

- Los derechos y deberes del trabajador. Los Sindicatos. División y discriminación sexual en el
trabajo,

Procedimientos

Tratamiento de la información

- Obtención, selección y registro de información a partir de centros de documentación de fácil
acceso.
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- Elaboración de mapas temáticos de carácter geográfico.

- Elaboración de notas, resúmenes y esquemas.

Explicación multicausal

- Análisis de la influencia de fenómenos mundiales, sobre hechos locales y a la inversa.

- Preparación y realización de debates, en torno a problemas leales considerando las circuns-
tancias existentes y evaluando las consecuencias que pueden derivarse.

Indagación e investigación

- Análisis de hechos socioeconómicos de la actualidad, tratando de comprender los puntos
de vista de distintos sectores sociales, a partir de datos sacados de los medios cié comunica-
ción.

Actitudes

Rigor crítico y curiosidad científica

- Toma de conciencia sobre los grandes problemas de la vida humana: sobreexplotación de
los recursos, desigualdad económica, explotación laboral.

Valoración y conservación del patrimonio

- Reconocimiento del carácter finito de los recursos naturales y de la necesidad de racionalizar
su uso.

- Defensa de los espacios naturales frente a las imposiciones comerciales e industriales.

Tolerancia y solidaridad

- Rechazo ante eí reparto desigual de los recursos entre los pueblos del Planeta y solidaridad
con aquellos que sufren la pobreza.

Distribución temporal

6 semanas: 18 sesiones.

Actividades

(Desarrollo de la Unidad).

Actividad2.1. Elemento motivaüor: utilización del juego de simulación por ordenador SIMCITY*
a través del cual tomarán contacto con la planificación y ordenación del territorio y las actividades
industriales y de servicios que en él pueden darse.

Actividad 2.2. Elaboración de un breve informe de los pasos y decisiones lógicos que han ido
tomando en el desarrollo del juego de planificación del territorio.

Actividad 2.3. Trabajo de un mapa mundi (de grandes dimensiones) en el que señalarán, después
de haber utilizado fuentes suministradas por el profesor, las áreas de mayor concentración industrial
- l o s espacios dedicados a la explotación agrícola y ganadera— distinguiendo sus diferencias.

19. WRIGT, W. Simcity. 1989.



Actividad 2.4. Debate sobre los derechos y deberes de ¡os trabajadores y el papel específico de
la mujer en el mundo laboral. Previamente habrán recibido información de prensa que haga expresa
la problemática del mundo del trabajo. Simultáneamente se habrá propuesto que se analicen ciertos
artículos del estatuto de los trabajadores.

Actividad 2.5. Visita a una empresa industrial o agropecuaria. Los alumnos utilizarán guiones de
observación sobre aspectos organizativos y técnicos así como cuestiones sobre las condiciones de
trabajo y los problemas que tienen los operarios y los directivos.

Recursos

Sala de ordenadores, dlskettes, mapas. Visita a empresas.

Unidad 3, Crecimiento y problemas tíe la población mundial

Objetivos didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación números 3 y 26 que tendrán
carácter de mínimos:

- Conocer la desigual distribución de la población en España y en el mundo.

- Analizar los modelos básicos del crecimiento demográfico.

- Explicaí los problemas, conirastes y perspectivas demográficas que actualmente existen on
España y en el mundo.

- Interpretar y elaborar correctamente gráficos de distintos tipos (de barras, lineales, etc.) y
mapas temáticos a partir de tablas de datos demográficos.

Contenidos

Conceptos

(Coinciden con el bloque de contenidos 2.1 del Decreto de Currícuio).

- Modelos demográficos; dinamismo y estructura de la población.

- Distribución desigual de la población en España y en el mundo.

- Problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, control de la natalidad
y migraciones.

Procedimientos

Tratamiento de la información

- Lectura e interpretación de gráficos y diagramas de distinto tipo y elaboración de éstos a par-
tir de tablas estadísticas.

Explicación multicausal

- Preparación y realización de debates en torno a problemas reales considerando las posicio-
nes y alternativas existentes.

- Análisis comparativos de las semejanzas y diferencias que presentan distintos países o ciu-
dades en relación con un mismo fenómeno geográfico.



Indagación e investigación

- Realización de una pequeña investigación descriptiva sobre la demografía local utilizando la
técnica de la encuesta.

Actitudes

Rigor critico y curiosidad cientilica

- Actitud crítica frente a la información.

- Interés por estar bien informado.

- Preocupación por indagar las causas de los hechos actuales, buscándola en diversas fuen-
tes de información.

- Tomar conciencia de uno de los grandes problemas de la actualidad; el crecimiento demo-
gráfico.

Tolerancia y solidaridad

- Aceptación y tolerancia de las diferencias en hábitos, actitudes, etc. que tienen que ver con
diferencias en el lugar de nacimiento, clase social, etc.

Distribución temporal

6 semanas: 18 sesiones.

Actividades

(Desarrollo de la Unidad).

Actividad 3.1. Elemento molivador: observación del fenómeno de la explosión demográfica, utili-
zando datos reales de algún país del Tercer Mundo, y análisis de sus consecuencias inmediatas
valiéndose de una filmación o documento gráfico.

Actividad 3.2. Trabajo de selección de noticias de prensa sobre demografía para su ordenación y
análisis posterior. El profesor complementará esa información con la aportación de material gráfico
y estadístico.

Actividad3,3. Comparar la composición de la población de dos países geográficamente próxi-
mos pero distantes en cuanto a recursos: (por ejemplo, Estados Unidos y Méjico o España y
Marruecos). Puesta en común para determinar si esa comparación es trasladable a otros lugares
del mundo.

Actividad 3.4. Encuesta en el barrio del alumno sobre las características de su población,
siguiendo un guión preparado, Puesta en común de los datos y conclusiones obtenidas.

Recursos

Vídeo. Recortes de prensa. Material gráfico y estadístico de demografía. Guión elaborado para la
encuesta.

Unidad 4. Ei espacio urbano y los niveles de desarrollo

Objetivos didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación números 6. 7 y 24, que van a
tener carácter de mínimos).
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- Identificar la especialización funcional de determinadas áreas urbanas, a partir de informa-
ción de origen diverso.

- Distinguir la división social y la jerarquizacion de! suelo urbano.

- Reconocer la jerarquía urbana y la principal red de transporte del territorio español, analizan-
do que existen grandes diferencias regionales.

- Interpretar mapas y planos urbanos y servirse de ellos para orientarse y para expresar gráfi-
camente sus análisis sobre el espacio urbano.

- Reconocer la variedad de tendencias artísticas - e n este caso— arquitectónicas, y valorar
sus aportaciones con independencia de la aceptación estética individual.

Transversalidad: En esla Unidad se trataría el eje transversal «Educación vial». Análisis de las
condiciones de circulación vial de las grandes uibes y actitud de respeto a las normas establecidas.

Contenidos

Conceptos

(Coinciden con los bloques de contenidos 2.2 y 9.2 del Decreto de Currículo).

- Funciones de la ciudad. Organización del territorio.

- Principales aglomeraciones urbanas del mundo. Diferencias entre ciudades de países desa-
rrollados y subdesarrollados.

- Redes urbanas en España y su influencia en el desarrollo económico.

- Arquitectura y urbanismo actuales,

Procedimientos

Tratamiento lie la información

- Lectura e interpretación de planos.

- Elaboración de planos a partir de informaciones obtenidas po- distintos medios.

- Observación y análisis de las características urbanísticas de determinados espacios urbanos.

Explicación multicausal

- Análisis comparativo de las semejanzas y diferencias que presentan distintos paises en rela-
ción con un mismo fenómeno geográfico.

indagación e investigación

- Realización de una pequeña investigación descriptiva a nivel local (análisis urbanistico de un
barrio).

Actitudes

Rigor crítico y curiositiaii científica

- Actitud crítica frente a la información.

- Valoración crítica de las repercusiones para la salud psiquica y física de las personas, oca-
sionadas por las transformaciones en las condiciones de vida en las grandes urbes.
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— Actitud abierta ante las nuevas tendencias de las manifestaciones artísticas y disposición a
formarse un criterio personal.

Valoración y conservación del patrimonio

— Aprecio de la riqueza estética y funcional de determinadas obras arquitectónicas y rechazo
de aquellas otras que alean y atenían contra la calidad de vida en las ciudades.

Tolerancia y solidaridad

— Rechazo de las conductas incívicas en el uso del automóvil.

Distribución temporal

6 semanas: 18 sesiones.

Actividades

(Desarrollo de la Unidad).

Actividad 4.1. Elemento motivador: observación de un barrio (puede ser el del alumno) analizan-
do el tipo de edificios, actividades económicas, ordenación urbanística, mediante una guía prepara-
da específicamente, que comprendería necesariamente la elaboración de un plano del barrio o de
algún área especialmente singular por sus características. Este informe podría complementar la
encuesta que se hizo en !a Unidad 3.

Actividad 4.2. Análisis y comentario de características generales de algún plan urbanístico o de
remodelación de una zona. Eí profesor aportará la documentación necesaria,

Actividad 4.3. Análisis y comparación de algunos edificios singulares ilustrativos de las nuevas
tendencias arquitectónicas, comentando sus características más reseñables.

Actividad4.4. Obtener información de 4 ciudades del mundo y establecer comparaciones entre
ellas. Por ejemplo: El Cairo (mundo árabe), Moscú (país ex socialista), Lima (país subdesarrollado),
Estocolmo (país desarrollado). A partir de esta comparación ver cómo la economía y la política tie-
nen sus plasmación en el fenómeno urbano. La información podría obtenerse: aparte de la propor-
cionada por si profesor o la que el propio alumno consiga en la biblioteca del centro, solicitándola
por escrito a las embajadas o consulados de dichos países.

Recursos

Planos y mapas de la ciudad y materiales para elaborarlos. Guía o cuestionario. Documentación
sobre plan urbanístico, Fotografías o diapositivas de arquitectura actual. Materiales aportados por
las embajadas.

Unidad 5. Participación y conflicto poiítico-sociai en el mundo actual

Objetivos didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación números 18.19, 22 y 23 que
tendrán carácter de mínimos:

— Analizar la complejidad de circunstancias -políticas, económicas, ideológicas- que deter-
minan hechos de especial relieve en nuestra realidad política actual.
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- Reconocer eí funcionamiento básico de la economía a través del papel que cumplen los dis-
tinlos agentes e instituciones económicas para poder entender las claves socioeconómicas
de la Comunidad Europea.

- Conocer los principios e instituciones básicos en que se asientan los sistemas democráticos
a través del estudio de ciertos artículos de la Constitución española y aplicar su conocimien-
to a la realidad cotidiana actual. Conocer cuál es eí papel de España en la Comunidad Euro-
pea, dentro del marco de las relaciones internacionales.

- Analizar, contrastar y debatir hechos de actualidad y comportamientos cotidianos de interés
político, a partir de informaciones obtenidas de la prensa, la radio y la televisión.

Contenidos

Conceptos

(Coinciden con los de los bloques de contenidos 8.1,8.2 y 8.3 del Decreto de Currículo).

- Los principios e instituciones básicos de los regímenes democráticos. Su presencia en la
Constitución española.

- Organización territorial de España y desequilibrios regionales.

- El espacio político-económico europeo: la Comunidad Europea.

Procedimientos

Tratamiento de la información

- Búsqueda, selección y registro de informaciones relativas a cuestiones de actualidad, sir-
viéndose de los medios de comunicación,

- Realización de informes y trabajos de síntesis sobre cuestiones actuales tras la consulta con-
trastada de distintas fuentes de información.

Explicación multicausal

- Preparación y realización de debates sobre cuestiones controvertidas de la actualidad políti-
ca, exponiendo las opiniones propias con argumentos razonados y apoyados en datos.

- Análisis de algún hecho significativo —un conflicto internacional- indagando sus antece-
dentes históricos y sus circunstancias económicas, políticas, etc.

Indagación e investigación

- Realización de una pequeña investigación de algún hecho significativo de actualidad, tratan-
do de comprender los puntos de vista de distintos sectores sociales, a partir de datos saca-
dos de los medios de comunicación.

Actitudes

Rigor critico y curiosidad científica

Interés por estar bien informado y actitud crítica ante la información y los mensajes de los
medios de comunicación.

Valoración y conservación del patrimonio

- Valoración del sistema democrático como adecuado para la solución de las discrepancias
políticas.
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Tolerancia y solidaridad

- Tolerancia aníe las opiniones distintas a las propias.

- Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica; rechazo de la violación
de los mismos.

- Toma de conciencia a favor de la paz.

- Rechazo de conductas incívicas: insolidaridad social, evasión o fraude fiscal.

Distribución temporal

6 semanas: 18 sesiones.

Actividades

(Desarrollo de la Unidad).

Actividad 5.1. Elemento motivador: Realizar un débale inicial. El profesor, primeramente, habrá
leído y comentado algunos artículos de la Constitución española; a continuación los alumnos discu-
tirán si a ellos también les afecta en cuanto a sus comportamientos más inmediatos y cómo se
cumplen en la práctica ciertos preceptos o normas.

Actividad 5.2. Comparación de ciertos artículos de nuestra Constitución con otros textos consti-
tucionales de países de nuestro entorno; observar las similitudes y diferencias entre ellos, intentan-
do aproximarse a las claves del juego democrático, sus ventajas e inconvenientes.

Actividad 5.3. Análisis de algún video de un debate político en TV en el que se valorarán las «for-
mas democráticas".

Actividad 5.4. Informe sobre las organizaciones e instituciones de la Comunidad Europea y el
papel que ha jugado España. Solicitar información a los organismos competentes.

Actividad 5.5. Recabar información de distintas fuentes para realizar un dossier sobre la desi-
gualdad socioeconómica regional, tanto en España como en la Europa Comunitaria y valorar, en el
mismo, los conflictos políticos que puede conllevar Finalmente organizar un debate sobre las difi-
cultades para la implantación de los sistemas democráticos en países subdesarrollados.

Actividad5.6. Valoración de las actitudes democráticas de los estudiantes en el contexto de la
clase, ante un supuesto determinado (juego de simulación).

Actividad 5.7. Conocimiento y análisis de los órganos colegiados y unipersonales que posee el
centro académico al que pertenecen los alumnos y comprobar si los mecanismos instiíucionales
funcionan adecuadamente haciendo un seguimiento de algún supuesto concreto.

Recursos

Texto de la Constitución española. Vídeo sobre debate político. Materiales sobre la Comunidad
Europea. Materiales para la elaboración del «dossier» sobre las desigualdades.

Unidad 6. Arte y cultura actuales y los retos del mañana

Objetivos didácticos

Están directamente relacionados con los criterios de evaluación números 24 y 28, del Decreto
de Currículo, que tendrían un carácter de mínimos:
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- Identificar los principales cambios producidos en el campo de las manifestaciones artísticas
a lo largo del siglo XX.

- Reconocer como propio del siglo XX la variedad de tendencias artísticas, valorando sus
aportaciones, independientemente de la aceptación estética individual.

- Apreciar el papel que la ciencia y la tecnología juegan en el siglo XX, analizando las ventajas
que reportan en cuanto a calidad de vida y el papel de las humanidades como contrapunto
en una sociedad que corre el peligro de desh unían izarse.

- Analizar el papel fundamental de los medios de comunicación de masas y la necesidad de
ser críticos frente a la información.

- Valorar las consecuencias que para la vida cotidiana tiene la publicidad en una sociedad
consumista.

- Analizar los elementos del lenguaje plástico y apreciar los valores estéticos de las obras de
arte contemporáneas.

Interdisciplinariedad: Con el área de Ciencias de la Naturaleza para que conozcan las últimas
aportaciones cientílico-técnicas y las líneas actuales de investigación de la ciencia.

Transversalidad: En esta Unidad se trataría el eje transversal «Educación del consumidor».
Reflexión y análisis de la situación en nuestra sociedad de consumo y conocimiento de cuáles son
los derechos que amparan a los consumidores.

Contenidos

Conceptos
(Coinciden con los de los bloques de contenidos 9.1,9.2,9.4 y 9.5 del Decreto de Currículo):

- Crisis de la expresión artística y figurativa y nuevos lenguajes y formas de expresión artísti-
cos en el siglo XX.

- Los retos del desarrollo científico y tecnológico. Papel y sentido de las humanidades en la
actualidad.

- Comunicación e información. Publicidad y consumo.

Procedimientos

Tratamiento de la información

- Búsqueda, selección y registro de informaciones relativas a cuestiones de actualidad, sir-
viéndose de los medios de comunicación.

- Análisis e interpretación de documentos audiovisuales identificando los elementos expresi-
vos utilizados y evaluando la objetividad de su mensaje.

- Análisis y contextualización de los elementos básicos del lenguaje plástico y visual en las
expresiones artísticas contemporáneas.

- Análisis de las influencias de ¡as obras de expresión artística en el diseño de objetos y
ambientes actuales.

Explicación multicausal

- Preparación y realización de debates sobre cuestiones controvertidas, apoyando las opinio-
nes con datos.
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Indagación e investigación

- Realización de pequeños estudios sobre cuestiones relacionadas con la ciencia o el arte
actuales, utilizando diversas fuentes de información.

Actitudes

Rigor critico y curiosidad cientilica

- Interés por estar bien Informado y actitud critica ante los mensajes procedentes de los
medios de comunicación.

- Actitud abierta a las nuevas tendencias artísticas y culturales y disposición a formarse un cri-
terio personal.

Valoración y conservación del patrimonio

- Aceptación de que cada época tiene sus propias y peculiares manifestaciones artísticas, y
que debemos conservar las nuestras para que las próximas generaciones las conozcan y
nos conozcan a través de ellas.

Tolerancia y solidaridad

- Tolerancia hacia las distintas opiniones ante cuestiones del mundo actual.

- Respeto para toda realización material o expresión artística aunque no responda a nuestro
gusto personal.

Distribución temporal

6 semanas: 18 sesiones.

Actividades

(Desarrollo de la Unidad),

Actividad 6.1. Elemento motivador: comentario crítico a algún mensaje publicitario de televisón,
radio o prensa. El profesor seleccionará ciertos anuncios con objeto de que se pueda apreciar cómo
la publicidad y el consumo no tienen por qué estar reñidas con las nuevas expresiones artísticas y
también el caso contrario.

Actividad 6.2. Visita a una sala de exposiciones en la que se recojan últimas tendencias artísti-
cas (podría ser muy adecuado una feria artística tipo ARCO en Madrid). Explicación por parte del
profesor de la evolución del arte en el siglo XX, apoyándose en una serie de diapositivas adecuadas.

Actividad 6.3. Visita a un museo interactivo de la ciencia en el que los alumnos podrán observar
directamente ciertas experiencias científicas, los caminos que ha seguido el quehacer científico y
sus expectativas de futuro.

Actividad 6.4. El profesor y los alumnos aportarán recortes de prensa y revistas relacionadas con
últimos descubrimientos científico-tecnológicos. Una vez organizados y analizados se invitará a un
profesor de Ciencias de la Naturaleza, para que, en una conferencia o charla, ordene secuencial-
mente las principales transformaciones que se están produciendo en los diversos campos científi-
cos y algunas de sus aplicaciones técnicas.
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Actividad 6.5. Hacer una indagación sobre otras formas de expresión artística no catalogada
- d e manera oficial hasta el momento-: graffitti, cómics, etc. con la aportación y defensa de alguna
persona que los practique.

Actividad 6.6. Valoración con apoyo de textos e imágenes fotográficas o vídeos, de la importan-
cia que tiene la llamada «cultura de la imagen». A continuación, y por último, un debate sobre el
papel que deben jugar las humanidades dentro de la formación del ser humano en la actualidad,
como equilibrio entre lo científico-tecnológico y la cullura de imágenes. El papel del libro y la incor-
poración de la informática.

Recursos

Vídeos, diapositivas, fotografías y otros materiales artisticos y plásticos. Visita a una sala de
exposiciones. Visita a un museo de la Ciencia. Recortes de prensa científica,
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Desarrollo de una Unidad didáctica
de tercer curso

Objetivos didácticos Unidad 3:
Los objetivos de esta Unidad están direclamen le relacionados con los criterios de evaluación l_3 6 p O C 3 Q GI

números 14 y 25 del Decreto de Curriculo, que en la Unidad van a tener un carácter de mínimos: R p n a n m i p n t n

- Analizar en la época renacentista las relaciones de tipo estructural entre aspectos de su orga-
nización socioeconómica y política, de su desarrollo técnico y de sus creencias y mentalidad.

- Obtener información relevante a partir de varias fuentes de información de distinto tipo.

- Situar cronológicamente aquellos hechos que se consideren más relevantes.

- Reconocer ei significado de los conceptos siguientes: política, economía, religión, ciencia,
etc. y aplicarlos a la explicación de ciertos rasgos de la sociedad renacentista.

- Reconocer ciertas características de las obras de arte renacentistas y relacionarlas con
aspectos de la época.

- Analizar la relación causa-efecto diferenciándola de la intencionalidad. Identificar distintos
factores causales y las conexiones entre éstos.

- Entender el significado de los conceptos de conflicto y consenso, en particular en el caso
del contacto entre las culturas española y americana en el siglo XVI.

- Comparar aspectos de dos culturas coetáneas pero en un estadio de desarrollo distinto
(españoles e incas en el siglo XVI).

- Valorar el patrimonio cultural español y también el de otras culturas.

Contenidos

Conceptos
Coinciden en parte con los del bloque de contenidos 4.4: Las sociedades de Antiguo Régimen

en Europa; crisis político-religiosas; arte renacentista; la colonización de América por la Monarquía
Hispánica y el impacto recíproco; uniformismo y tensiones socio-religiosas y políticas:

- Nociones o conceptos generales: política, economía, sociedad, ideología, ciencia, tecnolo-
gía, arte, religión.

- Conceptos específicos: Monarquía autoritaria, actividades capitalistas, relaciones feudales,
expansión europea, crisis religiosa, mecenazgo cultural, Humanismo y Renacimiento artís-
tico.
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- Cambio cultural que se produjo en el Renacimiento.

- Procesos de aculluración en las sociedades indígenas americanas.

Procedimientos

Tratamiento de la información

- Representación de los procesos de cambio histórico mediante la utilización de redes con-
ceptuales.

- Análisis de distintos tipos de fuentes y materiales manejadas de forma crítica.

- Análisis e interpretación de algunas obras de arte desde diferentes perspectivas (sociológica,
iconográficas) sirviéndose de informaciones diversas sobre el contexto histórico, el autor, etc.

- Técnicas de trabajo intelectual: tomar apuntes, hacer fichas, hacer esquemas, resumir, etc. a
partir de información escrita y oral.

Explicación multicausai

- Análisis de posibles relaciones entre las circunstancias sociales, económicas, religiosas, etc.
de una época.

- Distinción entre:

- circunstancias causales y motivos personales.

- causas y consecuencias de corta y larga duración.

- transformaciones estructurales y coyunturales en un proceso de cambio.

indagación e investigación

- Realización de pequeñas investigaciones de carácter bibliográfico.

Actitudes

Rigor crítico y curiosidad científica

- Preocupación por la interpretación y la objetividad en la investigación histórica.

- Rigor y claridad en la obtención, cita y presentación de la información.

Valoración y conservación del patrimonio

- Aprecio y disfrute de! importante patrimonio cultural que posee España a través de la visita a
un museo.

- Valorar la importancia de los museos como lugares de conservación y transmisión de cultura.

- Valorar el mestizaje étnico y cultural que se produjo en América como resultado de la unión
de dos culturas.

Tolerancia y solidaridad

- Solidaridad con los pueblos que hablan nuestra misma lengua, aceptando que nuestro país
tiene su parte de responsabilidad en la situación actual de aquéllos.
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- Valoración de todas las culturas, aunque se hallen en un estadio de desarrollo distinto al
nuestro.

- Reconocimiento de la diversidad étnica y religiosa del mundo actual, entendiendo sus oríge-
nes y siendo tolerantes con ella.

Estructura y evaluación de la Unidad. Distribución temporal

Estructura y distribución temporal

Esta Unidad se ha programado para unas 8 semanas aproximadamente, es decir, unas 24 sesiones.

Se estructurará de la siguiente manera:

1} ACTIVIDADES INICIALES

- Introducción y presentación por parte del profesor de la Unidad.

- Evaluación inicial y detección de ideas previas para conocer cuáles son los conocimien-
tos de tipo conceptual de los alumnos (si existen, por ejemplo, concepciones erróneas
referentes al Renacimiento), y qué dominio tienen de los procedimientos relacionados
con la información o la explicación multicausal. Todo ello con objeto de poder llevar a
cabo acciones encaminadas a corregir estas deficiencias.

- Epitome de la unidad que seria el «organizador previo» mediante el cual se pretende que
el alumno tenga una visión amplia de los distintos elementos que constituyen el tema
objeto de estudio para posteriormente ir profundizando en ellos.

2) EL ARTE RENACENTISTA

- Presentación del Renacimiento a través de imágenes de la época31 que visualizarán en el
Museo del Prado. Previamente se procederá a la proyección de diapositivas que permi-
tan hacer una reflexión sobre el arte y preparar la visita al museo.

3) LA SOCIEDAD RENACENTISTA

- Como se pretende que los alumnos a continuación realicen un estudio estructural del
período renacentista, el primer paso sería que todos consiguieran adquirir un vocabula-
rio conceptual sobre qué significan términos como política, economía, sociedad... en
general.

- Una vez hecho esto, los alumnos trabajarán por grupos algunos aspectos del mundo
renacentista, como por ejemplo, la política en el Renacimiento, la ciencia en el Renaci-
miento, el arte en el Renacimiento, para concluir con la observación de cómo se interre-
lacionan unos con otros o cómo unos son causa o efecto de otros.

20. Como dice M. A LQSTE, «... La solución a este problema (el de la enseñanza de la Historia) estaría en lleva' a la
clase tíe historia objetos de la vida cotidiana del pasado. La información histórica que proporciona este material concreto,
hace que el conocimiento adquirido sea significativo para el alumnado, tanto desde el punto de vista psicológico como del
histórico. Esla forma de aprender, a partir de la percepción de imágenes correctas del pasado, hará que los alumnos y
alumnas pasen con menos dificultad, desde el pensamiento operativo al pensamiento formal, requisito indispensable para
abordar un estudio riguroso de la historia»

«La obra de Arte y la didáctica de la Historia en la Enseñanza Secundaria Obligatoria», en AMSÓN, A. el al. Aspeclos
didácticos de Geografía e Historia ¡Arte) 5. Zaragoza: I. C. E. 1990. Pág. 98.
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4} ESPAÑOLES E INCAS: ENCUENTRO DE CULTURAS

- Una vez el alumno conoce cómo era la Europa del S. XVI intentará compararla con otra
cultura de la misma época, aunque alejada en el espacio, como es la cultura incaica, con
lo cual analizará distintos niveles de desarrollo que entran en contado y los problemas
que se suscitan, Esta parle de la Unidad acaba con un débale en lomo a esta compara-
ción entre culturas.

5) EVALUACIÓN FINAL

- Comprenderá la elaboración individual de una red conceptual general que incorpore
todos los conceptos trabajados y una prueba similar a la inicial para comprobar el grado
de asimilación de lo estudiado.

Lo anteriormente expuesto puede quedar resumido en el siguiente cuadro:

1) ACTIVIDADES INICIALES
- Introducción y presentación de la Unidad.
- Evaluación inicial y detección de las ideas previas.

- Epitome de la Unidad.

2). EL ARTE RENACENTISTA
- Análisis y comentario de diapositivas.
- Visita al museo.
- Actividad posterior al museo.

3) LA SOCIEDAD RENACENTISTA (Estudio estructural).
- Trabajo sobre conceptos (política, economía, religión,
ciencia, etc.]
- Profundizaron en grupo en aspectos del Renacimiento.
-Prueba de evaluación.

1 sesión.
2 sesiones, Cuestionarios, textos, dia-
positiva, reproducción de un grabado.
1 sesión. Texto y esquema.

2 sesiones. Diapositivas de arte.
1 sesión. Obras del museo.
1 sesión. Fichas, diapositivas.

4) ESPAÑOLES E INCAS: ENCUENTRO DE CULTURAS
- Trabajo sobre video.
- Trabajo sobre materiales.

- J u e g o de simulación.
-Realización de un «cómic».
- Débale final,

5) EVALUACIÓN FINAL

2 sesiones. Textos

5 sesiones. Libros de la biblioteca.
1 sesión.

1 sesión. Vídeo y texto. Cuestionario.
2 sesiones. Mapas, datos estadísticos,
material gráfico. Cuestionario.
1 sesión. Textos.
1 sesión. Textos.
1 sesión.

2 sesiones.

Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Unidad

El proceso de evaluación lo fiemos subdividido en tres partes bien diferenciadas:

PRIMERA FASE:

Prueba de evaluación inicial, mediante pruebas para la detección de ideas previas y conocimien-
tos sobre el tema.

SEGUNDA FASE:

Actividades de evaluación continua. Mediante observaciones sistemáticas y revisión diaria de las
actividades, además de reflexiones con toda la clase y en pequeño grupo.
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En la presente Unidad se practicarán las siguientes actividades:

- Fichas didácticas en el museo.

- Puesta en común y comenlario de diapositivas, posterior a la visita al museo.

- Clasificación de textos según su contenido temático.

- Realización de pequeño trabajo de investigación bibliográfica y posterior exposición sobre
aspectos relevantes del Renacimiento en pequeño grupo.

- Realización de trabajo de relación entre dichos aspectos de forma progresiva y en gran grupo.

- Prueba escrita abierta sobre datos en relación a Europa-América.

- Análisis de materiales.

- Participación en el juego de simulación.

- Colaboración activa en la realización del «cómic».

- Parlicipación en el debate,

TERCERA FASE:

Pruebas de evaluación linal. Momento de síntesis de los conocimientos adquiridos y resolución
de situaciones o problemas que se planteen;

- Desarrollar dos temas.

- Elaboración de una amplia red conceptual en la que aparezcan integrados todos los elemen-
tos que han sido objeto de estudio en la Unidad.

- Actividades similares a las realizadas en la prueba inicial a fin de comprobar si el alumno ha
asimilado las nociones que se lian estudiado o trabajado.

Desarrollo de la Unidad y actividades

Actividades iniciales

Sesión 1: Introducción y presentación de la Unidad

El profesor presentará la Unidad a toda la clase con palabras similares a éstas:

El Renacimiento es un período fundamental para entender la evolución histórica de
Occidente. En él se desarrollaron una serie de elementos que eslán presentes en el
mundo de hoy: desde la imprenta hasta la conliguración de gran parte de los estados
europeos actuales, pasando por el concepto de ciencia moderna, las diíerentes igle-
sias cristianas o el conocimiento teórico y real de la globalidad de la Tierra. Se desa-
rrolló en Europa Occidental fundamentalmente durante los siglos XV y XVI.

El profesor apoyará su explicación con un eje cronológico y con un mapa histórico mural o
transparencia de Europa en esa época.

A continuación se presentará a los alumnos:

- Los objetivos mininos que han de adquirir con esta Unidad.

- La metodología que se empleará.

- El tipo de actividades que se van a realizar.

- Los sistemas de evaluación.
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Sesiones 2 y 3: Evaluación inicial y detección de las ideas previas de los alumnos

Para evaluar las ¡deas, conocimientos y procedimientos de los que paríe el alumno se propon-
drán cuatro actividades que nos permitan saber sus conocimientos en relación con los objetivos
que queremos alcanzar, de manera que el proceso de enseñanza y aprendizaje que vamos a desa-
rrollar se haga teniendo en cuenta el nivel de los mismos.

Actividad 1

Tiene por objeto saber cuáles son los conocimientos conceptuales que los alumnos tienen
sobre el Renacimiento y consiste en la realización de un mapa conceptual. Para elaborarlo se le ofre-
cen al alumno dos tipos de información:

A) Un texto que sirva de apoyo para facilitar a los alumnos la labor de ordenar y agrupar los tér-
minos anteriores.

El texto propuesto es el siguiente:

¿Cuándo comenzó el Mundo Moderno? Esta pregunta ha tenido muchas respuestas, a continuación
te exponemos una de las más aceptadas

Los histofiadores suelen dividir ia Historia en períodos: Edad Antigua, Media, Moderna y Contempo-
ránea. Si aceptamos es/a división aceptamos también la idea de que, hacia el año 1500 aproximadamen-
te, tuvieron iugar en Europa Occidental unos cambios que lijarían las lineas generales del mundo tal
como lo conocemos hoy dia y que todavía perduran en sus rasgos esenciales.

De lo que desde luego no cabe ninguna duda es de que ocurrieron cosas importantísimas. Por ejem-
plo, los reinos leúdales, divididos y débiles, de Europa se convirtieron en Estados con gobiernos muy
luertes; muchos de ellos siguen existiendo hoy dia, y sus tronteras territoriales se mantienen prácticamen-
te igual que entonces. A la vez, tos gobiernos de dichos Estados empezaron a mantener un contacto con-
tinuo entre ellos por medio de sus embajadores; este lúe el comienzo de la diplomacia moderna, esa
diplomacia de la que aún dependemos para mantener la paz entre las naciones. Por otra parlo empeza-
ron a surgir nuevas ideas en todos los campos posibles, desde el comportamiento humano hasta la con-
figuración de! Universo. En cuanto a la religión, la Iglesia medieval se dividió; en vez de haber una única
Iglesia para toda la cristiandad occidental surgieron diversas religiones cristianas, cada una de ellas con
sus propias ideas acerca de Dios, de lo que él esperaba de los hombres y de cómo éstos debían compor-
tarse.

Desde ¡uego, es cierto que en todos los siglos y en todos los periodos han tenido lugar sucesos
que han atectado de una manera o de otra al mundo en que vivimos, y por tanto a nuestras vidas. A
pesar de todo, iras estudiar detenidamente si hay alguna otra época que podamos considerar el princi-
pio de nuestro mundo, tenemos que admitir que el Renacimiento (que es el nombre que se ha dado a
esta época de la que vamos a tratar) tuvo una importancia tremenda para nosotros No obstante, decir
que una época ha producido algo, resulta inexacto, ya que un periodo en sí no produce nada; los que
protagonizan los acontecimientos son los seres humanos de dicho período Para conocer mejor a
estos protagonistas utilizaremos también los ojos de los artistas de la época ya que gracias a ellos
podemos contemplar hoy dia los retratos con las caras, atuendos, actividades, etc. de las personas
que vivieron entonces.

Texto elaborado a partir de CAIRNS. T. Renacimiento y Reforma. Madrid. Akal. 1991, pág. 4.

B} Junto al texto anterior se presentan al alumno una serie de términos o conceptos clave para
que con ellos elaboren individualmente una red conceptual que permitirá al profesor cono-
cer el grado o nivel de conocimiento que tienen sobre el tema. Como dice J. D. Novack:
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No estamos diciendo que los mapas conceptuales sean una representación com-
pleta de ios conceptos y proposiciones relevantes que el alumno conoce, pero afirma-
mos que constituyen un enfoque factible, a partir del cual tanto estudiantes como pro-
fesores pueden, de manera consciente y deliberada, ampliar y avanzar."

Los conceptos que se les ofrecerían podrían ser éstos:

- Renacimiento. - Mecenas.

- Monarquía autoritaria. - Ejércitos permanentes.

- Ruptura de las relaciones feudales. - Carabela.

- Burguesía. - Nuevas formas artísticas.

- Orígenes del capitalismo. - Descubrimientos geográficos.

- Comercio a larga distancia. - Oro.

- Banqueros. - Reforma Luierana.

- Diplomacia. - Crítica a la Iglesia.

- Imprenta. - Misioneros.

- Ciencia experimental. - Incas.

Se supone que los alumnos ya han llevado a cabo la elaboración de redes conceptuales en uni-
dades anteriores por lo que ya poseen las habilidades básicas necesarias para hacerlas; si no fuera
asi, la forma de facilitarlo sería, una vez explicado en qué consiste este tipo de trabajo, realizarlo en
varias secuencias, empezando con pocos términos e incorporando paulatinamente otros a fin de
hacer más compleja la red.

En este caso el trabajo podría desarrollarse siguiendo estos tres pasos:

En primer lugar, agrupar los términos bajo los cinco epígrafes siguientes:

- Economía y sociedad

- Descubrimientos y colonización

- Ciencia y Arte

- Política

- Religión

En segundo lugar, hacer un organigrama para cada uno de los epígrafes.

En tercer lugar, integrar las cinco redes en un solo mapa conceptual bajo el epígrafe «Renaci-
miento". Al acabar puede hacerse, sí se desea, algún comentario sobre los rasgos más positivos,
errores, etc. de los mapas conceptuales elaborados por los alumnos: jerarquías conceptuales bien
construidas, conexiones cruzadas interesantes, etc.

21. NIWAK, J. Ü. Aprendiendo a aprender. Barcelona. Martínez Roca. 1986, pág. I
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Actividad 2 |
i

A continuación se presentará a los alumnos una reproducción de un grabado de Poma de Ayala
sobre la ejecución del Inca Atahualpa'7 con objeto de que se pueda observar cómo analizan los
alumnos una fuente de información de carácter ¡cónico, ya que hay un objetivo en la unidad dedica-
do a la obtención de información a partir de fuentes de distinto tipo. Se pedirá que la observen y
contesten a las siguientes cuestiones:

a) Haz un breve resumen de lo que ves en ese grabado.

b) ¿Ves alguna relación con el texto anterior? ¿El texto y la reproducción son de la misma épo-
ca? Fundamenta tu respuesta.

c) En la imagen aparecen dos tipos de personajes. ¿Cuáles son y qué diferencias ves entre

ellos?

d) ¿Qué significa la cruz en las manos de la persona que va a morir?

e) ¿En qué te fijarías para saber a qué clase social pertenece esa persona?

Actividad 3

Consistirá en la proyección de una diapositiva de una obra pictórica con objeto de que hagan
una primera aproximación al comentario de la obra de arte y poder detectar deficiencias o errores.

Se pedirá a los alumnos que hagan un breve comentario general sobre lo que están viendo, el
tema representado, los personajes, las características técnicas, etc.

El objetivo es ver qué respuesta tienen los alumnos al situarse frente a una obra de arte, en qué
cosas se fijan o cuáles suscitan su atención, qué ideas extraen de ella y qué esquema organizativo
emplearán a la hora de exponerlas. En este caso no parece conveniente darles más pautas o esta-
blecer un cuestionario de preguntas dirigido, ya que al ser una prueba inicial, lo que se pretende es
conocer la situación del alumno en este campo.

Obra seleccionada: Bacanal de Tiziano. 1518-19. Museo del Prado.

Actividad 4

Presentación de un texto, con objeto de que busquen y analicen las causas y consecuencias en
los hechos históricos.

Se trataría de ver cómo un mismo hecho puede ser efecto de uno anterior y causa de otro
siguiente, y cómo las causas y consecuencias no tienen necesariamente una dirección lineal sino
que se relacionan entre si en múltiples conexiones.

En el texto propuesto hay un hecho central: el descubrimiento de América, sobre el que influye-
ron una serie de factores. Se pretende que los alumnos identifiquen los factores en el texto y los
ordenen haciendo explícitas sus relaciones, por ejemplo, en un esquema en el que cada flecha indi-
caria una relación de influencia.

22. Ver Reproducciones gráficas del Anexo.
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El texto que se propone es el siguiente:

«Durante el siglo XV, Casulla y Portugal, unas veces de común acuerdo, y la mayor
parle en competencia, habían descendido por las costas atlánticas atricanas atraídos
por el azúcar, el marfil, los esclavos negros y, sobre todo, por el oro del Sudán. Pero
mientras Castilla había tenido una época de lurbulentas contiendas civiles y una
amplia serie de problemas internos y extemos, Portugal, en cambio, había construido
sobre esa expansión comercial las bases de su Identidad nacional y su peculiarización
frente a otros reinos ibéricos.

Las rutas mercantiles por el Mediterráneo estaban dominadas por los comer-
ciantes italianos (sobre todo venecianos) y por los musulmanes, el ascenso turco, por
otro lado, había hecho estas rulas peligrosas desde principios del siglo XV.

Cerrado el camino del Mediterráneo para llegar a las Indias y a las islas de las
especias, los navegantes ibéricos buscarán una ruta que fes lleve a esta zona comer-
cial contorneando el África. Las especias (pimienta, clavo, canela, nuez moscada) son
elementos base de la alimentación europea, sobre todo por problemas de conserva-
ción de alimentos (carnes y pescados). Por otro lado, un aumento del gusto por el
lujo, hace que sean codiciadas las sedas, las piedras preciosas, los perfumes, los pro-
ductos todos de Oriente.

Pero cuando ios avances técnicos (brújula, astrolabio, carabela) permiten alejar-
se de la costa y emprender grandes periplos, y cuando los avances científicos (conoci-
miento de ¡a redondez de la Tierra) permiten adivinar nuevas posibilidades, ningún
pais europeo estará mejor preparado que los ibéricos.»

VALDEÓM, J .e /a / Geogratia sHistoria üe España.. 3° de B.U.P. Pág. 164.

Sesión 4: Epítome de la Unidad

Realizados los anteriores ejercicios y comentadas las respuestas dadas por los alumnos, es el
momento oportuno para que el profesor resuma todas las tareas de introducción de la Unidad a lo
largo de dos ejes, En primer lugar, los objetivos de la Unidad, es decir, lo que se espera que los
alumnos hayan aprendido al acabarla, y que las actividades de evaluación inicial han ¡lustrado de
forma práctica y concreta. En segundo lugar, los rasgos generales que caracterizan al Renacimiento,
introducidos mediante el mapa conceptual, y que van a ser desarrollados con cierta prolundidad a
lo largo de las próximas sesiones de clase. Puede ser oportuno que el profesor vuelva a utilizar el
texto sobre el Renacimiento ya trabajado en la realización del mapa conceptual, a lin de fijar con
más fuerza los puntos que sintetizan el significado histórico de esta época.

A continuación el profesor expondrá, bien en la pizarra o mediante una transparencia, un esque-
ma amplio y general -aunque no exhaustivo- del periodo, en el que queden reflejados los distin-
tos ámbitos que serán objeto de análisis y estudio posteriormente. El esquema podrá ser utilizado
primeramente exponiendo los primeros niveles de concreción {Esquema A) y sólo cuando éstos se
hayan hecho suficientemente explícitos se podrá acceder a una mayor profundización avanzando en
cada uno de los apartados que lo componen {Esquema B).
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ESQUEMA A

ECONOMÍA
Crisis del sistema leudal
Inicios del capitalismo
Crecimiento demogratico de los siglos XV y XVI

SOCIEDAD

Mantenimiento de la Sociedad Estamental
Desarrollo de la burguesía
Desarrollo de la vida urbana
Crisis económica y revueltas populares

POLÍTICA
Monarquías
Autoritarias

Características

Instrumentos

M
IDEOLOGÍA

Crisis y
transformación
cultural

Ruptura
religiosa

Crisis de los valores medievales
Revalorización de la Antigüedad
Inicios de la ciencia empírica

Humanismo

Causas
Consecuencias

Raices
Caraclerislicas
Vehículos de difusión cultural

ARTE

Modelos de belleza perdurables
Nuevas soluciones formales y técnicas
Autonomía del arte y de los artistas
Internacionalizacíón y dosif icación

EXPANSIÓN
EUROPEA

Descubrimientos geográficos
y establecimiento de los
primeros imperios coloniales

Causas

Consecuencias

Económicas
Políticas
Religiosas
Psicológicas

Económicas
Sociales
Demográficas
Políticas
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ESQUEMA B

ECONOMÍA

SOCIEDAD

N

POLÍTICA

M

IDEOLOGÍA

ARTE

EXPANSIÓN

EUROPEA

Cnsis
del srsiema
feudal

Inicios
del capitalismo

Crecimiento
demográfico

Mantenimiento
Sociedad
Estamental

Desarrollo
de la burguesía

Crisis económica del s. XIV
El sistema señorial introduce el arrendamiento
Movimiento de cercados
Mayorazgos

Esencialización de los cultivas / Desarrollo de la ganadería
Crisis de la artesanía gremial I Sistema «por encargo» I Manufacturas
Los intercambios Desarrollo del comercio a larga distancia

Desarrolla de nuevas técnicas de negocio y crédito

Banca
Letras
Acciones

Metales preciosos de América y revolución de los precios Acumulación de capital
Inicios del sistema labnl1 minería, astilleros

Siglo XV1 recuperación de la CUSÍS bajomedieval
Siglo XVI. consolidación
Cierta remisión de las hambres y pestes

Nobleza pierde poder político
Nobleza mantiene poder económico y social
Mayor movilidad social coi causas económicas

Oilerencia entre la burguesa centra y nortejropeas y mediterráneas
Su actividad en las ciudades. Otigafquias urbanas
Burocracia estatal

Desarrollo déla vida urbara
Crisis económica y revueltas populares

Monarquías
Autoritarias

Características

Instrumentos

campesinas
urbanas

Centralización del poder. Principio de autoridad
Anexión de territorios (guerra, pactos, compra)
Delimitación de tionteías1 nuevos Estados

Justificación teórica

Impuestos
Ejércitos peí manen] es
Diplomacia
Burocracia

Or«jen divino del poder
Piagmalismo

Crisis y
Transformación
cultural

Ruptura
religiosa

Humanismo

Causas

Consecuencias

Crisis de valores medievales. Flevalorizaciói de la Antigüedad

Inirmt da la ripnna pmnírra I Astronomía. Medicina
inicios de la ciencia empina. | flwncf¡s t é c n i c o s n a v e g a c i ^ g u e r r a

Medieval
Raices L Mundo clásico

Inquietud intelectual
Atracción naturaleza

Características Laicismo
Antro pocerlnsmo
Importancia de la razón

Vehículos [ Educación
de difusión | Relaciones internacionales

Imprenta

Modelos de belleza perdurables [j

Nuevas soluciones formales y técni-
cas {cúpula, perspectiva,ele)
Autonomía del arle y de les artistas
(mecenazgo!
Internacicnalización y di versificación

Importancia de la razón critica
Humanismo
Sensibilización del sennmiento religioso
Decadencia de la Iglesia

Luleramsmo
Calvinismo
Contrarreforma
Dogmatismo frenlea las mcerlidumbres religiosas

' „ . . . , (Oliente1 Portugal
Búsqueda de nuevas rutas 0 M | { t e n u , Ca

u
s,,|la

evitando el imperio turco k

Causas

Descubrimientos geográficos
v establee i míenlo de los primeros
imperios coloniales

Consecuencias

Económicas

Políticas

Religiosas

Desarrollo cientili-
co-teemeo

Psicológicas

Económicas

Sociales

Demográficas

Políticas

Culturales

Búsqueda
Especias (Moiucas)
Oro (Suoán}

Vinculadas al «forzamiento K los Estados
Expansionismo antnslámico

Espíritu de cruzada

Carabela, brújula, astrolabio. cartografía

r" Aventura
Afán de riqueza, conocer oíros horizontes

Gran acumulación mundial. Desarrollo del capitalismo

Ascenso económico social

f Movimientos de población Mestizáis
I Creación de nuevas estructuras. Imposición de autoridad

f Explotación. Lucha por El control óe los territorios colonia-
1^ les. PiDceso de adaptación de dos mundos

| Aceptación de nuevas realidades
Verificación deteorias cienlilicas (redondez de la Tierra}
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El arte renacentista

Sesiones 5 y 6: Análisis y comentario de diapositivas de obras artísticas
del Renacimiento

A través de esta proyección se introducirá al alumno en el periodo mediante imágenes que le
permitan visualizar algunas características del mismo, al tiempo que se le prepara para una poste-
rior visila al Museo del Prado, donde se analizarán obras representativas de la misma época.

En la elección de las diapositivas se tendrá en cuenta:

1 Q Que cubran los tres ámbitos clásicos Qe la expresión artística: arquitectura, escultura y pintura,

2° Que sean expresivas de las nuevas concepciones ideológicas y de los cambios sociales de
la época renacentista (laicismo, interés por la naturaleza, importancia de lo humano, antro-
pocentrismo frente a teocentrismo, redescubrimiento de la cultura greco-latina, desarrollo
del urbanismo, etc.).

3 o Que respondan a la nueva estética y sean ejemplo de técnicas innovadoras (perspectiva, sfu-
malo, realismo en el retrato, nuevas soluciones arquitectónicas como las cúpulas, etc.)

Es interesante que aparezcan ejemplos del arte español.

Diapositivas seleccionadas:

- Cúpula de Santa María dei Fiori de Florencia, de Filippo Brunelleschi. (Nuevas técnicas).

- Palio del Hospital de la Sta. Cmz de Toledo, de Alonso de Covarrubias. (Arquitectura

- Palacio Riccardien Florencia de Michelozzo. (Arquitectura civil, vinculada al poder autori-
tario de los Médicis).

- Plaza de Vigevano, en el norte de Italia (Urbanismo).

- // condotíiero Colleone en Venecia de Verrochio. (Retrato de soldado mercenario que se
pone al servicio del poder político).

- David de Miguel Ángel (Modelo clásico).

- Puerta del Baptisterio de Florencia de Ghiberti. (Técnica de bajorrelieve).

- Sepulcro de Juana la Loca y Felipe el Hermoso en la Capilla Real de Granada de Bartolo-
mé Ordóñez. (Esiudio de retrato de personajes políticamente significativos).

- El nacimiento de Venus de Botticcelli. (Tema mitológico de inspiración clásica, desnudo).

- Bautismo de Cristo de Tintoretto (Tratamiento distinto de la pintura religiosa, interés por el
paisaje).

- ¿os desposorios de la Virgen de Rafael (Interés por la arquitectura y su papel en la com-
posición del cuadro).

- El cambista y su mujer de Q. Metsys (Costumbrismo burgués. Actividades económicas).



Retratos de personajes que se consideran representativos del Renacimiento en sus diversas
facetas (política, religión, Humanismo):

- Lulero de L. Cranach.

- Enrique l////deH. Holbein.

- Baltasar de Castiglione de Rafael.

- bremo el Magnifico de Vasari.

- Jacob Függer de A. Durero.

- Autorretrato úe i. daVinci.

- Carlos 1/deTiziano.

- Erasmo de Rotterdam de H, Holbein.

- Vesalio de Tiziano.

La selección se ha hecho teniendo en cuenta que todas las diapositivas sean de fácil acceso Se han
utilizado las editadas por el M. E. C. y las de las editoriales Hiares y La Muralla.

La proyección irá acompañada de la consiguiente explicación, pero es importante que el profe-
sor, al mismo tiempo que llama la atención y comenta aquellas características arriba reseñadas,
haga explícito el método que debe utilizarse en el comentario de obras de arte, para familiarizar a los
alumnos con él; de esta manera además del análisis formal o ¡cónico, se tratará de entender la obra
de arte de manera global, en su contexto histórico, como un producto social, es decir, como expre-
sión de la sociedad que la produce y en la que se produce.

Como dice M. A. LOSTE'!;

••(...) el estudio de una obra de arte deberá incluir un análisis que contenga los siguientes aspectos, incluidos
en una metodología mtegradora:

- El técnico, para proporcionar información sobre tas lormas y tos métodos de elaboración de la obra.

- El simbólico, para permitir entender la mentalidad de ia sociedad, a través de la lectura de su código de signiti-
cados.

- El sociológico para mostrar la relación entre el artista, su obra y el contexto social en el que se vive y concibe. •

Finalmente, con objeto de reforzar los marcos cronológico y espacial, se incorporarán los nom-
bres de los diferentes artistas ai eje cronológico o línea del tiempo existente en la clase y se señala-
rán en un mapa de Europa las ciudades o áreas en las que surgieron las principales escuelas artísti-
cas del Renacimiento.

23.Op.cit 1990. p. 98
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Sesión 7: Visita al Museo del Prado

La visita ha de prepararse de antemano. Se dará una breve información general sobre eí mis-
mo (creación, fondos, etc.) y se procederá a estudiar (mediante pianos o transparencias) su loca-
lización y el trayecto desde el centro, A continuación se informará sobre los autores que se van a
trabajar y sus características, si éstos no son los mismos que se han visto en las diapositivas. Se
proporcionará a los alumnos un plano de las salas que han de recorrer y unas fichas didácticas
de las obras que han de analizar con las cuestiones en las que han de lijarse. Se pretende colo-
car al alumno en una situación de interrogación y descubrimiento ante las obras seleccionadas,
de forma que «lea» en ellas las formas de vida material y espiritual de su época. La observación
irá avanzando desde la representación y la narración a través de puntos de vista formales y
estructurales hacia el sentido y la interpretación más profundos del cuadro. Para este descubri-
miento, que ha de ser dirigido, es para lo que habrá que dotarle de una apoyatura informativa e
instrumental.

Obras que se han seleccionado:

- Retralo de Isabel Clara Eugenia de Sánchez Coello.

- La historia deNastagio degliOnesti(tabla 3) de Bolticelli.

- El cano de heno de El 8osco.

- La Sagrada Familia del cordero de Rafael.

FICHA DIDÁCTICA

(parte de la licha podrá ser terminada en clase consultando los libros de aula).

Ya conoces las características del museo que vas a visitar. Debes centrar tu trabajo en
cuatro obras pictóricas de la época del Renacimiento. Cada una de ellas, realizada por
autores diferentes que también conoces, es representativa de una escuela, una temática
y un contexto hislórico-social distintos.

Utilizando tu plano del museo sitúate ante cada una de las obras seleccionadas e intenta
responder a las siguientes cuestiones:

I. Cuestiones de tipo general que has de responder en todas las obras

Descripción externa de la obra:

1. Características técnicas: tipo de soporte y procedimientos técnicos utilizados.

2. Características formales: estilo y escuela, tipo de colorido, dibujo, composición, eíc.

3. Características temáticas: ¿qué crees que representa? Haz una breve descripción y, si
puedes, un croquis esquemático.

4. ¿Cuáles de las características del arte renacentista te parecen mejor recogidas en
cada una de estas obras?

II. Cuestiones especificas de cada obra

Autor, significado, función, qué información nos aporta sobre la época en que han sido
creadas.

A continuación se especifican éstas para cada uno de los cuadros estudiados.



Retrato de Isabel Clara Eugenia de Sánchez Coello

1. Estás ante un retrato de Corte. ¿Por qué crees que se llaman asi?

a) ¿Qué función crees que podían tener este tipo de retratos?

tí] ¿Que impresión se pretendía causar entre los que lo velan?

c) En esa misma sala hay otras; ¿se parecen en la postura que adoptan los personajes,

en el fondo sobre el que éstos se sitúan, etc.?

d) ¿Te parece que será íiei a la realidad o está idealizado?

e) ¿Crees que refleja en algo la personalidad de la retratada?

2. ¿Sabes a quién representa?

a} ¿De quién era hija?

tí) Haz un pequeño cuadro genealógico con sus padres y hermanos.
c) En el momento en que fue retratada tenia entre 12 y 13 años. ¿Le hubieras atribuido

esa edad? ¿Por qué?

3. Sánchez Coello fue pintor de corte del rey Felipe II. ¿Conoces el nombre de algún pintor
de corte de otra época?

4. En el S. XVI la moda española se imponía sobre las demás cortes europeas. ¿Sabes por
qué?

5. Intenta describir las características del vestido que lleva la protagonista del cuadro.

a) ¿Es flexible o rígido, alegre o severo, sencillo o complicado?

b) ¿Crees que hay alguna causa para que sea así?

c) ¿Sabes cómo se llaman las diferentes partes que lo componen?

d) ¿Y los diferentes tipos de tejidos?

e) ¿Hay algún adorno: joyas, plumas, etc.?

La historia de NastagiD degli Onesti de Botticcelli

1. Este cuadro -pregúntale a tu profesor el tema de esta histor ia- forma parte de una
sene de cuatro en los que Botticcelli ilustra una historia del Decamerón de Bocaccio.

a) ¿Sabes algo de este libro?

b) ¿Y de su autor?

c) ¿Por qué se llama Decamemrí?

d) ¿Qué características literarias tiene? (Puedes preguntar a tu profesor de Lengua y
Literatura).



s} Se desarrolla en Florencia en 1348. ¿Sabes qué suceso estaba ocurriendo.
momento que marca todo el argumento de la obra?

en ese

i) El Decamerón se ha llevado al cine con el mismo nombre. ¿Sabes quién fue el direc-
tor de la película?

2. Con motivo de las bodas entre dos miembros de las familias florentinas de los Pucci y
los Bini, Botticcelli hizo esta obra por encargo de Lorenzo de Médicis llamado «el Magní-
fico» ¿Sabes quién fue?

3. Centrándonos en el cuadro, ya ves que es el tercero de una serie.

a) ¿Por qué te parece que utilizó este sistema?

b) ¿No te recuerda al de las viñetas en ¡os «comics»?

4. Se te ha proporcionado una fotocopia de este cuadro:

a) Sitúa en ella a los principales personajes -pues ya conoces la historia- y prueba a
ponerles unas cartelas o «bocadillos" con las frases que éstos podrían decir según
sus gestos, actitudes, etc,

b) ¿Te has fijado en que hay varias escenas distintas?

c) ¿Son simultáneas?

d) Hay tres escudos que aparecen en el tronco de ios pinos. ¿Se te ocurre de quién pue-
den ser?

5. En clase has visto otra obra de este autor de carácter mitológico, ¿qué diferencias o simi-
litudes encuentras con esta?

El carro de heno de El Bosco

1. La obra de El Bosco, es profundamente simbólica, alegórica y, por lo tanto, de difícil Inter-
pretación para los hombres de la actualidad; pero no era asi para la sociedad de su época,
todavía muy influida por las preocupaciones bajomedíevales. En ella aparecen frecuentes
obsesiones y simbológias infernales, místicas, alquimistas, sexuales, del pecado y del fin
del mundo, ¿podrías encontrar y señalar alguna de ellas en la obra que nos ocupa?

2. Gran parte de la obra de El Bosco fue destruida por ios reíormistas protestantes pero sus
cuadros más representativos e importantes pertenecen al patrimonio español. ¿A qué
crees que se debe?

3. En esta misma sala hay una mesa llamada de los Siete Pecados Capitales que, según
parece, el Rey Felipe II tenía en su alcoba, ¿por qué crees que lo liaría?

4. El nombre de esta obra (El carro de heno) se debe a un proverbio flamenco de la época
que dice «El mundo es un montón de heno del que cada cual atrapa cuanto puede».
Intenta explicar en pocas palabras el sentido que El Bosco pretende dar a esa frase a tra-
vés de esta obra.

5. Bajo la fantasía desbordante de la pintura de El Bosco se ha creído entender muchas
veces una crítica a la sociedad de la época. La tabla de la izquierda representa la crea-
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ción y la caída de los ángeles rebeldes y la de la derecha el Infierno, En la tabla central
fíjate en el grupo que aparece en la parte izquierda.

a) ¿A qué clases sociales te parece que pertenecen?

b) ¿Hacia dónde crees que van?

c) ¿Qué te parece que puede significar el grupo que está en el ángulo inferior derecho
de la tabla central?

6. Un año después de la muerte de El Bosco, Lutero escribía sus famosas tesis contra las
indulgencias que desencadenaron numerosos conflictos y finalmente la Reforma reli-
giosa.

a) Intenta relacionar el espíritu que refleja la obra de El Bosco con este hecho.

b) ¿Qué te parece que le interesa más a El Bosco, la forma o el contenido de su obra?

La Sagrada Familia del cordero. Rafael

1. Esta es una obra de tema religioso. Sin embargo, ¿no te parece que el tratamiento del
tema que hace Rafael consigue dar la idea de personas totalmente humanizadas, despro-
vistas de todo misticismo?

2. En esta obra, a pesar de su pequeño formato, Rafael ha conseguido transmilirnos una
imagen de solidez y grandiosidad en sus figuras. ¿Sabrías explicar por qué?

3. Ya sabes que una de las características de la pintura del Renacimiento son los esquemas
de composición, es decir que el conjunto de las figuras están ordenadas de manera que
podrían inscribirse dentro de formas geométricas, básicamente el triángulo.

a) ¿Podrías señalar en esta obra cuáles son los lados del triángulo?

b) Existe una continuidad entre las Eres figuras. ¿Cómo se consigue?

4. Fíjate en el fondo de! cuadro.

a) ¿Qué elementos distinguirías?

b) ¿Qué finalidad te parece que tienen?

5. Rafael, aunque más ¡oven, fue contemporáneo de otro gran maestro del arte italiano, Leo-
nardo da Vinci, del que en este cuadro hay una clara influencia. Una de sus característi-
cas como pintor era la técnica llamada del sfumato que aquí uüiiza Rafael. ¿Sabes qué es
y dónde la percibes en esta obra?

6. Hoy día los pintores suelen firmar sus obras en algún ángulo o margen del cuadro pero
en otras épocas no siempre era así. En este cuadro que está fechado y firmado. ¿Sabrías
enconfrar dónde está la fecha y la firma: Raphael Urbinas MDVII?

Con todas las observaciones que has hecho y las informaciones que hayas podido reca-
bar elabora una ficha de cada obra lo más completa que puedas.
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Sesión 8: Actividad posterior a la visita a! museo

Después de la visita, y ya en la clase, se compararán las fichas y se hará una puesta en común.
Puede ser interesante hacer una nueva proyección, en este caso, de las obras estudiadas en el
museo para que ahora sean los alumnos quienes hagan ei comentario,

La sociedad renacentista. Estudio estructural A

Sesiones 9 y 10: Trabajo sobre un vocabulario conceptual básico (política,
economía, religión, ciencia, etc)

Se ha detectado que los alumnos, en general, tienen graves dificultades para asociar conceptos
generales a unos contenidos concretos.

A los alumnos se les facilitará una lista con los conceptos siguientes: política, economía, socie-
dad, ideología, religión, demografía, ciencia, tecnología y arte, y también una relación de textos bre-
ves, pero expresivos, de esta o cualquier otra época histórica, que respondan a uno o varios de ellos.
Se trataría de que los alumnos relacionen conceptos y textos. Y para ello se les sugeriría que pongan
a cada texto un título en el que aparezca uno o varios de los términos ofrecidos. Se pretende así que
identifiquen el tema o temas sobre el que versa cada texto, como paso inicial al trabajo de profundi-
zación de cada grupo en torno a uno de estos temas.

Recordamos que pudiera ser de utilidad el que los alumnos tuvieran acceso a la consulla de un
diccionario de ciencias humanas y sociales"1 en el que hallaran la definición de esos conceptos des-
de dislintas ópticas de las diversas disciplinas humanas. Las definiciones tienen la propiedad de ser-
vir de modelo al alumno de cómo han de sintetizar con un mínimo de palabras y siendo lo más pre-
cisos posible.

Los textos seleccionados son los siguientes:

A)

"Ahora es la posesión de la razón !a que hace a! hombre. Si los árboles y las beslias salvajes crecen, los hombres,
creeúme, se moldean. Los que antiguamente vivian en bosques, guiados por meras necesidades y deseos naturales, no diri-
gidos por leyes ni organizados en comunidades, eran más bien beslias salvajes que hombres. Porque la razón, rasgo de
humanidad, sobra allí donde todo lo domina el instinto. Es indiscutible que un hombre no instruido por la razón en lilosoiía
y cultura es una criatura inferior al animal, ya que se demuestra que no hay bestia más salvaje y peligrosa que un hombre
que actúe en ¡oda ocasión por ambición, deseo, ira, envidia o mal genio».

EHASMO DF ROTTERDAM. De puens statim ac liberaliter inslituendis. (1529).
En AnroiA, M, Textos lundamentales para la Hislona. Madrid. Rev. de Occidente. 1975.

B)

'•Acóplase por regla general que nunca, o rarísimas veces, se establecerá bien una república o un reino, ora desde so
origen, ora de manera opuesta a la antigua, si no se encarga de ello un hombre solo. Es menester que una sola persona y
con un soto ingenio cuide de semejante organización. Asi lo tiara el sagaz íundatíor de una república cuando intente favore-
cer el bien común, no el suyo, ya la patria y no a sus descendientes-.

MAQUIAVELO, N. Discursos sobre la primera década de Tilo LIVIO. (1513-1519).
En AUTOIA, M op.cil. 1975.

24. MORFAUX, L M. Diccionario de Ciencias Humanas. Barcelona. Grijalbo, 1985.

PARDO ALONSO, I.; RODRÍGUEZ GABANES, J.; RODRÍGUEZ GABANES. G. Diccionario de Ciencias Sociales. Madrid. Escuela
Española, 1992.



C)

-Encuentro que los altos precios que tenemos actualmente se deben a unas cuatro o cinco causas. La principal y casi
única la la que nadie se ha referido hasta ahora) es la abundancia de oro y plata, que actualmente es mucho mayor en este
reino que hace 400 años pira no remontarnos más lejos . La segunda razón a que obedecen los altos precios se debe, en
parte, a tos monopolios. La lercora es la escasez, ocasionada, parcialmente por la exportación y también por el desperdicio.
La cuarta es el placer de los reyes y grandes señores, que elevan el precio de tas cosas que les agradan. La quinta se refiere
al precio del dinero, que ha bajado de su tipo anterior».

J. BOOINO. Reponse aux paradoxes de M de Malestroit,
touchant le fait des monnaies et íenchérissement de toutes choses. (1568). En AUTOLA. M. op. cit. 19/5.

«Las observaciones de las galaxias remolas indican que se están alejando de nosotros; el universo está en expansión
Esto implica que los astros lenian que estar más juntos en et pasado Aquí surge la cuestión: ¿Hubo un tiempo pretérito en
el que todas las galaxias estuvieron comprimidas y la densidad del cosmos era infinita o hubo una lase previa de contrac-
ción en la cual las galaxias evitaron chocar entre si? Quizá pasaron unas a! lado de otras a gran velocidad y luego empeza-
ron a distanciarse. Para contestar a esta pregunta se requerían nuevas técnicas matemáticas, este lenómeno es conocido
como la singularidad del Big Bang, y constituiría el principio del universo. Ante él, todas las leyes de la ciencia conocida se
venían aba¡o Esto significaría que, si la relatividad general es correcta, tos científicos no podríamos deducir cómo comenzó
el cosmos-.

HAWKIMG, S Historia del tiempo. Madrid. Plaza y Janes. 1983.

E)
«ío importante es que esta opción por el pobre y el oprimido no es, principalmente, el resultado de un mero análisis

político, de una motivación ética, humamsta o filantrópica del tipo que sea. Fs también eso, pero algo más en el tondo: es
una opción de le, de fe en un Dios que optó siempre por las y los pobres y que se encarna en la historia humana en un car-
pintero pobre de un insignificante pais dominado por el Imperio de Roma y oprimido su pueblo por unas clases políticas,
económicas y eclesiásticas precisamente en nombre de Yatiweh».

GRADO DAS NEVÜS, R. M. «La Teología de la Liberación y los movimientos sociales

en el marco del V CENTENARIO-, En VV.AA. América Latina.
Dominación y resistencia. Textos para un debate critico. Pág. 186

Madrid. Ed. Libre Pensamiento, 1992.

F)

«Recibí el encargo de hacer la otra puerta... y me autorizaron para que la hiciera según a mi me pareciera bien, con tal
que resultara perfecta, rica y ornamentada. Comencé la obra en paneles cuadrados... con historias, los cuales contenían
muchas figuras del Antiguo Testamento, y en ellos luché por observar todas las medidas de la proporción, buscando la imi-
tación de la naturaleza más exacta posible.. Había diez historias, cada una encerrada en un marco de modo que el ojo
pudiera abarcarlas, y, a distancia, realmente parecían tener relieve El realce que empleé era muy bajo, y contra el fondo las
tiguras parecían estar cerca si eran grandes, y menores si estaban muy lejos, tal como ocurriría en la realidad. Toda la obra
se basa en este principio^.

GHIBERTL, L Autobiografía. En La época del Renacimiento. Ha de las Civilizaciones
dir. porD Hay Alianza Editorial/Labor Barcelona, Madrid. 1988(131-2).

«¿Cuántos indios habla en América en W2? ¿Cómo evolucionó esa población? ¿Cuántos europeos y cuántos africa-
nos emigraron al nuevo mundo? ¿Cómo crecieron y disminuyeron esos grupos humanos y los mestizajes a que dieron
lugar? Diversos historiadores, extrapolando estudios de comarcas reducidas o por otros procedimientos discutibles, han
intentado responder a estas sencillas preguntas. Pero la taita de fuentes fidedignas hace difícil la aplicación de métodos
estadísticos exactos al análisis de la sociedad colonial.
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Supongamos una población de unos óchenla millones, como mínimo, para lodo el continente, en 1492, con densida-
des máximas en las zonas de los imperios azteca (16 a 20 millones) e inca fuños 6 millones), densidades intermedias en el
Cañbe y en la meseta bogotana, densidades muy bajas en el reslo. Desde la llegada de tos europeos, la población aboñgen
experimentó un descenso dramático, quedando algunas zonas -como las islas del Caribe y las costas tropicales del golfo

de México- casi totalmente deshabitadas, y otras muy despobladas. Por ejemplo en México central se pasa de veinte
millones en 1492 s poco más de uno en 1608».

ZARAGOZA, G. América latina. Época colonial.
Madrid. Anaya. 1987. (Pag. 22).

Sesiones 11, 12, 13, 14 y 15: Profundizaron en aspectos del Renacimiento

Creación de grupos de trabajo para que cada uno aplique a la sociedad renacentista uno de los
conceptos básicos trabajados previamente. Una vez formados los grupos se procederá a facilitarles
la bibliografía más adecuada para que amplíen convenientemente cada uno de los apartados en que
se subdividen los grandes epígrafes, Se trataría de que cada grupo escogiera un apartado del cua-
dro sinóptico de la Unidad trabajado en la introducción como epitome y lo fuera desarrollando y
completando con la información obtenida de la bibliografía utilizada.

Además de los textos manejados en la actividad previa con estos mismos conceptos, se sugie-
ren libros de fácil acceso y comprensión para los alumnos como pueden ser los tomos correspon-
dientes a la época de las colecciones siguientes:

— Biblioteca Básica úe Historia, (en sus diferentes series). Ed. Anaya. Madrid.

— Las claves de la Historia. Ed. Planeta. Barcelona.

— Historia del mundo para jóvenes. Ed.Akal. Madrid.

Además de los libros de texto de r y 3o de B. U. R y de Atlas Históricos.

Los alumnos empezarán su trabajo y el profesor deberá tener una reunión con cada grupo, para
asesorarles en qué puntos deben incidir especialmente. Por ejemplo:

Politica:

Profundizar en los msiiumentos que utiliza la Monarquía Autoritaria como, por ejemplo, la centralización de la
recaudación de impuestos (para una posible relación con la economía).

Religión:

Casos especiales relacionados con ella:

- El rey Enrique VIII de Inglaterra se va a convertir en ¡efe de una iglesia nacional.

- El Emperador alemán (monarca medieval), en esle caso Carlos V, se enfrentará con los príncipes alemanes por
motivos religiosos.

- La Monarquía Hispánica se vinculará al bando católico y eso determinará en parte su futura evolución política.

Expulsión de judíos, mudejares, moriscos. Evangelizaron de América. Participación en guerras de religión, etc.

Economía:

- El Estado va a intentar centralizar los impuestos,

- Va a propiciar la creación de compañías comerciales que practiquen el comercio a larga distancia.
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Social:

- En esta época la Monarquía abandona progresivamente su interesada alianza con la naciente burguesía y abre
sus brazos a la debilitada nobleza.

Estas observaciones hechas por el profesor a cada uno de los grupos les van a permitir moverse
con más fluidez de cara a conseguir realizar y luego exponer al resto de los compañeros un trabajo
que para ellos y el reslo tenga significación.

La exposición oral deberá ser breve pero precisa; se solicitará que:

- el alumno encargado de exponer no lea, para hacer más fácil y agradable la transmisión,
aunque podrá llevar unas notas o índice que hagan más cómoda su labor.

- podrá apoyar sus explicaciones con cuantos materiales crea oportuno, por ejemplo unas
fotocopias repartidas a los compañeros, un esquema desarrollado en el encerado, un mapa
mural, diapositivas, etc.

Puesta en común progresiva en la que primero se interrelacionarian los trabajos de dos grupos
y asi sucesivamente hasta llegar a la mayor multicausalidad posible.

Cuando hayan expuesto los dos primeros grupos, sería interesante que un ponente de cada uno
intentara señalar las primeras interrelaciones que se observen. Por ejemplo, si el epígrafe primero
era Economía y el segundo Sociedad, la crisis del sistema feudal (economía) tendría relación con
las revueltas campesinas (sociedad), y este punto podría quedar abierto para ver el papel de Lutero
(componente religioso) frente a la revolución de los campesinos alemanes.

Aunque todos los aspectos antedichos son interrelacionables, no es necesario que eslas cone-
xiones se lleven hasta sus últimas consecuencias; además cada grupo tiene unas particularidades
que harán que este aparlado de la Unidad se desarrolle de forma desigual en función del interés y
capacidad de los alumnos.

Sin embargo de cara a una evaluación del trabajo, sí que habría que exigirles un número mínimo
de interrelaciones, ya que son el elemento esencial de esta Unidad (la apreciación de las inlerdepen-
dencias y la intercausalidad), que analicen que los factores económicos, sociales, políticos e ideoló-
gicos están conectados unos con otros de forma compleja.

Sesión 16: Prueba de evaluación

Podría consistir en una prueba abierta, individual, por escrito y sin materiales de consulta, en la
que durante una hora los alumnos expusieran dos temas. (La memoria es una facultad que es desea-
ble desarrollar; por lo que la preparación de un examen a fecha convenida, debe seguirse utilizando
como técnica).

El primer tema consistiría en el desarrollo ordenado del trabajo que él y sus compañeros de gru-
po prepararon. (Seria como una última reflexión}. El segundo consistiría en desarrollar uno de los
trabajos presentados por los otros grupos.

Esta actividad serviría para analizar la capacidad de expresión escrita, de razonamiento aplicado,
de síntesis, el orden expositivo y la capacidad de retención de lo que han expuesto los otros.

Españoles e incas: encuentro de culturas

Son un conjunto de actividades para comparar aspectos de dos culturas coetáneas pero en un
estadio de desarrollo distinto (españoles e incas en el S. XVI).
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Sesión 17: Trabajo sobre video

Visionado por el conjunto de la clase de un vídeo documental25 sobre los incas, completado con
un texto?E después del cual se contestará al siguiente cuestionario:

1. ¿Quiénes son los incas?

2. Localización geográfica.

3. ¿Cómo vivían? Alimentación. Vivienda. Estructura política, social, familiar. Reli-
gión. Manifestaciones artísticas.

4. ¿Qué tipo de sociedad implantan en América los europeos y, concretamente,
los españoles?

5. ¿Cuál fue la respuesta de ¡os autóctonos?

6. ¿Qué consecuencias tuvo el encuentro de las dos sociedades? Para España y para las
\ poblaciones americanas, Demográficas, económicas, culturales... /

Sesiones 18 y 19: Trabajo sobre materiales

Se darán a cada alumno, junto con mapas y datos estadísticos, una serie de fotocopias con
abundantes reproducciones gráficas de productos agrícolas, aperos de labranza, armas, enseres,
objetos de uso común, útiles variados, vestidos, alimentos, templos, etc. pertenecientes a la socie-
dad castellana de la 1 a mitad del S. XVI y otros a la de los incas. (Se valorará la capacidad de obser-
vación a la hora de nombrar los enseres adecuadamente, señalando su utilidad). Seguidamente res-
ponderán a eslas preguntas:

1. Describe en tu cuaderno, ordena y agrupa aquellos objetos que pertenecen a castellanos \
e incas señalando las disparidades que observes entre unos y otros. (Recuerda lo que
has visto y leido en la actividad anterior).

2. Teniendo en cuenta la cuestión 3 del cuestionario anterior ¿Cuáles te parece que son las
diferencias técnicas, culturales, políticas, sociales, religiosas... más importantes entre
ambos pueblos?

3. Según esos parámetros, ¿En qué estadio de desarrollo colocarías a los incas: Paleolítico,
Neolilico, primeras sociedades urbanas, sociedad feudal, capitalista?

4. Menciona cinco «cosas» que los españoles llevaron a América y otras tantas que traje-
ron de allí.

5. Parece incuestionable que al contacto con la cultura hispánica la población indígena
americana disminuyó claramente. A partir de los datos que te ofrecemos y que se refie-
ren en este caso a la población que ocupaba la Meseta de Anahuac, actual Méjico, haz
una gráfica de la evolución de la población entre los siglos XVI y XVII.

6. Tienes tres mapas del continente americano: uno con las grandes áreas culturales de la
América precolombina, otro físico y otro político de la actualidad. Relaciónalos y responde:

a) ¿En qué países actuales ubicarías esas áreas culturales?

b) ¿Cuáles son en la actualidad los países hispanoamericanos con mayor número de
población indígena?, ¿por qué te parece que es así?

25. Inca-Perú. Sociedad Estatal V Centenario.

26. VV.AA. Culturas indígenas americanas. Aula Abierta Salvat (Temas Clave. N° 26). Barcelona. 1963 (54-61).
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A continuación se llevarán a cabo ejercicios para favorecer la comprensión de la intencionalidad
y desarrollo de la empatia. El objetivo es que no se busquen sólo causas sino que se analicen tam-
bién las intenciones individuales y colectivas, a la vez que se consiga que el alumnado alcance un
cierto grado de empatia (emplazamiento en la mentalidad de la época y en las circunstancias objeto
de estudio).

Sesión 20: Juego de simulación (en gran grupo)

Se olrecerá a los alumnos un texto" suficientemente extenso como para que tengan una idea
clara y una información lo más concreta posible del período inmediatamente anterior a que Francis-
co Pizarro capturara en Cajamarca al Inca Atahualpa, Se asignará a los alumnos los papeles de los
principales personajes de la acción (españoles, incas, Francisco Pizarro, Atahualpa, Huáscar, monje
Valverde...) y ellos intentarán imaginar y exponer cuáles serían los comportamientos que los perso-
najes históricos tuvieron y las respuestas que debieron dar a la situación planteada. Una vez todos
los personajes hayan hecho explícitas sus posiciones se les suministrará un segundo texto de
ampliación38 del primero en el que podrán comprobar sí lo que han expuesto se corresponde con la
realidad histórica.

Sesión 21: Realización de un cómic (pequeño grupo)

Se pasará al alumnado un texto de un cronista de Indias" en el que se narre el episodio históri-
co trabajado en la actividad anterior a fin de que confeccionen un «comic» con viñetas que refleje la
situación que se expone en el texto. Con ello se conseguiría:

- Sintetizar lo fundamental del texto.

- Reproducir gráficamente los útiles, vestidos, armas, etc. que los alumnos ya conocen por la
actividad anterior, pero que ahora han de colocar adecuadamente.

- Invención de diálogos adecuados en base al texto original (aproximación empalica).

Sesión 22: Debate final

Se intentará comparar la cultura inca con la española de la época y analizar el proceso de acul-
turación.

Los materiales con los que han de trabajar el apartado «Españoles e incas: encuentro de culturas»,
están disponibles en el Anexo de materiales para la realización de las actividades. Son los
siguientes:

- Video: Inca-Perú de la Sociedad Estatal V Centenario.

27. BALLESTEROS GAIBROIS, M. Historia de América. Madrid. Istmo. 1989. (234-240],

GONZÁLEZ ROLDAN, G. e/3/. (Coord.) La huella de España en América. Descubrimiento y lundación de ios reinos de
indias. (¡475- 1560). Madrid. Colegio Oficial de Doclores y Licenciados. Comisión Nacional Quinto Centenario.
1988(214-219).

28 BALIFSTFHDSGAIBROIS. M. Op. ot. (241-246).

GONZÁLEZ ROLDAN, G. eí al. (Coord.) Op. di. (250-252).

29. ZARATE, A. «Historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Perú", en TIJERAS, E Crónica de la fronte-
ra. Antología de los primitivos historiadores de Indias. Madrid. Ed. Júcar. 1974 (180-195).
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- Fotocopias con material ¡cónico.30

- Mapa de las áreas culturales de América precolombina.

- Mapa físico de América

- Mapa político de América.

- Datos estadísticos de la población precolombina.1'

Pruebas de evaluación final

Sesión 23
Elaboración individual de una red conceptual sobre el Renacimiento, en la que se integren los

aspectos analizados.

Sesión 24

Realización de unas actividades similares a las de la prueba inicial, a fin cíe comprobar los
aprendizajes (nociones, procedimientos,...) logrados a lo largo de la Unidad.

Anexo Materiales para la realización de las actividades

de materiales
Textos

Introducción

El Renacimiento es un período íundamental para entender la evolución histórica de Occi-
dente, En él se desarrollaron una serie de elementos que están présenles en el mundo de boy:
desde la imprenta hasta la conliguración de gran paite de los estados europeos actuales,
pasando por el concepto de ciencia moderna, las dilerentes Iglesias cristianas o el conoci-
miento teórico y reat de la globaiidad de la Tierra. Se desarroiló en Europa Occidental funda-
mentalmente durante los siglos XV y XVI.

30. Las reproducciones utilizadas sobre objetos pertenecientes a ambas culturas pueden obtenerse de luentes varia-
das. Se sugieren: CASSEUI, G. El Renacimiento y el Nuevo Mundo. Madrid. Anaya. 1986. VV.AA. Cuadernos Misiona 16, n"
49: Los Incas, n1 52: La conquista del Perú, n° 113: Mapa étnico de América, n° 182: ¿os campesinos del S. XVI. Historia
16, n° 79: La conquista deiPerú y los números extras VI: Las culturas precolombinas y XI: La conquista de América II.

31. Aunque el tema de la población amerindia sigue siendo controvertido y está en permanente revisión, hemos utili-
zado los datos aportados por la obra de CHAUNU, P. Conquista y explotación úe los nuevos mundos. Barcelona. Labor.
1973. Pag. 239.
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Evaluación inicial y detección de las ideas previas de los alumnos:

A)

"¿Cuando comenzó el Mundo Moderno'7 Esta pregunta ha tenido muchas respuestas, a
continuación te exponemos una de las más aceptadas.

Los historiadores suelen dividir la Historia en periodos • Edad Antigua, Media, Moderna y
Contemporánea. Si aceptamos esta división aceptamos también la idea de que, hacia el año
1500 aproximadamente, tuvieron lugar en Europa Occidental unos cambios que lijarían las
lineas generales del mundo tai como lo conocemos hoy dia y que todavía perduran en sus
rasgos esenciales.

De lo que desde luego no cabe ninguna duda es de que ocurrieron cosas importantísi-
mas. Por ejemplo, los reinos leúdales, divididos y débiles, de Europa se convirtieron en Esta-
dos con gobiernos muy fuertes; muchos de ellos siguen existiendo hoy dia, y sus fronteras
territoriales se mantienen prácticamente igual que entonces. A la vez, los gobiernos de dichos
Estados empezaron a mantener un conlacto continuo entre ellos por medio de sus embajado-
res; este fue el comienzo de la diplomacia moderna, esa diplomacia de la que aún depende-
mos para mantener la paz entre las naciones. Por otra parte empezaron a surgir nuevas ideas
en todos los campos posibles, desde el comportamiento humano hasta la configuración del
Universo. En cuanto a la religión, la Iglesia medieval se dividió; en vez de haber una única
Iglesia para toda la cristiandad occidental surgieron diversas religiones cristianas, cada una
de ellas con sus propias ideas acerca de Dios, de lo que él esperaba de los hombres y de
cómo ésios debían comportarse.

Desde luego, es cieito que en todos los siglos y en todos los periodos han tenido lugar
sucesos que han atectado de una manera o de otra al mundo en que vivimos, y por tanto a
nuestras vidas. A pesar de todo, tras estudiar detenidamente si hay alguna otra época que
podamos considerar el principio de nuestro mundo, tenemos que admitir que el Renacimien-
to (que es el nombre que se ha dado a esta época de la que vamos a tratar) tuvo una impor-
tancia tremenda para nosotros. No obstante, decir que una época ha producido algo, resulta
inexacto, ya que un periodo en sino produce nada; tos que protagonizan los acontecimientos
son los seres humanos de dicho periodo. Para conocer mejor a estos protagonistas utilizare-
mos también los ojos de los artistas de la época ya que gracias a ellos podemos contemplar
hoy dia los retratos con las caras, atuendos, actividades, etc. de las personas que vivieron
entonces»,

Texto elaborado a partir de T. CAIRMS. Renacimiento y Reforma.
Madrid. Akal. 1991. Pág. 4.

B)

Durante el siglo XV, Castilla y Portugal, unas veces de común acuerdo, y la mayor parte en
competencia, habían descendido por las costas atlánticas africanas atraídos por el azúcar, el
marfil, ios esclavos negros y, sobre todo, por el oro del Sudán. Pero mientras Castilla había
tenido una época de turbulentas contiendas civiles y una amplia serie de problemas internos y
externos, Podugal, en cambio, habla construido sobre esa expansión comercial las bases de
su identidad nacional y su peculiarización frente a otros reinos ibéricos.

Las rutas mercantiles por el Mediterráneo estaban dominadas por los comerciantes italia-
nos (sobre todo venecianos) y por los musulmanes; el ascenso turco, por otro lado, había
hecho estas rutas peligrosas desde principios del siglo XV.

73



Cerrado el camino del Mediterráneo para llegar a ¡as indias y a las islas de las especias,
los navegantes ibéricos buscarán una ruta que les lleve a esta zona comercial contorneando el
África, tas especias (pimienta, clavo, canela, nuez moscada) son elementos base de la ali-
mentación europea, sobre todo por problemas de conservación de alimentos (carnes y pesca-
dos). Por otro iado, un aumento del gusto por ei lujo, hace que sean codiciadas las sedas, las
piedras preciosas, los perfumes, los productos todos de Oriente.

Pero cuando los avances técnicos (brújula, astmlabio, carabela) permiten alejarse de la
costa y emprender grandes periplos, y cuando ios avances científicos (conocimienlo de la
redondez de la Tierra) permiten adivinar nuevas posibilidades, ningún pais europeo estará
mejor preparado que los ibéricos.

VALDEÓN, J e/a/. Geografía e Historia de España.. 3° de B. U. P. Pág. 164.

Trabajo sobre un vocabulario conceptual básico.

A)

«Ahora es la posesión de la razón ia gue hace al hombre. Si ios árboles y las bestias sal-
vajes crecen, los hombres, creedme, se moldean. Los gue antiguamente vivían en bosques,
guiados por meras necesidades y deseos naturales, no dirigidos por leyes ni organizados en
comunidades, eran más bien bestias salvajes que hombres. Porque la razón, rasgo de huma-
nidad, sobra alii donde lodo lo domina ei instinío. Es indiscutible que un hombre no instruido
por ia razón en lilosoiia y cultura es una criatura inlenor al animal, ya que se demuestra que
no hay bestia más salvaje y peligrosa gue un hombre que actúe en toda ocasión por ambi-
ción, deseo, ira, envidia o malgenio".

ERASMO DE ROTTERDAM. De pueiis slaltm ac liberáiiler instituendis. (1529).

En ARTOLA, M. Textos tunda/neníales para la Historia.
Madrid. Rev. de Occidente. 1975.

B)

«Acéptase por regla general que nunca, o rarísimas veces, se establecerá bien una repúbli-
ca o un reino, ora desde su origen, ora de manera opuesta a la antigua, si no se encarga de
ello un hombre solo. Es menester gue una sola persona y con un solo ingenio cuide de seme-
jante organización. Asi lo hará el sagaz fundador de una república cuando intente favorecer ei
bien común, no el suyo, y a la patria y no a sus descendientes».

MAOUIAVELO, N. Discursos sobre la primera década de Tilo Livio. (1513-1519)
En APIOLA. M. op. di. 1975.

C)

«Encuentro que los altos precios que tenemos actualmente se deben a unas cuatro o cin-
co causas. La principal y casi única (a la que nadie se ha referido hasta ahora) es la abundan-
cia de oro y plata, que actualmente es mucho mayor en este reino que hace 400 años para no
remontarnos más lejos... La segunda razón a que obedecen los altos precios se debe, en par-
le, a los monopolios, ia tercera es la escasez, ocasionada, parcialmente por la exportación y
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también por el desperdicio. La cuarta es el placer de los reyes y grandes señores, que elevan
el precio de las cosas que les agradan. La quinta se muere al precio del dinero, que ha bajado
de su tipo anterior^.

BODINO, J. Reponse aux paradoxes de M de Malestroit,

toucñanl le tai! des monnaies el l'enchétissement de toutes chases. (1569).

En AR'OLA. M. op. cil. 1975.

D)

«¿as observaciones de las galaxias remotas indican que se están alejando de nosotros; el
universo está en expansión. Esto implica que los asiros tenían que estar más juntos en el
pasado. Aquí surge la cuestión: ¿Hubo un tiempo pretérito en el que todas las galaxias estu
vieron comprimidas y la densidad del cosmos era infinita o hubo una fase previa de contrac-
ción en la cual las galaxias evitaron chocar entre si? Quizá pasaron unas al lado de otras a
gran velocidad y luego empezaron a distanciarse. Para contestar a esta pregunta se requerían
nuevas técnicas matemáticas... este fenómeno es conocido como ía singularidad del Big
Bang, y constituiría el principio del universo. Ante él, todas las leyes de la ciencia conocida se
venían abajo. Esto signilicaria que, si la relatividad general es correcta, los científicos no
podríamos deducir cómo comenzó el cosmos».

HAWKING, S. Historia del tiempo. Madrid Plaza y Janes 1983.

E)

«Lo importante es que esla opción por el pobre y el oprimido no es, principalmente, el resul-
tado de un mero análisis político, de una motivación ética, humanista o filantrópica del tipo que
sea. Es también eso, pero algo más en el fondo: es una opción de te, de fe en un Dios que optó
siempre por las y los pobres y que se encama en la historia humana en un carpintero pobre de
un insignilícante país dominado por el Imperio de Roma y oprimido su puebio por unas clases
políticas, económicas y eclesiásticas precisamente en nombre de Yahweh».

GRACIO DAS NEVES, R. W. «La Teología de la Liberación y los movimientos sociales en el marco

del V CENTENARIO» En W.AA. Amenes Latina Dominación y resistencia.

Textos pata un debate critico Pag. 186 Madrid. Ed. Libre Pensamienlo, 1992.

F)

«Recibí el encargo de hacer la otra puerta... y me autorizaron para que la hiciera según a
mi me pareciera bien, con tai que resultara perfecta, rica y ornamentada. Comencé la obra en
paneles cuadrados... con historias, los cuales contenían muchas figuras del Antiguo Testa-
mento, y en ellos luché por observar todas las medidas de la proporción, buscando la imita-
ción de la naturaleza más exacta posible.. Había diez historias, cada una encerrada en un
marco de modo que el ojo pudiera abarcarlas, y, a distancia, realmente parecían tener relieve.
El realce que empleé era muy bajo, y contra el fondo las figuras parecían estar cerca si eran
grandes, y menores si estaban muy lejos, tal como ocurriría en la realidad. Toda la obra se
basa en este principio».

L. GHIBEHTI. Autobiografía. En La época del Renacimiento. H.3 de las Civilizaciones, dir. por D. Hay.
Alianza Editorial/Labor Barcelona, Madrid. 1988. ¡131-2).
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G)

«¿Cuántos indios babia en América en 1492? ¿Cómo evolucionó esa población? ¿Cuán-
tos europeos y cuántos africanos emigraron al nuevo mundo? ¿Cómo crecieron y disminuye-
ron esos grupos humanos y los mestizajes a que dieron lugar? Diversos historiadores, extra-
polando esludios de comarcas reducidas o por otros procedimieníos discutibles, han
intentado responder a estas sencillas preguntas. Pero la falta de luentes fidedignas hace difícil
la aplicación de métodos estadisíicos exactos al análisis de la sociedad colonial.

Supongamos una población de unos ochenta misiones, como mínimo, para todo el conti-
nente, en 1492, con densidades máximas en las zonas de ios imperios azteca (16 a 20 millo-
nes) e inca (unos 6 millones), densidades intermedias en el Caribe y en la meseta bogotana,
densidades muy bajas en el resto. Desde la llegada de los europeos, la población aborigen
experimentó un descenso dramático, quedando algunas zonas -como las islas del Caribe y
las cosías tropicales del golfo de México- casi totalmente deshabitadas, y otras muy despo-
bladas. Por ejemplo en México central se pasa de veinte millones en 1492 a poco más de uno
en 1608".

ZARAGOZA, G. América latina. Época colonial. Madrid. Anaya. 1987. Pág. 22.

Dalos estadísticos. ...'

Sobre la población precolombina.

/ _ _ _ . _ ,

1519 25.000.000

1532 16.800.000

1548 6.300,000

1568 2,650.000

1580 1.900.000

1595 1.375.000

1605 1.075.000

1793 3.700.000

CHAUMU, P. Conquista y explotación de los nuevos mundos.
Barcelona. Labor. 1973. Pág 239.
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Mapa físico de América

Fuentes/fes del Mundo Aguilar. Pág. 178 y pág 190.
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DIVISIÓN
POLÍTICA
Nombrei de los estdtlos
americanos ton sui
abreviad Dnes usuales
A L
AK
AZ
AR.
CA.
CO
CT
DE.
FL
GA
Hl
ID.
IL
IN.
IA
KS
KY.
LA.
ME.
MD
MA
MI
MN.
MS.
MO
MT.
ME
NV
NH
NJ.
M.M
N.Y.
N.C
N D
OH
OK
OH

Ala Sama
Alaska
Ai i zona
Arkansas
California
Colofaflo
Conreclicul
Delawars
Flonda
Georgia
Hawan
Idaho
Illinois
Indiana
iowa
Kansas
Kenluckv
Louisiana
Mame
Maryland
Massacnusaits
Michigar»
Minnesoty
Mississippi
Missouri
Montana
Mubraska
Novada
NewHarTiOSlliro
New Jersey
NewMeKico
NewYoifc
Moan Carolina
Nonh Dskoia
Ohio
Oklahoma
Orogon

.20

PA
R.l.
se.
SD
TN
TX
UT.
VI
VA
WA
WV
Wl
WY
DC.

y
Fhode Island
South Carolina
Soulh a
Tennessee"
Texas
Ulan
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
DisEnia áe Colu'

Mapa político de América, norte (actual)

- Alias del Mundo Aguildt. 1986.
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Escala 1 :60.000.000
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Mapa político de América, sur (actual)

Fuente: Atlas del Mundo Aguilar. 1988.
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IMPERIO

AZTECA

OCÉANO

PACÍFICO

OCÉANO

ATLÁNTICO

Áreas culturales precolombinas

Fuente: CHALIAND, G.yRAGEAU.J. P. Alias del Descubrimiento del Mundo Madrid. Alianza 1986. Pag. 92.
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Mar Caribe
VERAGUA Nombre ae D,os Cartagena»

• > ' . CASTILLA DEL ORO
Pararn* \ x Golk) oe Darién

Santa Marta

Lago Oa

Is Coiba

Chochaipa"1-- 'V >-• . L
islas q* ."Derién"

lasperli

\ i ' S
Puerto de tes flríeE t i

\ \ ^ — /
P jeito derWarbbre ).

Mar úe! Sur

(Océano Pacífico)/'/^^-QUITO

TIERRA FIRME

NUEVA ANDALUCÍA

15 l \ná- . C5
Golfo de GuayaoOtl ' <£•

"Tfufnbsi O

C a t i t i S f a n c o \ _ » S a n Migue! . . . • • - . . .

Desierto

Punía de Agují <-í?e Sactíura

RUTA DE PIZARRO
Expedición dn Pií irro 1524-25

Expedición do Pizarra 1526-27

Expedición da Plurro 1531-32

Rula de Pizarra

Fuenle://fi/orá 16, n° 79. Pág.55.
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Reproducciones gráficas

Ejecución del InGa Alahualpa. Grabado de Pama de Ayala.

Fuente: Cuadernos de Historia 16. La Conquista del Perú. Vol. 52. Pág. 15.



La fuente de íambo de Machay en las proximidades de Cuzco

Ruinas de la fortaleza de Ollantaytambc

Recinto ceremonial de Pisac

Fuente: Cuadernos de Historia 16, n° 49 Pág. 5.



El Huaynapicchu. vigilante de la «ciudad perdida» de las

incas.

Restos de muros incaicos sobre los que se construyó posteriormente el palacio arzobispal.

Fuente: Cuadernos de Historia 16, n° 49. Pág. 17 y pág. 77.
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La dedicación de

los incas al trabajo era

tan esforzada como el

interés mostrado por

el cuidado de lalierra.

sólo asi se explica que

se pudieran obtener

buenos rendimientos

agrícolas en zonas tan

difíciles como el alti-

plano y las sierras

andinas. Aquí vemos

un quero (vasija de

madera) incaico con

representación de la-

bores agrícolas.

(H(t<

La condición de

la mujer dentro de la

sociedad inca no era

muy diferente a la de

otras civilizaciones y

al de las mujeres en la

Europa del siglo XV.

Las mujeres deslina-

das a profesar en el

culto del Sol o a ser

educadas para con-

traer matrimonio con

la nobleza residían en

conventos.

Fuente: LUCENA, M. La América precolombina. Biblioteca Básica de Ha. Madrid ANAYA. 1969. Pág. /Bypág.
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El esplendor de
las ciudades incaicas
nos muestra el grado
de perfeccionamiento
arquitectónico y urba-
nístico que lograron
sus constructores. El
contraste enlre las
sencillas viviendas do-
mésticas y el monu-
mentalismo de pala-
cios y templos lambién
se dio en esla civiliza-
ción andina. F '.
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Los funcionarios
estatales tenían a su
cargo el control de la
contabilidad pública y
la recaudación fiscal;
para efectuar estas
operaciones se ayuda-
ban de un sistema de
cuerdas denominado
quipus, en el que iban
anotando las cifras de
las contribuciones y el
pago de los impues-
ios mediante un com-
plejo sistema hereda-
do de padres a hijos.

Fuente: LUCENA, M. La América precolombina. Biblioteca Básica de Ha. Madrid. ANAYA. 1989. Pág. 82 y pág. 83.
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Hilandera inca según un dibujo de Poma de Ayala. Mujer inca tejiendo (dibujo de Poma de Ayala).

Representación de la primera embarcación inca divisada por ios castellanos a la altura de Guayaquil.

Fuente: Cuadernos de Historia 16, n° 79. Pág. 7, pág. Sypág.57.
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Fiesta de Ayamarca. Depósitos del Inca.

1/1OBÍEHBRE DEPOOTODEÜHOA

Fuente: CARRASCO, P. y CÉSPEDES, G. H" de América Latina, ?. La conquista. Madrid. Alianza. 1985. P. 191 y ss.

Dos grabados de Huamán Poma üe ñyala. A la izquierda, el Inca transportado en andas por sus servidores.

A la derecha un ingeniero inca dirige las obras de construcción de un puente colgante.

Fuente: Cuadernos de Historia 16, n° 113. Pag. 15.
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Faenas agrícolas según dibujos de Poma de Ayala

Noviembre: tiempo de regar el maiz, de escase:

de agua, tiempo de calor.
Diciembre: siembra de papas. Festividad del

señar Sol.

Enero: Maíz, tiempo de lluvias, cubrir con tierra el

pie de las plantas.

Fuente' Historia 16, Exíra n° XI. Páp. 11 y pag. 73.



TRÁVÁXO

Siembra del maiz. (Felipe Guarnan Poma de

Ayala. El primer nueva coránica y buen gobierno,

México, 1980. Vol. III, p. 1053).

TQAVAXOS

WLUiMMPA

Cosecha de la papa. (Guarnan Poma, op. cit.

Val. III, p. 1044).

Fuente: CARRASCO, P. y CÉSPEDES, Q.HacleArnénc3Lalina: 1. La conquista. Madrid. Alianza 1985. P. 191 y ss.



Trabajo en el interior de una mina del

Polas! durante la colonización española,

según un grabado inglés riel s. XVIII,

Fuente: ZARAGOZA, G. América Launa. Época colo-
nial. Maond.ANAYA.19B7. P.5.

\

Cerámica inca que représenla a un campesino

transportando un atíbalo.

Fuente: Cuadernos de Historia 16, n" 49. Pág. 4.
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(fíf

Encuentro enlre los castellanos y el Inca en Caja marca.

. CDMQYjSiA eo

Almagro y Pizarro (por Poma de Avala).

Fuente: Historia 16, n" 79. Pág. 53 y pág. 59.
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PRIMA PARS
A MVNDI.

Geografía y cartografía renacentista.

Fuente: LÍTER. C. y otros. Hislons de la Ciencia y de la Técnica, n° 13. Madrid. AKAL. 1992. P. 37.

93



Una de las primeras brújulas marinas.

La brújula se inventó en tres partes distintas del
mundo. Se utilizaba en China desde el año 1100, apro-
ximadamente, en Europa desde 1187 y en Arabia desde
1200. Se cree que ninguno de estos primeros fabrican-
tes de brújulas sabia nada de los otros.

Las tres invenciones por separado fueron conse-
cuencia del mismo descubrimiento. Y era una aguja
hecha de imán, un mineral de hierro que se encuentra
en la naturaleza, dotando en un recipiente de agua en
una caja de madera.

Un astrolabio primitivo.

Un astrolabio es un instrumento utilizado por los
navegantes para averiguar dónde están. Los prime-
ros astrolabios los hicieron los antiguos griegos.
Los árabes los copiaron y mejoraron. A finales de
los anos 1500 los portugueses hicieron un astrola-
bio para uso de los marineros.

Fuente: RYAN, P. Exploradores y cartógtaios. Barcelona. Plazas, Janes. 1989. P. 22.
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Esta es una reconstrucción figurada de la nao Santa María, capitana de la expedición, pese a no ser el
navio favorito de Colón, que la consideiaba lenta, pesada y poco maniobrera frente a la Niña, su buque preferi-
do. De unas 100 toneladas, era propiedad de Juan de la Cosa, que navegó en ella como maestre. Tenia como
apodo la Gallega, ya que había sido construida en Galicia. Naufragó en la costa de Haili el 25 de diciembre de
1492, al parecer por un descuido de su propio dueño y maestre, Juan de la Cosa. Con sus restos se hicieron
las primeras viviendas de los expedicionarios en suelo americano.

Fuente: ZARAGOZA, G. Colón y ei Descubrimiento. Madrid. ANAYA. 1990. Pp. 22 y 23.
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El reloj de arena
era, para los navegan-
tes del siglo XVI, el
principal instrumento
de medida del tiempo.
Por lo general esta-
ban construidos para
medir las horas y las
medias, y se podían
calcular los cuartos.
Era frecuente que se
obturasen por causa
de la humedad.

Llevar animales a bordo representaba otro problema, que se
resolvía con paciencia e ingenio. Los caballos resultaban espe-
cialmente difíciles, ya que el mal tiempo podía asustarlos y
hacer que se encabritasen. Aquí vemos uno de los métodos
que se utilizaban en el siglo XVI para sujetar a los caballos en
las bodegas de los barcos.

Fuente: ZARAGOZA, G. Rumbo a las indias. Madrid. ANAYA. 1989. Pp. 16 y 19.

En las casas acomodadas el ajuar se
componía de tapices y alfombras, para
protegerse del frió, y de pocos muebles:
mesas, sillas y sillones, cofres, camas,
etc. En la imagen, habitación de Lope de
Vega.

Fuente: PÍRU.J. La España del siglo XVI. Madrid. ANAYA 1991 P. 75.



La imprenta se introdujo en España a
partir del 1472 y en América (Méxi-
co) a partir de 1535. A Madrid no lle-
gó hasta 1566, como consecuencia
de su capitalidad.

Las primeras compañías de teatro se
componían de muy pocos actores
que representaban varios papeles e
iban de pueblo en pueblo. Muchas
veces los carros en los que viajaban
les servían de escenario improvisado.

Fuente PÉREZ. J. La España del siglo XVI. Madrid. ANAYA. 1991. Pag. 82 y pág. í
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El vestido español de la aristocracia en el s. XVI.

Ropas
1. Noble español. Lleva una casaca con las

margas colgando y un justillo sin man-
gas sobre el jubón. Los pantalones están
acolchados,

2. Mujer de la nobleza. Lleva el pelo enros-
cado sobre una almohadilla, y un bonete
alio, de tipo masculino.

3. Las botas se ajuslaban mucho a la pierna.

4. Las mujeres llevaban «chapines» altos,
una moda que había venido de Oriente, a
través de Venecia.

5. Los zapatos, generalmente de punia lina
y redonda, cubrían todo el pie. No se
usaron tacones hasta 1600.

6. Zuecos para salir, con suelas de corcho.

7. Un príncipe de dos años. Sus faldones
son ian rígidos como las ropas de adulto.

8. Una joven princesa con ropa de corte
como la de los adultos.

9. Pantalones a franjas, mostrando el forro.

10. En España la gola se llevaba muy alta,
bajo las orejas.

11. El justillo tenía un cuello muy alto, que
sostenía la barbilla.

12. El miriñaque, que apareció hacia 1545,
era una estructura rígida, de cañas y
ballenas, que se llevaba bajo la falda. El
miriñaque erifatizaba las distinciones
sociales: no se podía hacer ningún traba-
jo llevándolo puesto.

13. La versión norie-europea del miriñaque
sostenía las faldas muy por encima de las
caderas, gracias a una faja acolchada.

Fuente; Ct&íiiyG. El Renacimiento y el Nuevo Mundo. Madrid. ANAYA. 1966. P. 22.
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Soldados españoles

A. De ¡nfanlerla.

B. Tambor.

C. Portaestandarte.

Novedades llegadas a Europa en el sí y lo XVI.

A. Maíz.

B. Tabaco.

C. Habichuelas.
D. A principios del siglo XVI se envío a España un calamento de

pinas tropicales. Todas llegaron podridas menos una. que se sir-
vió en la mesa del rey.

E. Girasol de Florida
F. La chumbera asombró a los europeos, que nunca labían visto

un cactus

G. Agave. Los mexicanos hacían telas con sus libras.

H. Tomate Aunque en el siglo XVII ya se usaba para cocinar en Ita-
lia, en el norte se le consideró venenoso hasla mucho después.

I. Pimientos.

J. Cacao. En 1520 ya había en España chocolate en tabletas. Sabia
muy mal si no se endulzaba, y no se convirtió en bebida popular
hasta que el azúcar se hizo abundante.

K. La patata llegó a España hacia 1570, pero no se cultivó en abun-
dancia hasta el siglo XVIII.

L. Batata.

M. Calabacín y calabaza.

N. Pavos. Llegaron a Europa cuando aún se creía que las Antillas
estaban frente a las costas de Asia.

27. Los árabes la introdujeron en Sicilia y en España, pero el azúcar
era un lujo poco corriente hasla que se llevaron esquejes al Cari-
be y a Sudaménca. La ilustración muestra el jarabe enfriándose
y condensándose en la tradicional lorma de «pan de azúcar»

Fuente: CASELLI. op. c í 1986.
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Inslrumentos agrícolas de la épaca en la Europa mediterránea.

A. Arado y reja de arado, que aún se usan en el valle del norte de Prato (Italia). Er aquellos tiempos debían ser más pequeños que ahora.
B-C-D. Azada, pala con apoyaplés y azadón de dos puntas.
E. Cuchillo de podar.
F. Cesto para coger aceitunas.
G. Hoz para segar.
H. Cubotoscano.

21. Ropa de campesino, según cuadros de Giovanm da Milano y Giotto. Los campesinos solían llevar túnicas cortas de tela hilada en casa.

Fuente: CASELLI. G. op e/í. 1986.P.7.
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