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PARTE I: PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 

1 Introducción  

Este trabajo presenta un proyecto de programación de la asignatura de Geografía 

e Historia para alumnos de Cuarto de ESO, impartida en un instituto de la Comunidad de 

Castilla y León para el curso académico 2019/2020.  

La primera parte del trabajo consistirá en una temporalización y secuenciación de 

los contenidos a lo largo del curso, la relación de las Unidades Didácticas en que se divide, 

la metodología aplicada y los instrumentos de evaluación. La segunda parte desarrollará 

en profundidad una Unidad Didáctica concreta de la evaluación.  

1. 1 Leyes y Reales Decretos regulatorios 

La enseñanza secundaria obligatoria en España se encuentra mediatizada por las 

leyes de enseñanza vigentes. La última en aprobarse ha sido la LOMCE, el 9 de diciembre 

de 2013, que a su vez modifica la LOE, promulgada en 2006. 

La Ley de Educación se concreta, para la etapa secundaria, en el Real Decreto 

1105/2014, que establece el currículo básico de ESO y Bachillerato. Este currículo, 

merced a la descentralización del estado en Comunidades Autónomas, es completado por 

estas. En nuestro caso debemos remitirnos a la Orden EDU 362/2014, que es la que atañe 

al currículo de ESO. La Junta de Castilla y León no ha efectuado importantes cambios ni 

modificaciones que enmienden al documento emanado de la administración central.     

1. 2 Ubicación de la asignatura dentro de la materia de Geografía e Historia 

La asignatura de Geografía e Historia es común para todas las modalidades y se 

encuentra presente en ambos ciclos de la ESO. Esta asignatura alterna en los diferentes 

cursos la enseñanza de la Geografía y la Historia. No obstante, en Cuarto de ESO la 

Geografía se omite, en favor de la Historia, que abarca desde el Absolutismo Ilustrado en 

su apogeo hasta lo acaecido tras el desmoronamiento del Bloque Oriental, con un mundo 

fragmentado y multipolar.  

Posteriormente y llegados los alumnos al Bachillerato, Geografía e Historia se 

bifurcan, encontrando en Primero de Bachillerato la asignatura de Historia del Mundo 

Contemporáneo. Historia del Mundo Contemporáneo confluye con Geografía e Historia 

de Cuarto en parte de sus contenidos, pero las horas semanales que a Historia del Mundo 

Contemporáneo se le asignan son cuatro, sobrepasando las tres que a Geografía e Historia 
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de cuarto le corresponden. Se podría considerar, por consiguiente, a Historia Universal 

una profundización de Geografía e Historia de cuarto.  

En Segundo de Bachillerato hallamos Historia de España, asignatura obligatoria 

y común a todos los itinerarios, al contrario que Historia Universal. La Historia de Cuarto 

de ESO solo se acerca a nuestra Península de forma tangencial, siendo lo fundamental la 

trayectoria histórica de Europa y Occidente.   

1.3 Características del alumnado en relación con el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales 

Los alumnos inscritos en Cuarto de la ESO cuentan con una edad aproximada de 

entre quince y dieciséis años. Según la teoría del constructivismo, los individuos ordenan 

su pensamiento con arreglo a unas estructuras o esquemas mentales, que van sustituyendo 

por otros de mayor complejidad a medida que crecen, siendo esto compatible con una 

importante variabilidad individual.  

Piaget clasificó a los infantes por grupos de edad, atribuyendo a cada uno unos 

esquemas que difieren y trascienden al anterior en grado cualitativo. Por ejemplo, los 

neonatos solo conciben el mundo que captan directamente por los sentidos. Los niños de 

corta edad pueden representarse la realidad mentalmente, pero siempre que la hayan 

experimentado previamente.   

A partir de los 12 años, según la teoría de Piaget, los adolescentes pueden discernir 

sobre realidades con las que nunca han establecido contacto. Para resumirlo, es en este 

estadio en el que se pasa de lo real a lo posible (Flavell, 1984, p.115) 

Es por ello que los alumnos que acceden a Cuarto de ESO están es condiciones de 

entender la Historia, puesto que ésta evoca hechos y lugares que no se pueden conocer 

trasladándose in situ al lugar donde ocurrieron (el pasado), lo que diferencia esta ciencia 

de otras, en las que se pueden reproducir las condiciones de un experimento en un 

laboratorio. 

La enseñanza de la Historia también requiere de otra destreza, que es la seriación. 

Esta consiste en la capacidad de saber ordenar dos o más cifras según sean estas mayores 

o menores. La cosa se complica cuando se trata de valorar una cifra que puede ser mayor 

respecto a una y menor en relación a otra. Esto se conoce como la regla de la 

transitividad, y se asimila entre los 7 y los 11 años. (Meece, 2000, pag. 112) 
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En resumen, para incorporar eficazmente los conocimientos aportados por las 

Ciencias Sociales y particularmente la Historia, se necesita haber alcanzado una madurez 

intelectual que solo se presupone a partir de los 12 años, y que se basa en la habilidad 

para recrear realidades no experimentadas directamente y para secuenciar temporalmente 

acontecimientos sucedidos en el pasado. Es por ello que esta programación se ajusta a las 

capacidades que un adolescente ostenta generalmente.  

2-ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

a) Secuencia y temporalización de los contenidos: cronograma de Unidades 
Didácticas  

A continuación, se desplegará el cronograma de unidades didácticas. El calendario 

que se ha usado para repartir las sesiones en que se impartirán las clases es el calendario 

lectivo de 2019/2020 de la comunidad de Castilla y León. Atendiendo a este, y contando 

con que se asignan tres horas semanales a la asignatura de Geografía e Historia de Cuarto 

de ESO, el cómputo de sesiones que destina la Junta de Castilla y León a la asignatura es 

de 99. Descontaremos de esta suma 15 sesiones, destinadas a la realización de los 

exámenes, además de otras 6, que se estiman serán las que aproximadamente ocupe la 

excursión prevista para el 17 de enero. Así pues, las clases útiles se reducen a 78 sesiones 

de una hora.   

 UNIDAD DIDÁCTICA  TEMPORIZACIÓN 
PRIMER 
TRIMESTRE 

1. El ocaso del Antiguo Régimen 18, 20, 23, 25 y 27 de septiembre. 
Examen: 30 de septiembre 

2. Las revoluciones atlánticas 
(1776-1848) 

2, 4, 7, 9 y 11 de octubre. 
Examen: 14 de octubre 

3. La revolución industrial 16, 18, 21, 23 y 25 de octubre. 
Examen: 28 de octubre 

4. La ̔Carrera por África̓: el 
Imperialismo y la Belle Époque 

4, 6, 8, 11 y 13 de noviembre. 
Examen: 15 de noviembre.  

5. La Gran Guerra 18, 20, 22, 25, 27 y 29 de 
noviembre. Examen: 2 de 
diciembre.  

6. El auge del Totalitarismo 4, 11, 13, 16 y 18 de diciembre. 
Examen: 20 de diciembre.  

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

7. De la «guerra de las palabras» 
al clamor de los fusiles: La 
Segunda República española.  

8, 10, 13, 15, 17, 20 y 22 de enero. 
Examen: 24 de enero 

8. El periodo de Entreguerras: de 
la derrota alemana a la revancha 

27, 29 y 31 de enero. 3 y 5 de 
febrero.  
Excursión: 7 de febrero 
Examen: 10 de febrero.  

9. La Segunda Guerra Mundial y 
sus secuelas. El Holocausto y la 
descolonización. 

12, 14, 17, 19 y 21 de febrero. 
Examen: 28 de febrero.  
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10. El franquismo.  2, 4, 6, 9 y 11 de marzo. Examen: 
13 de marzo.  

11. La Guerra Fría.  16, 18, 20, 23 y 25 de marzo. 
Examen: 27 de marzo.  

TERCER 
TRIMESTRE 

12. La Transición democrática 30 de marzo, 1, 15, 17, 20, 22 y 27 
de abril. Examen: 29 de abril.  

13. El capitalismo victorioso 
(1989-actualidad) 

4, 6, 8, 11 y 13 de mayo. Examen: 
15 de mayo.  

14. Los retos del futuro 18, 20, 22, 25 y 27 de mayo. 
Examen: 1 de junio.  

15. La relación entre el pasado, 
el presente y el futuro a través de 
la Geografía y la Historia 

3, 5 y 8 de junio. Examen: 10 de 
junio.  
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 d

el
 

Pr
ad

o,
 

qu
e 

in
cl

uy
e 

de
sc

rip
ci

on
es

 m
in

uc
io

sa
s 

de
 

la
s o

br
as

. 

IE
E 

A
A

 
C

EC
 

C
D

 
C

L 
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 U

N
ID

A
D

 II
: L

as
 re

vo
lu

ci
on

es
 a

tlá
nt

ic
as

 (1
77

6-
18

48
) 

C
O

N
TE

N
ID

O
  

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
  

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

  
C

O
M

PE
TE

N
C

IA
S 

La
s r

ev
ol

uc
io

ne
s b

ur
gu

es
as

 
en

 e
l s

ig
lo

 X
V

III
 

1.
 Id

en
tif

ic
ar

 lo
s p

rin
ci

pa
le

s 
he

ch
os

 d
e 

la
s r

ev
ol

uc
io

ne
s 

bu
rg

ue
sa

s e
n 

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s, 

Fr
an

ci
a,

 E
sp

añ
a 

e 
Ib

er
oa

m
ér

ic
a.

   

1.
1 

R
ed

ac
ta

 u
na

 n
ar

ra
tiv

a 
sin

té
tic

a 
co

n 
lo

s p
rin

ci
pa

le
s 

he
ch

os
 d

e 
al

gu
na

 d
e 

la
s 

re
vo

lu
ci

on
es

 b
ur

gu
es

as
 d

el
 

sig
lo

 X
V

III
, a

cu
di

en
do

 a
 

ex
pl

ic
ac

io
ne

s c
au

sa
le

s, 
so

pe
sa

nd
o 

lo
 p

ro
s y

 lo
s 

co
nt

ra
s. 

(B
2)

 
 

 

A
 l

os
 a

lu
m

no
s 

se
 l

es
 h

ar
á 

en
tre

ga
 

de
l 

te
xt

o 
de

 
la

 
D

ec
la

ra
ci

ón
 

de
 

In
de

pe
nd

en
ci

a 
de

 lo
s E

sta
do

s 
U

ni
do

s, 
tra

s l
o 

cu
al

 h
ab

rá
n 

de
 

ex
tra

er
 

la
s 

ca
us

as
 

de
 

la
 

se
ce

sió
n,

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

lo
s 

m
ot

iv
os

 
ad

uc
id

os
 

po
r 

su
s 

pr
ot

ag
on

ist
as

.  

C
L 

La
 re

vo
lu

ci
ón

 fr
an

ce
sa

  
2.

 C
om

pr
en

de
r e

l a
lc

an
ce

 y
 

la
s l

im
ita

ci
on

es
 d

e 
lo

s 
pr

oc
es

os
 re

vo
lu

ci
on

ar
io

s d
el

 
sig

lo
 X

V
III

.  

2.
1 

D
isc

ut
e 

la
s i

m
pl

ic
ac

io
ne

s 
de

 la
 v

io
le

nc
ia

 c
on

 d
iv

er
so

s 
tip

os
 d

e 
fu

en
te

s. 
(B

2)
 

Se
 le

s f
ac

ili
ta

rá
 a 

lo
s a

lu
m

no
s 

el
 

te
xt

o 
de

l 
no

ve
lis

ta
 

au
st

ria
co

 S
te

fa
n 

Zw
ei

g 
so

br
e 

el
 re

vo
lu

ci
on

ar
io

 fr
an

cé
s J

os
é 

Fo
uc

hé
, q

ue
 a

ho
gó

 e
n 

sa
ng

re
 

a 
la

 r
ea

cc
ió

n 
de

 M
ar

se
lla

. 
D

es
pu

és
 d

eb
er

án
 re

sp
on

de
r s

i 
su

 ac
tu

ac
ió

n 
fu

e j
us

tif
ic

ab
le

 y
 

pr
op

on
er

 o
tro

s 
m

ét
od

os
 q

ue
 

hu
bi

er
an

 p
od

id
o 

co
nt

en
er

 l
a 

re
be

lió
n 

sin
 

la
 

ef
us

ió
n 

de
 

sa
ng

re
.  

C
L 

C
SC

 

La
s R

ev
ol

uc
io

ne
s L

ib
er

al
es

 
y 

la
 R

es
ta

ur
ac

ió
n 

en
 e

l s
ig

lo
 

X
IX

 e
n 

Eu
ro

pa
 y

 A
m

ér
ic

a:
 

pr
oc

es
os

 u
ni

fic
ad

or
es

 e
 

in
de

pe
nd

en
tis

ta
s. 

 

3.
 Id

en
tif

ic
ar

 lo
s p

rin
ci

pa
le

s 
he

ch
os

 d
e 

la
s r

ev
ol

uc
io

ne
s 

lib
er

al
es

 e
n 

Eu
ro

pa
 y

 e
n 

A
m

ér
ic

a.
  

3.
1 

R
ed

ac
ta

 
un

a 
na

rra
tiv

a 
sin

té
tic

a 
co

n 
lo

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
he

ch
os

 
de

 
al

gu
na

 
de

 
la

s 
re

vo
lu

ci
on

es
 b

ur
gu

es
as

 d
e 

la
 

pr
im

er
a 

m
ita

d 
de

l s
ig

lo
 X

IX
, 

ac
ud

ie
nd

o 
a 

ex
pl

ic
ac

io
ne

s 
ca

us
al

es
, s

op
es

an
do

 lo
s 

pr
os

 
y 

lo
s c

on
tra

s. 
(B

2)
 

Lo
s 

al
um

no
s 

re
da

ct
ar

án
 d

os
 

lín
ea

s 
cr

on
ol

óg
ic

as
 

sin
cr

ón
ic

as
 

co
n 

lo
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

he
ch

os
 a

ca
ec

id
os

 
en

 la
 P

en
ín

su
la

 y
 e

n 
U

ltr
am

ar
 

en
tre

 
18

08
, 

fe
ch

a 
de

 
la

 
oc

up
ac

ió
n 

de
 E

sp
añ

a 
po

r 
la

s 
tro

pa
s 

fr
an

ce
sa

s 
y 

qu
e 

di
o 

A
A

 
IE

E 
C

M
C

T 



10
 

 

lu
ga

r 
al

 
va

cí
o 

de
 

po
de

r 
oc

up
ad

o 
po

r 
la

s 
Ju

nt
as

, 
y 

18
14

, 
añ

o 
en

 
qu

e 
Es

pa
ña

 
re

co
br

ó 
su

 in
de

pe
nd

en
ci

a.
 S

e 
in

ci
di

rá
 

so
br

e 
to

do
 

en
 

el
 

pr
oc

es
o 

co
ns

tit
uc

io
na

l 
de

 
C

ád
iz

 
y 

en
 

la
s 

em
an

ci
pa

ci
on

es
 a

m
er

ic
an

as
, 

pr
oc

es
os

 
so

br
e 

lo
s 

qu
e 

pr
ev

ia
m

en
te

 
el

 
pr

of
es

or
 

ha
br

á 
in

str
ui

do
 a

 lo
s a

lu
m

no
s 

po
r 

m
ed

io
 

de
 

su
s 

ex
po

sic
io

ne
s. 

 
Lo

s n
ac

io
na

lis
m

os
  

4.
 C

om
pr

ob
ar

 e
l a

lc
an

ce
 y

 
la

s l
im

ita
ci

on
es

 d
e 

lo
s 

pr
oc

es
os

 re
vo

lu
ci

on
ar

os
 d

e 
la

 p
rim

er
a 

m
ita

d 
de

l s
ig

lo
 

X
IX

. 

4.
1 

So
pe

sa
 la

s 
ra

zo
ne

s d
e 

lo
s 

re
vo

lu
ci

on
ar

io
s 

pa
ra

 
ac

tu
ar

 
co

m
o 

lo
 h

ic
ie

ro
n 

(B
2)

 

Se
 p

ro
ce

de
rá

 a
 l

a 
le

ct
ur

a 
de

 
do

s 
fr

ag
m

en
to

s  
co

m
pa

ra
do

s 
de

 la
 c

on
sti

tu
ci

ón
 fr

an
ce

sa
 d

e 
17

93
 y

 la
 e

sp
añ

ol
a 

de
 1

81
2.

 
D

es
pu

és
 lo

s a
lu

m
no

s d
eb

er
án

 
de

ba
tir

 s
ob

re
 lo

s 
m

ot
iv

os
 d

e 
la

 m
ay

or
 m

od
er

ac
ió

n 
de

 l
a 

es
pa

ño
la

, 
so

br
e 

to
do

 
en

 
as

pe
ct

os
 

co
m

o 
el

 
re

co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

l 
ca

to
lic

ism
o 

co
m

o 
re

lig
ió

n 
of

ic
ia

l 
o 

la
 l

im
ita

ci
ón

 d
e 

la
 

so
be

ra
ní

a 
de

 l
as

 c
or

te
s 

po
r 

pa
rte

 d
el

 re
y.

  

C
L 

C
SC

 

4.
2 

R
ec

on
oc

e 
m

ed
ia

nt
e 

el
 

an
ál

isi
s 

de
 

fu
en

te
s 

de
 

di
ve

rs
a 

ép
oc

a,
 e

l 
va

lo
r 

de
 

la
s 

m
ism

as
 n

o 
so

lo
 c

om
o 

in
fo

rm
ac

ió
n,

 s
in

o 
ta

m
bi

én
 

co
m

o 
ev

id
en

ci
a 

pa
ra

 
lo

s 
hi

st
or

ia
do

re
s. 

(B
2)
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  U
ni

da
d 

III
: L

a 
R

ev
ol

uc
ió

n 
In

du
st

ria
l 

C
O

N
TE

N
ID

O
S 

 
C

R
IT

ER
IO

S 
D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

  
ES

TÁ
N

D
A

R
ES

  
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
  

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
 

La
 re

vo
lu

ci
ón

 in
du

str
ia

l. 
D

es
de

 G
ra

n 
B

re
ta

ña
 a

l r
es

to
 

de
 E

ur
op

a 

1.
 D

es
cr

ib
ir 

lo
s h

ec
ho

s 
re

le
va

nt
es

 d
e 

la
 re

vo
lu

ci
ón

 
in

du
st

ria
l y

 su
 

en
ca

de
na

m
ie

nt
o 

ca
us

al
.  

1.
1 

A
na

liz
a 

y 
co

m
pa

ra
 

la
 

in
du

st
ria

liz
ac

ió
n 

de
 

di
fe

re
nt

es
 p

aí
se

s 
de

 E
ur

op
a,

 
A

m
ér

ic
a 

y 
A

si
a,

 
en

 
su

s 
di

sti
nt

as
 e

sc
al

as
 te

m
po

ra
le

s y
 

ge
og

rá
fic

as
. (

B
3)

 

El
 

di
sc

en
te

 
an

al
iz

ar
á 

un
 

m
ap

am
un

di
 

so
br

e 
la

 
in

du
st

ria
liz

ac
ió

n,
 

en
 

qu
e 

ap
ar

ec
en

 
re

sa
lta

do
s 

lo
s 

pr
in

ci
pa

le
s c

en
tro

s, 
m

er
ca

do
s 

y 
ab

as
te

ci
m

ie
nt

os
. A

 p
ar

tir
 d

e 
la

 l
ec

tu
ra

 d
el

 m
ap

a 
de

be
rá

 
de

di
ca

r 
un

 
pá

rr
af

o 
a 

tre
s 

pa
íse

s 
de

 
su

 
el

ec
ci

ón
, 

ha
bl

an
do

 d
el

 m
om

en
to

 y
 la

s 
ca

us
as

 d
e 

qu
e 

em
er

gi
er

a 
la

 
in

du
st

ria
 

en
 

el
lo

s, 
la

s 
m

at
er

ia
s 

pr
im

as
 d

e 
qu

e 
se

 
sir

vi
er

on
 

y 
de

 
dó

nd
e 

la
s 

ob
te

ní
an

 y
 lo

s s
ec

to
re

s e
n 

qu
e 

se
 e

sp
ec

ia
liz

ar
on

.  

IE
E 

A
A

 

2.
 E

nt
en

de
r e

l c
on

ce
pt

o 
de

 
pr

og
re

so
 y

 lo
s s

ac
rif

ic
io

s y
 

av
an

ce
s q

ue
 c

on
lle

va
.  

 

2.
1 

A
na

liz
a 

lo
s 

pr
os

 y
 l

os
 

co
nt

ra
s 

de
 

la
 

pr
im

er
a 

re
vo

lu
ci

ón
 

in
du

str
ia

l 
en

 
In

gl
at

er
ra

. (
B

3)
 

2.
2 

E
xp

lic
a 

la
 

sit
ua

ci
ón

 
la

bo
ra

l f
em

en
in

a 
e 

in
fa

nt
il 

en
 la

s c
iu

da
de

s i
nd

us
tr

ia
le

s.
 

(B
3)

  

Lo
s 

al
um

no
s 

le
er

án
 

un
 

fr
ag

m
en

to
 d

e 
la

 o
br

a 
«L

a 
sit

ua
ci

ón
 d

e l
a c

la
se

 o
br

er
a e

n 
In

gl
at

er
ra

» 
de

 
Fr

ie
dr

ic
h 

En
ge

ls
 e

n 
qu

e 
se

 d
en

un
ci

an
 

la
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

in
sa

lu
br

es
 e

n 
qu

e 
vi

ve
n 

y 
tra

ba
ja

n 
lo

s 
ob

re
ro

s 
fa

br
ile

s 
de

 
la

 
In

gl
at

er
ra

 
de

ci
m

on
ón

ic
a.

 
A

te
nd

ie
nd

o 
al

 c
on

te
ni

do
, 

el
 

al
um

no
 e

nt
re

ga
rá

 u
na

 h
oj

a 
en

 
qu

e 
re

fle
xi

on
ar

á 
so

br
e 

lo
s 

C
L 

C
SC
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ef
ec

to
s 

ne
ga

tiv
os

 q
ue

 l
le

vó
 

ap
ar

ej
ad

a 
la

 
In

du
st

ria
liz

ac
ió

n,
 y

 h
ab

rá
 d

e 
re

sp
on

de
r a

 la
 p

re
gu

nt
a 

de
 s

i 
es

to
s 

fu
er

on
 in

ev
ita

bl
es

 o
 e

n 
ca

m
bi

o 
pu

di
er

on
 

se
r 

pr
ev

is
to

s. 
 

3.
 A

na
liz

ar
 la

s v
en

ta
ja

s e
 

in
co

nv
en

ie
nt

es
 d

e 
se

r u
n 

pa
ís

 
pi

on
er

o 
en

 lo
s c

am
bi

os
.  

3.
1 

C
om

pa
ra

 e
l p

ro
ce

so
 d

e 
in

du
st

ria
liz

ac
ió

n 
en

 
In

gl
at

er
ra

 y
 e

n 
lo

s p
aí

se
s 

nó
rd

ic
os

. (
B

3)
 

El
 

al
um

no
 

el
ab

or
ar

á 
do

s 
lín

ea
s 

cr
on

ol
óg

ic
as

 
qu

e 
co

m
pa

ra
rá

n 
el

 
pr

oc
es

o 
de

 
in

du
st

ria
liz

ac
ió

n 
de

 
In

gl
at

er
ra

 c
on

 e
l d

e 
lo

s p
aí

se
s 

nó
rd

ic
os

, 
se

ña
la

nd
o 

lo
s 

pr
in

ci
pa

le
s h

ito
s q

ue
 a

ta
ñe

n 
a 

am
bo

s p
ro

ce
so

s. 
 

A
A

 
C

M
C

T 

La
 d

isc
us

ió
n 

en
 to

rn
o 

a 
la

s 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 d
e 

la
 

in
du

st
ria

liz
ac

ió
n 

en
 E

sp
añ

a:
 

¿é
xi

to
 o

 fr
ac

as
o?

 

4.
 A

na
liz

ar
 l

a 
ev

ol
uc

ió
n 

de
 

lo
s 

ca
m

bi
os

 e
co

nó
m

ic
os

 e
n 

Es
pa

ña
, 

a 
ra

íz
 

de
 

la
 

in
du

st
ria

liz
ac

ió
n 

pa
rc

ia
l 

de
l 

pa
ís.

  

4.
1 

Es
pe

ci
fic

a 
al

gu
na

s 
re

pe
rc

us
io

ne
s p

ol
íti

ca
s c

om
o 

co
ns

ec
ue

nc
ia

 d
e 

lo
s c

am
bi

os
 

ec
on

óm
ic

os
 e

n 
Es

pa
ña

. (
B

3)
 

C
om

en
ta

rio
 

de
 

te
xt

o 
de

l 
m

an
ifi

es
to

 
fu

nd
ac

io
na

l 
de

l 
PS

O
E 

(1
87

9)
, c

on
 lo

 q
ue

 s
e 

pr
et

en
de

 tr
at

ar
 la

 e
cl

os
ió

n 
de

l 
m

ov
im

ie
nt

o 
ob

re
ro

 
en

 
Es

pa
ña

 y
 s

u 
cr

ist
al

iz
ac

ió
n 

en
 

la
 f

or
m

a 
de

 p
ar

tid
o 

m
ar

xi
sta

 
ho

m
ol

og
ab

le
 

a 
lo

s 
qu

e 
es

ta
ba

n 
ap

ar
ec

ie
nd

o 
en

 to
do

s 
lo

s r
in

co
ne

s d
e 

Eu
ro

pa
. 

C
L 
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 U
ni

da
d 

IV
: L

a 
̔ca

rre
ra

 p
or

 Á
fr

ic
a̕:

 e
l I

m
pe

ria
lis

m
o 

y 
la

 B
el

le
 É

po
qu

e 
C

O
N

TE
N

ID
O

S 
 

C
R

IT
ER

IO
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
  

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

  
C

O
M

PE
TE

N
C

IA
S 

 

El
 im

pe
ria

lis
m

o 
en

 e
l s

ig
lo

 
X

IX
: c

au
sa

s y
 c

on
se

cu
en

ci
as

  
1.

 Id
en

tif
ic

ar
 la

s p
ot

en
ci

as
 

im
pe

ria
lis

ta
s y

 e
l r

ep
ar

to
 d

e 
po

de
r e

co
nó

m
ic

o 
y 

po
lít

ic
o 

en
 e

l m
un

do
 e

n 
el

 ú
lti

m
o 

cu
ar

to
 d

el
 si

gl
o 

X
IX

 y
 

pr
in

ci
pi

os
 d

el
 X

X
. 

1.
1 

Ex
pl

ic
a 

ra
zo

na
da

m
en

te
 

qu
e 

el
 

co
nc

ep
to

 
im

pe
ri

al
ism

o 
re

fle
ja

 
un

a 
re

al
id

ad
 q

ue
 i

nf
lu

ir
á 

en
 l

a 
ge

op
ol

íti
ca

 m
un

di
al

 y
 e

n 
la

s 
re

la
ci

on
es

 
ec

on
óm

ic
as

 
tr

an
sn

ac
io

na
le

s. 
(B

4)
 

El
 

al
um

no
 

de
fin

irá
 

el
 

im
pe

ria
lis

m
o 

a 
tra

vé
s 

de
 l

a 
le

ct
ur

a 
de

 u
n 

fr
ag

m
en

to
 d

el
 

op
ús

cu
lo

 
de

 
Le

ni
n 

«E
l 

so
ci

al
ism

o 
y 

la
 

gu
er

ra
»,

 
es

cr
ito

 e
n 

19
15

 a
l 

ca
lo

r 
de

l 
de

ba
te

 s
ob

re
 la

s 
ca

us
as

 d
e 

la
 

gu
er

ra
 d

el
 1

4 
y 

su
 e

ng
ar

ce
 

co
n 

la
 

es
ca

la
da

 
co

lo
ni

al
. 

D
es

pu
és

 
el

 
al

um
no

 d
eb

er
á 

re
sp

on
de

r 
si 

la
 d

ef
in

ic
ió

n 
de

 
Le

ni
n 

es
tá

 s
es

ga
da

 y
 d

eb
er

á 
pr

op
on

er
 

un
a 

de
fin

ic
ió

n 
al

te
rn

at
iv

a 
id

eo
ló

gi
ca

m
en

te
 

ne
ut

ra
. T

od
o 

el
lo

 lo
 en

tre
ga

rá
 

en
 

pa
pe

l 
al

 
pr

of
es

or
, 

no
 

de
bi

en
do

 o
cu

pa
r 

m
ás

 d
e 

do
s 

ca
ra

s. 
 

 

C
L 

C
SC

 

2.
 E

sta
bl

ec
er

 je
ra

rq
uí

as
 

ca
us

al
es

 (a
sp

ec
to

, e
sc

al
a 

te
m

po
ra

l) 
de

 la
 e

vo
lu

ci
ón

 d
el

 
im

pe
ria

lis
m

o.
 

1.
2 

El
ab

or
a 

di
sc

us
io

ne
s 

so
br

e 
eu

ro
ce

nt
ris

m
o 

y 
gl

ob
al

iz
ac

ió
n 

(B
4)

 

Le
ct

ur
a 

de
l d

is
cu

rs
o 

de
 L

or
d 

Sa
lis

bu
ry

 s
ob

re
 l

as
 n

ac
io

ne
s 

vi
va

s 
y 

la
s 

na
ci

on
es

 
m

or
ib

un
da

s, 
a 

pa
rti

r d
el

 c
ua

l 
se

 s
us

ci
ta

rá
 u

n 
de

ba
te

 s
ob

re
 

el
 c

ol
on

ia
lis

m
o 

y 
so

br
e 

si 
es

 
ju

st
ifi

ca
bl

e 
en

 r
az

ón
 d

e 
un

a 
m

isi
ón

 
ci

vi
liz

ad
or

a 
qu

e 
co

m
pe

te
 

a 
la

s 
na

ci
on

es
 

oc
ci

de
nt

al
es

 o
 e

st
e 

di
sc

ur
so

 
sir

ve
 

ún
ic

am
en

te
 

pa
ra

 

C
L 

C
SC
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ju
st

ifi
ca

r e
l s

aq
ue

o 
al

 q
ue

 so
n 

so
m

et
id

os
 

lo
s 

pu
eb

lo
s 

de
pe

nd
ie

nt
es

.  

La
 c

ie
nc

ia
, a

rte
 y

 c
ul

tu
ra

 e
n 

el
 si

gl
o 

X
IX

 e
n 

Eu
ro

pa
, 

A
m

ér
ic

a 
y 

A
si

a.
  

5.
 

C
on

oc
er

 
lo

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
av

an
ce

s 
ci

en
tíf

ic
os

 
y 

te
cn

ol
óg

ic
os

 d
el

 s
ig

lo
 X

IX
, 

co
ns

ec
ue

nc
ia

 
de

 
la

s 
re

vo
lu

ci
on

es
 in

du
st

ria
le

s.
 

5.
1 

El
ab

or
a 

un
 e

je
 

cr
on

ol
óg

ic
o,

 d
ia

cr
ón

ic
o 

y 
sin

cr
ón

ic
o,

 c
on

 lo
s 

pr
in

ci
pa

le
s a

va
nc

es
 

ci
en

tíf
ic

os
 y

 te
cn

ol
óg

ic
os

 d
el

 
sig

lo
 X

IX
. (

B
4)

 
 

El
 

pr
of

es
or

 
an

ex
ar

á 
en

 
la

 
pl

at
af

or
m

a 
M

oo
dl

e 
el

 
do

cu
m

en
ta

l 
«S

ig
lo

 X
IX

: 
la

 
m

áq
ui

na
»,

 
qu

e 
de

sc
rib

e 
la

 
ap

ar
ic

ió
n 

de
 i

ng
en

io
s 

co
m

o 
el

 te
lé

gr
af

o,
 el

 b
ar

co
 d

e v
ap

or
 

o 
el

 f
er

ro
ca

rr
il 

Su
 v

isi
on

ad
o 

se
rv

irá
 p

ar
a 

la
 e

la
bo

ra
ci

ón
 d

e 
un

 e
je

 c
ro

no
ló

gi
co

 e
n 

qu
e 

se
 

re
fle

ja
rá

n 
lo

s 
av

an
ce

s 
ci

en
tíf

ic
os

 y
 te

cn
ol

óg
ic

os
 d

e 
im

po
rta

nc
ia

 ca
pi

ta
l d

ur
an

te
 el

 
sig

lo
 X

IX
. A

 su
 v

ez
, r

eu
ni

do
s 

en
 

gr
up

os
 

de
 

do
s 

o 
tre

s 
pe

rs
on

as
, 

lo
s 

al
um

no
s 

es
cr

ib
irá

n 
un

a 
br

ev
e 

re
da

cc
ió

n  
so

br
e 

un
 i

nv
en

to
 

de
 

su
 

el
ec

ci
ón

 
su

rg
id

o 
al

 
ca

lo
r 

de
 

la
 

R
ev

ol
uc

ió
n 

In
du

st
ria

l, 
y 

qu
e 

ha
br

án
 d

e 
en

tre
ga

r v
ía

 M
oo

dl
e.

  

A
A

 
IE

E 
C

D
 

C
M

C
T 

C
L 
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6.
 R

el
ac

io
na

r m
ov

im
ie

nt
os

 
cu

ltu
ra

le
s c

om
o 

el
 

ro
m

an
tic

ism
o,

 e
n 

di
sti

nt
as

 
ár

ea
s, 

re
co

no
ce

r l
a 

or
ig

in
al

id
ad

 d
e 

m
ov

im
ie

nt
os

 
ar

tís
tic

os
 c

om
o 

el
 

im
pr

es
io

ni
sm

o,
 e

l 
ex

pr
es

io
ni

sm
o 

y 
ot

ro
s i

sm
os

 
en

 E
ur

op
a 

y 
A

sia
. E

nt
en

de
r 

el
 a

rte
 y

 la
 c

ul
tu

ra
 e

n 
el

 si
gl

o 
X

IX
 y

 su
s o

br
as

 y
 a

rti
sta

s 
m

ás
 re

pr
es

en
ta

tiv
os

.  

6.
1 

Co
m

pa
ra

 
m

ov
im

ie
nt

os
 

ar
tís

tic
os

 
eu

ro
pe

os
 

y 
as

iá
tic

os
.  (

B
4)

 
 

Lo
s 

al
um

no
s 

co
m

pa
ra

rá
n 

en
 

un
a 

br
ev

e 
re

da
cc

ió
n  

La
 

Ja
po

ne
sa

 d
e 

C
la

ud
e 

M
on

et
 

co
n 

Ta
ka

sh
im

a 
O

sh
ia

, 
de

 
K

ita
ga

w
a 

U
ta

m
ar

o.
 

Po
dr

án
 

se
rv

irs
e 

de
 la

s 
ex

pl
ic

ac
io

ne
s 

of
re

ci
da

s 
po

r 
el

 
pr

of
es

or
 

ac
er

ca
 

de
 

la
 

fa
sc

in
ac

ió
n 

ej
er

ci
da

 p
or

 e
l 

ar
te

 o
rie

nt
al

 
so

br
e l

os
 ar

tis
ta

s o
cc

id
en

ta
le

s 
co

n 
oc

as
ió

n 
de

l 
R

om
an

tic
is

m
o,

 
pe

ro
 

cu
yo

 
in

flu
jo

 s
e 

pr
ol

on
gó

 m
ás

 a
llá

 
de

l s
ig

lo
 X

IX
.  

A
A

 
C

EC
 

C
L 

 

6.
2 

C
om

en
ta

 a
na

lít
ic

am
en

te
 

cu
ad

ro
s, 

es
cu

ltu
ra

s 
y 

el
em

en
to

s 
ar

qu
ite

ct
ón

ic
os

 
de

l a
rte

 d
el

 si
gl

o 
X

IX
. (

B
4)

 
 

Lo
s 

al
um

no
s 

es
co

ge
rá

n 
un

a 
ob

ra
 

ar
qu

ite
ct

ón
ic

a,
 

es
cu

ltó
ric

a 
o 

pi
ct

ór
ic

a 
fir

m
ad

a e
n 

el
 si

gl
o 

X
IX

 cu
ya

s 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 
fo

rm
al

es
, 

hi
sto

ria
 

y 
tra

sc
en

de
nc

ia
 

ha
br

án
 d

e 
an

al
iz

ar
 p

or
 m

ed
io

 
de

 u
na

 e
xp

os
ic

ió
n 

or
al

 d
e 

qu
in

ce
 m

in
ut

os
, 

qu
e 

po
dr

á 
co

nt
ar

 
co

n 
so

po
rte

 
au

di
ov

is
ua

l. 

IE
E 

A
A

 
C

D
 

C
EC

 

 U
N

ID
A

D
 V

: L
a 

G
ra

n 
G

ue
rr

a 
C

O
N

TE
N

ID
O

S 
C

R
IT

ER
IO

S 
D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

  
ES

TÁ
N

D
A

R
ES

  
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
  

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 

La
 ‟

G
ra

n 
G

ue
rr

a”
 o

 P
rim

er
a 

G
ue

rr
a 

M
un

di
al

 
3.

 C
on

oc
er

 lo
s p

rin
ci

pa
le

s 
ac

on
te

ci
m

ie
nt

os
 d

e 
la

 G
ra

n 
G

ue
rr

a,
 su

s i
nt

er
co

ne
xi

on
es

 

2.
1 

Sa
be

 re
co

no
ce

r c
ad

en
as

 e
 

in
te

rc
on

ex
io

ne
s 

ca
us

al
es

 
en

tre
 

co
lo

ni
al

is
m

o,
 

El
 

pr
of

es
or

 
de

di
ca

rá
 

un
a 

se
si

ón
 a

 la
 e

xp
lic

ac
ió

n 
de

 la
s 

R
el

ac
io

ne
s 

In
te

rn
ac

io
na

le
s 

A
A

 
C

M
C

T 
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 La
s c

on
se

cu
en

ci
as

 d
e 

la
 

fir
m

a 
de

 la
 P

az
 

co
n 

la
 R

ev
ol

uc
ió

n 
R

us
a 

y 
la

s 
co

ns
ec

ue
nc

ia
s d

e 
lo

s 
Tr

at
ad

os
 d

e 
V

er
sa

lle
s. 

 

im
pe

ria
lis

m
o 

y 
la

 
G

ra
n 

G
ue

rr
a 

de
 1

91
4.

 (B
4)

 
qu

e 
pr

es
id

ie
ro

n 
Eu

ro
pa

 
du

ra
nt

e 
la

 é
po

ca
 d

e 
la

 P
az

 
Ar

m
ad

a  
qu

e 
an

te
ce

di
ó 

a 
la

 
gu

er
ra

. L
a 

si
gu

ie
nt

e 
se

sió
n 

se
 

oc
up

ar
á 

co
n 

el
 v

isi
on

ad
o 

de
l 

pr
im

er
 e

pi
so

di
o 

de
 l

a 
se

rie
 

do
cu

m
en

ta
l «

A
po

ca
lip

sis
: L

a 
Pr

im
er

a 
G

ue
rra

 
M

un
di

al
»,

 
qu

e 
re

la
ta

 l
os

 m
om

en
to

s 
de

 
te

ns
ió

n 
di

pl
om

át
ic

a 
en

 q
ue

 se
 

su
m

ie
ro

n 
lo

s 
es

ta
do

s 
eu

ro
pe

os
 en

 su
s e

sf
ue

rz
os

 p
or

 
re

so
lv

er
 l

a 
cr

isi
s 

qu
e 

a 
la

 
po

str
e 

cu
lm

in
ar

ía
 

co
n 

la
 

gu
er

ra
.  

Lo
s 

al
um

no
s 

el
ab

or
ar

án
 

co
m

o 
ta

re
a 

pa
ra

 c
as

a 
do

s e
je

s 
cr

on
ol

óg
ic

os
, 

un
o 

qu
e 

co
nt

en
ga

 lo
s p

rin
ci

pa
le

s h
ito

s 
qu

e 
co

ns
id

er
e 

qu
e 

co
nd

uj
er

on
 

a 
la

 
Pr

im
er

a 
G

ue
rr

a 
M

un
di

al
 d

es
de

 u
na

 
pe

rs
pe

ct
iv

a 
de

 l
ar

go
 a

lc
an

ce
 

(p
or

 e
je

m
pl

o 
el

 T
ra

ta
do

 d
e 

B
er

lín
 d

e 
18

78
, 

la
 A

lia
nz

a 
Fr

an
co

-r
us

a 
de

 
18

92
, 

la
 

En
te

nt
e 

C
or

di
al

e 
en

 1
90

4)
 y

 
ot

ro
 c

on
 lo

s 
ac

on
te

ci
m

ie
nt

os
 

m
ás

 
pr

óx
im

os
 

y 
qu

e 
de

se
nc

ad
en

ar
on

 
en

 
úl

tim
a 

in
st

an
ci

a 
la

 
gu

er
ra

 
(lo

 
ac

ae
ci

do
 d

es
de

 e
l a

te
nt

ad
o 

de
 

Fr
an

ci
sc

o 
Fe

rn
an

do
 

en
 

3.
1 

D
ife

re
nc

ia
 lo

s 
ac

on
te

ci
m

ie
nt

os
 d

e 
lo

s 
pr

oc
es

os
 e

n 
un

a 
ex

pl
ic

ac
ió

n 
hi

stó
ric

a 
de

 la
 P

rim
er

a 
G

ue
rr

a 
M

un
di

al
 (B

4)
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Sa
ra

je
vo

 e
l 2

8 
de

 ju
ni

o 
ha

st
a 

la
 d

ec
la

ra
ci

ón
 d

e 
gu

er
ra

 d
e 

In
gl

at
er

ra
 a

 A
le

m
an

ia
 e

l 4
 d

e 
ag

os
to

)  
 

3.
2 

A
na

liz
a 

el
 n

ue
vo

 m
ap

a 
po

lít
ic

o 
de

 E
ur

op
a 

(B
4)

 
Se

 
ha

rá
 

un
 

pr
oy

ec
to

 
de

 
in

ve
st

ig
ac

ió
n,

 p
ar

a 
lo

 c
ua

l s
e 

cu
en

ta
 

co
n 

la
 

he
rr

am
ie

nt
a 

W
eb

qu
es

t. 
Lo

s 
al

um
no

s, 
ag

ru
pa

do
s 

en
 

di
sti

nt
os

 
eq

ui
po

s, 
re

pr
es

en
ta

rá
n 

a 
la

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
po

te
nc

ia
s 

pr
es

en
te

s 
en

 
la

s 
co

nv
er

sa
ci

on
es

 d
e 

Pa
rís

 q
ue

 
sig

na
ro

n 
el

 
Tr

at
ad

o 
de

 
V

er
sa

lle
s 

(F
ra

nc
ia

, 
G

ra
n 

B
re

ta
ña

, 
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s, 
Ita

lia
 

y 
A

le
m

an
ia

) 
C

om
pu

es
to

s 
lo

s 
eq

ui
po

s, 
es

to
s 

se
gu

irá
n 

la
s 

in
di

ca
ci

on
es

 e
xp

lic
ita

da
s 

en
 

la
 W

eb
qu

es
t, 

sir
vi

én
do

se
 d

e 
la

s 
fu

en
te

s 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n 

y 
do

cu
m

en
ta

ci
ón

 
qu

e 
el

 
pr

of
es

or
 co

m
pi

la
 en

 la
 p

ág
in

a 
pa

ra
 

us
o 

de
l 

al
um

na
do

. 
Fi

na
lm

en
te

, s
e 

sim
ul

ar
án

 la
s 

co
nv

er
sa

ci
on

es
 

qu
e 

cu
lm

in
ar

on
 c

on
 l

a 
fir

m
a 

de
 

lo
s t

ra
ta

do
s. 

 
C

ad
a 

eq
ui

po
, 

co
ng

ru
en

te
m

en
te

 
co

n 
la

s 
re

iv
in

di
ca

ci
on

es
 q

ue
 h

ic
ie

ro
n 

va
le

r l
as

 d
ife

re
nt

es
 p

ot
en

ci
as

, 

IE
E 

A
A

 
C

SC
 

C
D

 
3.

3 
D

es
cr

ib
e 

la
 d

er
ro

ta
 d

e 
A

le
m

an
ia

 d
es

de
 s

u 
pr

op
ia

 
pe

rs
pe

ct
iv

a 
y 

de
sd

e 
la

 d
e 

su
s a

lia
do

s. 
(B

4)
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ex
po

nd
rá

 s
us

 a
rg

um
en

to
s 

y 
de

ba
tir

á 
la

s c
on

di
ci

on
es

 d
e 

la
 

pa
z.

   
 U

N
ID

A
D

 V
I: 

El
 a

ug
e 

de
l T

ot
al

ita
ris

m
o 

 
El

 c
ism

a 
de

 la
 

so
ci

al
de

m
oc

ra
ci

a  
C

on
oc

er
 l

os
 o

ríg
en

es
 d

e 
la

 
ru

pt
ur

a 
so

ci
al

de
m

óc
ra

ta
 

a 
ca

us
a 

de
 l

a 
ad

he
sió

n 
de

 lo
s 

pa
rti

do
s 

qu
e 

co
nf

or
m

ar
on

 la
 

Se
gu

nd
a 

In
te

rn
ac

io
na

l 
al

 
es

fu
er

zo
 b

él
ic

o 
y 

re
la

ci
on

ar
 

es
ta

 
qu

er
el

la
 

co
n 

lo
s 

an
te

ce
de

nt
es

 
de

 
la

 
Re

vo
lu

ci
ón

 R
us

a.
  

C
on

oc
e 

y 
co

m
pr

en
de

 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 p
os

ic
io

ne
s 

en
 e

l 
se

no
 

de
 

la
 

Se
gu

nd
a 

In
te

rn
ac

io
na

l 
an

te
 

el
 

es
ta

lli
do

 b
él

ic
o 

y 
va

lo
ra

 e
sta

 
po

lé
m

ic
a 

co
m

o 
la

 ca
us

a 
de

 la
 

fu
tu

ra
 e

sc
isi

ón
 c

om
un

ist
a.

  

Lo
s 

al
um

no
s 

el
ab

or
ar

án
 u

na
 

ta
bl

a 
qu

e 
co

m
pa

re
 l

as
 t

re
s 

po
sic

io
ne

s 
qu

e 
al

be
rg

ó 
el

 
m

ov
im

ie
nt

o 
so

ci
al

is
ta

 a
nt

e 
la

 
gu

er
ra

: 
la

 
m

ay
or

ita
ria

, 
fa

vo
ra

bl
e 

a 
la

 p
ac

ifi
ca

ci
ón

 
so

ci
al

 y
 e

l e
nr

ol
am

ie
nt

o 
en

 e
l 

ej
ér

ci
to

, 
la

 
pa

ci
fis

ta
, 

pa
rti

da
ria

 
de

 
la

 
fir

m
a 

in
m

ed
ia

ta
 

de
 

un
a 

pa
z 

sin
 

an
ex

io
ne

s n
i c

om
pe

ns
ac

io
ne

s 
ec

on
óm

ic
as

 y
 la

 iz
qu

ie
rd

is
ta

, 
qu

e 
pr

op
ug

na
ba

 
la

 
co

nv
er

sió
n 

de
 

un
a 

gu
er

ra
 

in
te

re
sta

ta
l e

n 
gu

er
ra

 c
iv

il 
de

 
cl

as
es

 a
 e

sc
al

a 
m

un
di

al
. 

El
 

ar
tíc

ul
o 

«Z
im

m
er

w
al

d,
 

la
 

re
sp

ue
st

a 
de

 la
 iz

qu
ie

rd
a 

a 
la

 
gu

er
ra

»,
 d

e 
Fr

an
ci

sc
o 

Er
ic

e,
 

le
s 

pr
op

or
ci

on
ar

á 
la

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
qu

e 
ne

ce
si

ta
n 

pa
ra

 c
om

pl
et

ar
 la

 a
ct

iv
id

ad
.  

C
SC

 
A

A
 

C
L 

La
 re

vo
lu

ci
ón

 ru
sa

  
4.

 E
sq

ue
m

at
iz

ar
 e

l o
rig

en
, e

l 
de

sa
rro

llo
 

y 
la

s 
co

ns
ec

ue
nc

ia
s 

de
 

la
 

R
ev

ol
uc

ió
n 

R
us

a.
  

4.
1 

Co
nt

ra
st

a 
al

gu
na

s 
in

te
rp

re
ta

ci
on

es
 d

el
 a

lc
an

ce
 

de
 la

 R
ev

ol
uc

ió
n 

R
us

a 
en

 s
u 

ép
oc

a y
 en

 la
 ac

tu
al

id
ad

. (
B

4)
 

Lo
s 

al
um

no
s 

le
er

án
 

do
s 

fr
ag

m
en

to
s 

de
 

do
s 

lib
ro

s:
 

«M
i 

vi
aj

e 
a 

la
 

Ru
sia

 
so

vi
ét

ic
a»

, 
de

 F
er

na
nd

o 
de

 
lo

s R
ío

s y
 «

Có
m

o 
se

 fo
rja

 u
n 

C
L 

C
SC
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pu
eb

lo
: 

la
 R

us
ia

 q
ue

 y
o 

he
 

vi
sto

»,
 

de
 

R
od

ol
fo

 
Ll

op
is

. 
A

m
bo

s 
fu

er
on

 
fig

ur
as

 
de

sta
ca

da
s 

de
l P

SO
E,

 a
m

bo
s 

lib
ro

s 
re

la
ta

n 
se

nd
os

 v
ia

je
s 

qu
e 

le
s 

lle
va

ro
n 

a 
la

 U
R

SS
, 

pe
ro

 
la

s 
co

nc
lu

sio
ne

s 
qu

e 
ex

tra
je

ro
n 

so
n 

di
am

et
ra

lm
en

te
 

op
ue

st
as

: 
Fe

rn
an

do
 d

e 
lo

s 
R

ío
s 

re
ne

gó
 

de
l 

ex
pe

rim
en

to
 

so
vi

ét
ic

o 
m

ie
nt

ra
s 

qu
e 

R
od

ol
fo

 L
lo

pi
s 

qu
ed

ó 
de

slu
m

br
ad

o 
po

r 
la

 
re

al
id

ad
 ru

sa
. T

ra
s 

la
 le

ct
ur

a,
 

el
 

di
sc

en
te

 
re

sp
on

de
rá

 
po

r 
es

cr
ito

 
a 

va
ria

s 
pr

eg
un

ta
s:

 
¿P

or
 

qu
é 

la
 

U
R

SS
 

se
 

co
nv

irt
ió

 e
n 

un
 re

fe
re

nt
e 

pa
ra

 
la

 iz
qu

ie
rd

a 
ob

re
ra

? 
¿C

uá
le

s 
fu

er
on

 
lo

s 
m

ot
iv

os
 

qu
e 

lle
va

ro
n 

a 
al

gu
no

s 
de

 
su

s 
in

te
gr

an
te

s 
a 

al
ej

ar
se

 d
e 

la
 

ex
pe

rie
nc

ia
 c

om
un

is
ta

? 
El

 fa
sc

ism
o 

ita
lia

no
 

El
 n

az
is

m
o 

al
em

án
 

3.
 A

na
liz

ar
 lo

 q
ue

 c
on

du
jo

 a
l 

au
ge

 
de

 
lo

s 
fa

sc
ism

os
 

en
 

Eu
ro

pa
. 

3.
1 

E
xp

lic
a 

di
ve

rs
os

 
fa

ct
or

es
 

qu
e 

hi
ci

er
on

 
po

sib
le

 e
l a

ug
e 

de
l f

as
ci

sm
o 

en
 E

ur
op

a.
 (B

5)
 

El
 

al
um

no
 

le
er

á 
do

s 
do

cu
m

en
to

s. 
El

 p
rim

er
o 

es
 u

n 
fr

ag
m

en
to

 d
e 

un
 d

isc
ur

so
 d

e 
G

ia
co

m
o 

M
at

eo
tti

, 
líd

er
 d

el
 

Pa
rti

do
 

So
ci

al
ita

 
U

ni
ta

rio
 

ita
lia

no
, 

de
nu

nc
ia

nd
o 

an
te

 
lo

s 
di

pu
ta

do
s 

la
 c

am
pa

ña
 d

e 
ho

sti
liz

ac
ió

n 
co

nt
ra

 
el

 
m

ov
im

ie
nt

o 
ob

re
ro

 d
es

at
ad

a 
po

r l
os

 sq
ua

dr
ist

i f
as

ci
st

as
 e

n 

C
L 

C
SC

 
IE

E 
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la
s 

lo
ca

lid
ad

es
 

ru
ra

le
s. 

El
 

se
gu

nd
o 

te
xt

o 
pe

rte
ne

ce
 

a 
G

eo
rg

 M
ae

rc
ke

r, 
je

fe
 d

e 
lo

s 
Fr

ei
ko

rp
s 

(v
ol

un
ta

rio
s 

de
 

ex
tre

m
a 

de
re

ch
a 

en
ca

rg
ad

os
 

de
 s

of
oc

ar
 e

l 
le

va
nt

am
ie

nt
o 

es
pa

rta
qu

is
ta

 d
e 

19
19

). 
En

 
es

te
 

do
cu

m
en

to
, 

M
ae

rc
ke

r 
co

nf
ie

sa
 

el
 

se
nt

im
ie

nt
o 

ap
as

io
na

da
m

en
te

 
an

tic
om

un
is

ta
 q

ue
 le

 m
ue

ve
.  

Tr
as

 
la

 
le

ct
ur

a 
de

 
am

ba
s 

fu
en

te
s, 

el
 a

lu
m

no
 r

ed
ac

ta
rá

 
un

 
co

m
en

ta
rio

 
so

br
e 

la
 

re
la

ci
ón

 e
nt

re
 la

 e
cl

os
ió

n 
de

l 
fa

sc
ism

o 
y 

el
 

m
ie

do
 

qu
e 

de
sp

er
tó

 
la

 
pe

rs
pe

ct
iv

a 
de

 
un

a r
ev

ol
uc

ió
n 

de
 in

sp
ira

ci
ón

 
co

m
un

is
ta

 
so

br
e 

lo
s 

el
em

en
to

s 
po

se
ed

or
es

. 
A

sim
is

m
o,

 r
es

po
nd

er
á 

en
 e

l 
m

ism
o 

co
m

en
ta

rio
 

a 
la

 
pr

eg
un

ta
 d

e 
si 

ha
br

ía
 s

id
o 

co
nc

eb
ib

le
 el

 es
ta

bl
ec

im
ie

nt
o 

de
 

di
ct

ad
ur

as
 

fa
sc

is
ta

s 
en

 
au

se
nc

ia
 d

e 
un

a 
re

vo
lu

ci
ón

 
ob

re
ra

.  
Lo

s 
do

s 
do

cu
m

en
to

s 
se

 
en

cu
en

tra
n 

en
 

el
 

lib
ro

 
«F

as
ci

sm
o,

 d
e 

M
us

so
lin

i 
a 

H
itl

er
»,

 d
e 

Er
ns

t N
ol

te
. 
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 Fu
nd

am
en

to
s i

de
ol

óg
ic

os
 d

e 
lo

s t
ot

al
ita

ris
m

os
: f

as
ci

sm
o 

y 
co

m
un

ism
o  

C
om

pa
ra

r 
lo

s 
re

gí
m

en
es

 
fa

sc
is

ta
s 

pa
ra

di
gm

át
ic

os
 c

on
 

el
 c

om
un

ism
o 

es
ta

lin
ist

a 
y 

va
lo

ra
r 

su
s 

pa
re

ci
do

s 
y 

di
fe

re
nc

ia
s. 

 

C
om

pr
en

de
 

lo
s 

ra
sg

os
 

de
fin

ito
rio

s  
de

l f
as

ci
sm

o 
y 

el
 

co
m

un
ism

o 
y 

co
te

ja
 a

m
bo

s 
sis

te
m

as
, 

en
co

nt
ra

nd
o 

pa
re

ci
do

s 
y 

di
fe

re
nc

ia
s 

y 
va

lo
ra

nd
o 

cr
íti

ca
m

en
te

 si
 so

n 
ho

m
ol

og
ab

le
s. 

  

Lo
s 

al
um

no
s 

le
er

án
 

un
 

ex
tra

ct
o 

de
 

la
 

R
es

ol
uc

ió
n 

20
19

/2
81

9(
R

SP
), 

ap
ro

ba
da

 
po

r e
l P

ar
la

m
en

to
 E

ur
op

eo
 en

 
20

19
 

qu
e 

lla
m

a 
a 

co
nm

em
or

ar
 a 

la
s v

íc
tim

as
 d

e 
lo

s c
rím

en
es

 d
el

 fa
sc

ism
o 

y 
el

 
co

m
un

ism
o.

 C
on

 b
as

e 
a 

es
e 

m
at

er
ia

l, 
la

 cl
as

e c
el

eb
ra

rá
 u

n 
de

ba
te

 e
n 

qu
e 

se
 t

ra
ta

rá
 d

e 
di

lu
ci

da
r 

si
 e

l 
fa

sc
is

m
o 

y 
el

 
co

m
un

ism
o 

so
n 

sis
te

m
as

 
eq

ui
pa

ra
bl

es
.  

C
L 

IE
E  

C
SC

 

 U
N

ID
A

D
 V

II:
 D

e 
la

 «
gu

er
ra

 d
e 

la
s p

al
ab

ra
s»

 a
l c

la
m

or
 d

e 
lo

s f
us

ile
s: 

La
 S

eg
un

da
 R

ep
úb

lic
a 

es
pa

ño
la

. 
U

ni
da

d 
di

dá
ct

ic
a 

m
od

el
o.

 S
e 

de
sa

rro
lla

rá
 e

n 
el

 B
lo

qu
e 

II
 

 U
N

ID
A

D
 V

III
: E

l p
er

io
do

 d
e 

En
tre

gu
er

ra
s:

 d
e 

la
 d

er
ro

ta
 a

le
m

an
a 

a 
la

 re
va

nc
ha

 
C

O
N

TE
N

ID
O

S 
C

R
IT

ER
IO

S 
D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 
ES

TÁ
N

D
A

R
ES

 
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 

La
 d

ifí
ci

l r
ec

up
er

ac
ió

n 
de

 
A

le
m

an
ia

  
1.

 C
on

oc
er

 y
 c

om
pr

en
de

r l
os

 
ac

on
te

ci
m

ie
nt

os
, h

ito
s y

 
pr

oc
es

os
 m

ás
 im

po
rta

nt
es

 
de

l P
er

io
do

 d
e 

En
tre

gu
er

ra
s, 

o 
de

 la
s d

éc
ad

as
 1

91
9-

19
39

, 
es

pe
ci

al
m

en
te

 e
n 

Eu
ro

pa
.  

1.
1 

A
na

liz
a 

in
te

rp
re

ta
ci

on
es

 
di

ve
rs

as
 d

e 
fu

en
te

s h
ist

ór
ic

as
 

e 
hi

st
or

io
gr

áf
ic

as
 d

e 
di

st
in

ta
 

pr
oc

ed
en

ci
a.

 (B
5)

 

Lo
s 

al
um

no
s 

le
er

án
 

do
s 

fr
ag

m
en

to
s, 

un
o 

de
 e

llo
s 

es
 

un
a 

al
oc

uc
ió

n 
de

 R
ay

m
on

d 
Po

in
ca

ré
, 

pr
es

id
en

te
 

de
l 

C
on

se
jo

 d
e 

Fr
an

ci
a 

en
 1

91
9,

 
a 

fa
vo

r 
de

 l
a 

im
po

sic
ió

n 
de

 
on

er
os

as
 

sa
nc

io
ne

s 
co

nt
ra

 
A

le
m

an
ia

, 
at

rib
ui

da
 

re
sp

on
sa

bl
e 

de
l 

de
se

nc
ad

en
am

ie
nt

o 
de

 
la

 
Pr

im
er

a 
G

ue
rr

a 
M

un
di

al
. 

El
 

C
L 

C
SC
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se
gu

nd
o 

es
tá

 f
irm

ad
o 

po
r 

el
 

ec
on

om
ist

a 
J.M

. 
K

ey
ne

s 
y 

pe
rte

ne
ce

 
a 

su
 

ob
ra

 
«L

as
 

co
ns

ec
ue

nc
ia

s 
ec

on
óm

ic
as

 
de

 la
 p

az
.»

 E
n 

el
la

 an
un

ci
a l

as
 

es
tre

ch
ec

es
 

qu
e 

ex
pe

rim
en

ta
rá

 
la

 
ec

on
om

ía
 

al
em

an
a 

de
 s

er
 a

pl
ic

ad
as

 la
s 

in
de

m
ni

za
ci

on
es

. T
ra

s l
ee

rlo
, 

el
 

al
um

no
 

co
m

pa
ra

rá
 

lo
s 

di
sc

ur
so

s 
di

ve
rg

en
te

s 
en

 u
n 

br
ev

e 
es

cr
ito

, 
ad

em
ás

 
de

 
en

un
ci

ar
 su

 o
pi

ni
ón

 p
er

so
na

l. 
 

El
 c

ra
sh

 d
el

 2
9 

y 
la

 G
ra

n 
D

ep
re

sió
n 

 
2.

 E
stu

di
ar

 la
s c

ad
en

as
 

ca
us

al
es

 q
ue

 e
xp

lic
an

 la
 

je
ra

rq
uí

a 
ca

us
al

 e
n 

la
s 

ex
pl

ic
ac

io
ne

s h
is

tó
ric

as
 

so
br

e 
es

ta
 é

po
ca

, y
 su

 
co

ne
xi

ón
 c

on
 e

l p
re

se
nt

e.
  

1.
2 

R
el

ac
io

na
 

al
gu

na
s 

cu
es

tio
ne

s 
co

nc
re

ta
s 

de
l 

pa
sa

do
 c

on
 e

l p
re

se
nt

e 
y 

la
s 

de
l f

ut
ur

o,
 co

m
o 

el
 al

ca
nc

e d
e 

la
s 

cr
is

is
 fi

na
nc

ie
ra

s 
de

 1
92

9 
y 

de
 2

00
8.

 (B
5)

 

Lo
s 

di
sc

en
te

s 
le

er
án

 
un

 
ar

tíc
ul

o 
pe

rio
dí

sti
co

:  ̔O
ba

m
a 

lo
gr

ó 
sa

lir
 

de
 

un
a 

cr
isi

s 
ec

on
óm

ic
a,

 
pe

ro
 

co
n 

un
a 

re
cu

pe
ra

ci
ón

 
le

nt
a 

y 
de

sig
ua

l,̕ 
so

br
e 

lo
s 

in
di

ca
do

re
s 

ec
on

óm
ic

os
 

y 
so

ci
al

es
 d

e 
la

 a
dm

in
ist

ra
ci

ón
 

O
ba

m
a 

en
 u

n 
co

nt
ex

to
 d

e 
cr

is
is 

ec
on

óm
ic

a.
 D

es
pu

és
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
un

 d
eb

at
e,

 y
 lo

s 
al

um
no

s 
di

sc
ut

irá
n 

so
br

e 
el

 
rig

or
 y

 la
 c

on
ve

ni
en

ci
a 

de
 la

s 
co

m
pa

ra
ci

on
es

 
qu

e 
se

 
ha

n 
tra

za
do

 e
nt

re
 e

l 
tri

un
fo

 d
e 

Tr
um

p 
y 

el
 

de
 

H
itl

er
, 

te
ni

en
do

 
en

 
cu

en
ta

 
qu

e 
am

bo
s 

fu
er

on
 a

up
ad

os
 p

or
 

un
a 

co
yu

nt
ur

a 
ec

on
óm

ic
a 

ne
ga

tiv
a 

y 
po

r e
l d

et
er

io
ro

 d
e 

C
L 

C
SC
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la
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

de
 v

id
a 

de
 

gr
an

de
s m

as
as

 q
ue

 c
on

lle
vó

.  

La
 G

ue
rra

 C
iv

il 
es

pa
ño

la
 

2.
 E

stu
di

ar
 la

s c
ad

en
as

 
ca

us
al

es
 q

ue
 e

xp
lic

an
 la

 
je

ra
rq

uí
a 

ca
us

al
 e

n 
la

s 
ex

pl
ic

ac
io

ne
s h

is
tó

ric
as

 
so

br
e 

es
ta

 é
po

ca
, y

 su
 

co
ne

xi
ón

 c
on

 e
l p

re
se

nt
e.

  

2.
2 

Ex
pl

ic
ar

 la
s c

au
sa

s d
e l

a 
gu

er
ra

 c
iv

il 
es

pa
ño

la
 e

n 
el

 
co

nt
ex

to
 

eu
ro

pe
o 

e 
in

te
rn

ac
io

na
l. 

(B
5)

 

Lo
s 

al
um

no
s 

pr
oc

ed
er

án
 

a 
el

ab
or

ar
, 

tra
s 

la
 e

xp
os

ic
ió

n 
de

l 
pr

of
es

or
, 

un
a 

lín
ea

 d
el

 
tie

m
po

 c
on

 a
lg

un
os

 d
e 

lo
s 

ac
on

te
ci

m
ie

nt
os

 
qu

e 
co

ns
tit

uy
er

on
 

la
 

es
ca

la
da

 
ag

re
si

va
 

de
 

H
itl

er
 

qu
e 

cu
lm

in
ó 

co
n 

la
 i

nv
as

ió
n 

de
 

Po
lo

ni
a 

el
 1

 d
e 

se
pt

ie
m

br
e 

de
 

19
39

. 
En

tre
 

el
lo

s, 
la

 
re

m
ili

ta
riz

ac
ió

n 
de

 R
en

an
ia

 
en

 1
93

5,
 l

a 
in

te
rv

en
ci

ón
 e

n 
au

xi
lio

 
de

 
Fr

an
co

 
en

 
la

 

A
A

 
C

SC
 

C
M

C
T 
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 A
co

nt
ec

im
ie

nt
os

 p
re

vi
os

 a
l 

es
ta

lli
do

 
de

 
la

 
gu

er
ra

: 
ex

pa
ns

ió
n 

na
zi

 
y 

ap
ac

ig
ua

m
ie

nt
o.

  

1.
 

C
on

oc
er

 
lo

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
he

ch
os

 d
e 

la
 S

eg
un

da
 G

ue
rr

a 
M

un
di

al
.  

1.
1 

El
ab

or
a 

un
a 

na
rra

tiv
a 

ex
pl

ic
at

iv
a 

de
 l

as
 c

au
sa

s 
y 

co
ns

ec
ue

nc
ia

s 
de

 la
 S

eg
un

da
 

G
ue

rr
a 

M
un

di
al

, 
a 

di
sti

nt
os

 
ni

ve
le

s 
te

m
po

ra
le

s 
y 

ge
og

rá
fic

os
. (

B
6)

 

G
ue

rr
a 

C
iv

il 
es

pa
ño

la
, 

la
 

an
ex

ió
n 

de
 A

us
tri

a 
y 

de
 l

os
 

Su
de

te
s c

he
co

s e
n 

19
38

. C
on

 
es

to
 

se
 

pr
et

en
de

 
ha

ce
r 

co
m

pr
en

de
r 

a 
lo

s 
al

um
no

s 
qu

e 
la

 G
ue

rra
 C

iv
il,

 a
un

qu
e 

ob
ed

ec
ie

ra
 a

 c
au

sa
s d

e 
ín

do
le

 
in

te
rn

o,
 a

ca
bó

 e
ng

ar
zá

nd
os

e 
co

n 
el

 p
ro

ce
so

 i
nt

er
na

ci
on

al
 

qu
e 

de
riv

ó 
en

 g
ue

rr
a 

ge
ne

ra
l. 

 
 

 U
N

ID
A

D
 IX

: L
a 

Se
gu
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m

ism
o 

co
n 

la
s 

di
fe

re
nc

ia
s 

m
ás

 
si

gn
ifi

ca
tiv

as
, 

cu
ya

 
in

cl
us

ió
n 

en
 u

n 
do

cu
m

en
to

 
de

 
gr

up
o 

ha
br

án
 

de
 

co
ns

en
su

ar
. 

D
ic

ho
 

A
A

 
IE

E 
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do
cu

m
en

to
 se

rá
 re

m
at

ad
o 

po
r 

un
a 

co
nc

lu
sió

n 
so

br
e 

la
s 

di
fe

re
nc

ia
s 

y 
se

m
ej

an
za

s, 
as

pe
ct

o 
po

r 
el

 
qu

e 
se

 
co

nd
uc

irá
n 

de
l m

ism
o 

m
od

o.
  

 U
ni

da
d 

X
II:

 L
a 

Tr
an

si
ci

ón
 d

em
oc

rá
tic

a 
 

C
O

N
TE

N
ID

O
S 

 
C

R
IT

ER
IO

S 
 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
  

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

  
C

O
M

PE
TE

N
C

IA
S 

La
 tr

an
sic

ió
n 

po
lít

ic
a 

en
 

Es
pa

ña
: d

e 
la

 d
ic

ta
du

ra
 a

 la
 

de
m

oc
ra

ci
a 

(1
97

5-
19

82
) 

3.
 

C
on

oc
er

 
lo

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
he

ch
os

 
qu

e 
co

nd
uj

er
on

 
al

 
ca

m
bi

o 
po

lít
ic

o 
y 

so
ci

al
 e

n 
Es

pa
ña

 d
es

pu
és

 d
e 

19
75

, 
y 

so
pe

sa
r 

di
st

in
ta

s 
in

te
rp

re
ta

ci
on

es
 

so
br

e 
es

te
 

pr
oc

es
o.

  

C
on

oc
e 

a 
la

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
fu

er
za

s 
qu

e 
co

nf
or

m
ar

on
 la

 
op

os
ic

ió
n 

al
 

fr
an

qu
ism

o 
de

sd
e 

di
fe

re
nt

es
 id

eo
lo

gí
as

 y
 

lo
s 

es
fu

er
zo

s 
un

ita
rio

s 
qu

e 
re

al
iza

ro
n 

de
 

ca
ra

 
a 

co
m

ba
tir

lo
 

y 
qu

e 
ad

el
an

ta
ro

n 
el

 
cl

im
a 

de
 

co
ns

en
so

 q
ue

 c
ar

ac
te

riz
ó 

a 
la

 T
ra

ns
ic

ió
n.

  

Se
 

po
nd

rá
 

en
 

m
ar

ch
a 

un
 

pr
oy

ec
to

 
de

 
in

ve
sti

ga
ci

ón
 

ba
sa

do
 e

n 
la

 m
od

al
id

ad
 d

el
 

ju
eg

o 
de

 r
ol

es
. S

e 
sim

ul
a 

la
 

co
nv

oc
at

or
ia

 
de

 
un

a 
pl

at
af

or
m

a 
un

ita
ria

 
de

 
la

 
op

os
ic

ió
n 

an
tif

ra
nq

ui
st

a,
 t

al
 

co
m

o 
la

 J
un

ta
 D

em
oc

rá
tic

a 
o 

la
 

Pl
at

af
or

m
a 

de
 

C
on

ve
rg

en
ci

a 
D

em
oc

rá
tic

a.
 

Se
 cr

ea
rá

n 
va

rio
s g

ru
po

s: 
un

o 
de

 
el

lo
s 

fa
vo

ra
bl

e 
a 

la
 

co
ns

tit
uc

ió
n 

de
 u

n 
go

bi
er

no
 

pr
ov

isi
on

al
 

si
n 

si
gn

o 
in

st
itu

ci
on

al
 (

ca
so

 d
el

 P
SO

E 
an

te
s 

de
 F

el
ip

e 
G

on
zá

le
z)

, 
ot

ro
 d

e 
la

 im
po

sic
ió

n 
de

 u
na

 
re

ge
nc

ia
 

co
m

o 
go

bi
er

no
 

pr
ov

isi
on

al
 q

ue
 re

st
itu

ye
ra

 la
 

de
m

oc
ra

ci
a 

(c
as

o 
de

 
lo

s 
m

on
ár

qu
ic

os
 d

e 
G

il 
R

ob
le

s)
, 

ot
ro

 
in

cl
in

ad
o 

a 
ac

ue
rd

os
, 

au
nq

ue
 

su
pu

si
er

an
 

co
nc

es
io

ne
s 

(p
os

ic
ió

n 
de

l 

IE
E 

A
A

 
C

D
 

C
L 

C
SC
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PC
E)

. 
Es

to
s 

gr
up

os
 

se
 

en
za

rz
ar

án
 

en
 

un
 

de
ba

te
 

so
br

e 
la

s m
ej

or
es

 m
an

er
as

 d
e 

re
al

iz
ar

 
la

 
Tr

an
sic

ió
n,

 
y 

pu
es

to
 q

ue
 l

a 
co

nf
or

m
ac

ió
n 

de
 l

os
 g

ru
po

s 
se

rá
 a

le
at

or
ia

 
es

to
 o

bl
ig

ar
á 

al
 d

is
ce

nt
e 

a 
bu

sc
ar

 
ar

gu
m

en
to

s 
qu

e 
no

 
co

rre
sp

on
da

n 
ne

ce
sa

ria
m

en
te

 
co

n 
su

 o
rie

nt
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

.  
El

 
pr

of
es

or
 

fa
ci

lit
ar

á 
la

 
pr

ov
isi

ón
 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

ne
ce

sa
ria

 p
ar

a 
en

fr
en

ta
r 

co
n 

éx
ito

 l
a 

ta
re

a,
 s

el
ec

ci
on

an
do

 
la

s 
fu

en
te

s 
y 

en
la

zá
nd

ol
as

 e
n 

la
 W

eb
qu

es
t 

cr
ea

da
 a

d 
ho

c.
  

U
na

 d
e 

es
ta

s f
ue

nt
es

 se
rá

 u
na

 
se

le
cc

ió
n 

de
l 

ar
tíc

ul
o 

«P
ro

ye
ct

os
 d

e 
Tr

an
si

ci
ón

 e
n 

la
 o

po
sic

ió
n 

an
tif

ra
nq

ui
sta

»,
 

de
 S

an
to

s 
Ju

liá
. E

ste
 a

rtí
cu

lo
 

ha
bl

a 
de

 
al

gu
na

s 
de

 
la

s 
in

ic
ia

tiv
as

 q
ue

 l
a 

op
os

ic
ió

n 
an

tif
ra

nq
ui

sta
 p

ro
m

ov
ió

 c
on

 
el

 
fin

 
de

 
re

st
itu

ir 
la

s 
lib

er
ta

de
s 

de
m

oc
rá

tic
as

 
en

 
Es

pa
ña

, c
om

o 
fu

e 
el

 P
ac

to
 d

e 
Sa

n 
Ju

an
 L

uz
 e

n 
19

48
 e

nt
re

 
so

ci
al

ist
as

 y
 m

on
ár

qu
ic

os
.  

3.
1 

Co
m

pa
ra

 in
te

rp
re

ta
ci

on
es

 
di

ve
rs

as
 s

ob
re

 l
a 

Tr
an

sic
ió

n 
es

pa
ño

la
 en

 lo
s a

ño
s s

et
en

ta
 y

 
en

 la
 a

ct
ua

lid
ad

. (
B

8)
 

Lo
s 

al
um

no
s 

le
er

án
 

do
s 

es
cr

ito
s f

irm
ad

os
 p

or
 e

l P
CE

: 
un

o 
es

 
la

 
de

cl
ar

ac
ió

n 
in

st
itu

ci
on

al
 d

e 
la

 p
ol

íti
ca

 d
e 

C
L 

C
SC

 
A

A
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R
ec

on
ci

lia
ci

ón
 N

ac
io

na
l c

on
 

fe
ch

a 
de

 1
95

6,
 q

ue
 g

ui
ar

ía
 su

 
ac

tu
ac

ió
n 

po
lít

ic
a 

du
ra

nt
e 

to
da

 
la

 
Tr

an
sic

ió
n,

 
y 

ot
ro

 
es

cr
ito

 
en

 
20

17
 

so
br

e 
la

 
ne

ce
sid

ad
 

de
 

re
sta

ña
r 

la
s 

he
rid

as
 

in
fli

gi
da

s 
po

r 
el

 
fr

an
qu

ism
o 

y 
de

pu
ra

r 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

es
. 

Tr
as

 
co

te
ja

r 
am

bo
s 

es
cr

ito
s 

pr
es

en
ta

rá
n 

un
 t

ex
to

 e
n 

qu
e 

re
sp

on
de

rá
n 

a 
la

 p
re

gu
nt

a 
de

 
qu

é 
m

ot
iv

os
 p

ud
ie

ro
n 

lle
va

r 
al

 P
C

E 
a 

ef
ec

tu
ar

 e
se

 v
ira

je
 

re
sp

ec
to

 
a 

la
 

po
lít

ic
a 

en
sa

ya
da

 
du

ra
nt

e 
la

 
Tr

an
si

ci
ón

 y
 o

pi
na

rá
n 

so
br

e 
si 

és
ta

 m
er

ec
e 

un
a 

re
vi

si
ón

.  
3.

2 
En

um
er

a 
y 

de
sc

rib
e 

al
gu

no
s 

de
 

lo
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

hi
to

s 
qu

e 
di

er
on

 
lu

ga
r 

al
 

ca
m

bi
o 

en
 

la
 

so
ci

ed
ad

 
es

pa
ño

la
 

de
 

la
 

Tr
an

si
ci

ón
: 

co
ro

na
ci

ón
 d

e 
Ju

an
 C

ar
lo

s 
I, 

Le
y 

pa
ra

 l
a 

re
fo

rm
a 

po
lít

ic
a 

de
 

19
76

, 
ap

er
tu

ra
 

de
 

la
s 

C
or

te
s 

C
on

sti
tu

ye
nt

es
, 

ap
ro

ba
ci

ón
 

de
 

la
 

C
on

sti
tu

ci
ón

 
de

 
19

78
, 

pr
im

er
as

 
el

ec
ci

on
es

 
ge

ne
ra

le
s, 

cr
ea

ci
ón

 
de

l 
es

ta
do

 d
e l

as
 au

to
no

m
ía

s, 
et

c.
 

Lo
s 

al
um

no
s 

cr
ea

rá
n 

un
 

ál
bu

m
 

de
 

fo
to

s 
di

gi
ta

l 
co

m
pu

es
to

 
po

r 
im

ág
en

es
 

re
pr

es
en

ta
tiv

as
 

de
 

lo
s 

m
om

en
to

s 
m

ás
 s

ig
ni

fic
at

iv
os

 
de

 l
a 

Tr
an

si
ci

ón
. 

En
 p

ie
 d

e 
fo

to
 

de
sc

rib
irá

n 
so

m
er

am
en

te
 l

a 
im

ag
en

 y
 e

l 
co

nt
en

id
o 

qu
e 

ev
oc

a.
  

IE
E 

C
D
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3.
3 

A
na

liz
a 

el
 p

ro
bl

em
a 

de
l 

te
rro

ris
m

o 
en

 E
sp

añ
a 

(E
TA

, 
G

R
A

PO
, T

er
ra

 L
liu

re
…

) 
gé

ne
si

s e
 h

ist
or

ia
 d

e 
la

s 
or

ga
ni

za
ci

on
es

 te
rro

ris
ta

s, 
ap

ar
ic

ió
n 

de
 lo

s p
rim

er
os

 
m

ov
im

ie
nt

os
 a

so
ci

at
iv

os
 e

n 
de

fe
ns

a 
de

 la
s v

íc
tim

as
, e

tc
. 

(B
8)

 

Se
 

fo
rm

ar
án

 
gr

up
os

, 
lo

s 
cu

al
es

 t
en

dr
án

 q
ue

 e
sc

og
er

 
un

 
gr

up
o 

o 
te

nd
en

ci
a 

te
rro

ris
ta

 
pa

ra
 

an
al

iz
ar

. 
Pr

ev
in

ie
nd

o 
qu

e 
se

 r
ep

ita
n,

 
lo

s 
re

pr
es

en
ta

nt
es

 
de

 
lo

s 
gr

up
os

 ir
án

 c
on

fir
m

an
do

 p
or

 
M

oo
dl

e 
el

 
te

m
a 

se
le

cc
io

na
do

. 
Se

rá
 

su
sc

ep
tib

le
 d

e 
la

 r
ea

liz
ac

ió
n 

de
 u

n 
tra

ba
jo

 (
de

 u
na

s 
ci

nc
o 

pá
gi

na
s)

 e
l 

te
rro

ris
m

o 
de

 l
a 

Tr
an

si
ci

ón
, 

pe
ro

 t
am

bi
én

 e
l 

te
rro

ris
m

o 
an

ar
qu

ist
a,

 
el

 
pi

sto
le

ris
m

o 
pa

tro
na

l 
o 

am
ar

ill
o 

de
 lo

s 
añ

os
 2

0 
y 

el
 

te
rro

ris
m

o 
isl

am
ist

a.
 

Se
 

co
lg

ar
án

 e
n 

M
oo

dl
e 

al
gu

no
s 

ar
tíc

ul
os

 
pa

ra
 

as
is

tir
 

al
 

al
um

no
 

en
 

la
 

fa
se

 
de

 
do

cu
m

en
ta

ci
ón

. 
A

lg
un

os
 d

e 
lo

s 
ar

tíc
ul

os
 

so
n 

es
to

s:
 

«T
er

ro
ris

m
o 

an
ar

qu
is

ta
 

y 
te

rro
ris

m
o 

yi
ha

dí
: u

n 
an

ál
isi

s 
co

m
pa

ra
tiv

o»
, d

e J
ua

n 
A

vi
lé

s 
y 

«E
l t

er
ro

ris
m

o 
en

 la
 E

sp
añ

a 
de

m
oc

rá
tic

a»
, 

de
l 

m
ism

o 
au

to
r. 

Fi
na

lm
en

te
, 

el
 t

ra
ba

jo
 

se
rá

 e
xp

ue
sto

.  

C
D

 
A

A
 

C
L 

IE
E 

C
SC
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 U
N

ID
A

D
 X

III
: E

l c
ap

ita
lis

m
o 

vi
ct

or
io

so
 (1

98
9-

 a
ct

ua
lid

ad
)  

C
O

N
TE

N
ID

O
S 

 
C

R
IT

ER
IO

S 
 

ES
TÁ

N
D

A
R

ES
  

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 
C

O
M

PE
TE

N
C

IA
S 

El
 d

er
ru

m
be

 d
e 

lo
s 

re
gí

m
en

es
 so

vi
ét

ic
os

 y
 su

s 
co

ns
ec

ue
nc

ia
s 

1.
 

In
te

rp
re

ta
r 

pr
oc

es
os

 
a 

m
ed

io
 

pl
az

o 
de

 
ca

m
bi

os
 

ec
on

óm
ic

os
, 

so
ci

al
es

 
y 

po
lít

ic
os

 a
 n

iv
el

 m
un

di
al

.  

1.
1 

In
te

rp
re

ta
 

el
 

re
na

ci
m

ie
nt

o 
y 

el
 d

ec
liv

e 
de

 
la

s 
na

ci
on

es
 e

n 
el

 n
ue

vo
 

m
ap

a 
po

lít
ic

o 
de

 e
sa

 é
po

ca
 

(B
8)

 
 

Se
 

pr
op

or
ci

on
ar

á 
a 

lo
s 

al
um

no
s 

un
a 

no
tic

ia
 

qu
e 

co
m

pa
ra

 
el

 
pr

oc
es

o 
de

 
in

de
pe

nd
en

ci
a 

de
 

la
s 

na
ci

on
es

 
bá

lti
ca

s 
co

n 
el

 
in

de
pe

nd
en

tis
m

o 
ca

ta
lá

n.
 L

a 
no

tic
ia

 
se

rv
irá

 
de

 
pr

et
ex

to
 

pa
ra

 
el

 
de

se
nc

ad
en

am
ie

nt
o 

de
 

un
 

de
ba

te
 

so
br

e 
la

s 
di

fe
re

nc
ia

s 
y 

sim
ili

tu
de

s 
en

tre
 a

m
bo

s c
as

os
 y

 so
br

e 
la

s 
ca

us
as

 
de

l 
re

su
rg

ir 
de

 
lo

s 
na

ci
on

al
ism

os
 

a 
ni

ve
l 

eu
ro

pe
o 

tra
s 

el
 c

ol
ap

so
 d

el
 

co
m

un
ism

o.
  

C
L 

A
A

 

2.
 C

on
oc

er
 la

s c
au

sa
s y

 
co

ns
ec

ue
nc

ia
s i

nm
ed

ia
ta

s 
de

l d
er

ru
m

be
 d

e 
la

 U
R

SS
 y

 
ot

ro
s r

eg
ím

en
es

 so
vi

ét
ic

os
.  

2.
1 

A
na

liz
a d

iv
er

so
s a

sp
ec

to
s 

(p
ol

íti
co

s, 
ec

on
óm

ic
os

, 
cu

ltu
ra

le
s)

 
de

 
lo

s 
ca

m
bi

os
 

pr
od

uc
id

os
 t

ra
s 

el
 d

er
ru

m
be

 
de

 la
 U

R
SS

. (
B

8)
 

El
 ̔W

el
fa

re
 S

ta
te̕

 e
n 

Eu
ro

pa
 

En
te

nd
er

 lo
s a

va
nc

es
 d

el
 

‟W
el

fa
re

 S
ta

te
” 

en
 E

ur
op

a.
  

1.
2 

Ex
pl

ic
a 

lo
s a

va
nc

es
 d

el
 

W
el

fa
re

 S
ta

te
 e

n 
Eu

ro
pa

. 
(B

7)
 

V
isi

on
ad

o 
de

 
un

 
re

po
rta

je
 

so
br

e 
el

 
pr

ob
le

m
a 

de
 

lo
s 

pa
ci

en
te

s 
di

ab
ét

ic
os

 
es

ta
do

un
id

en
se

s 
a 

la
 h

or
a 

de
 

pr
oc

ur
ar

se
 i

ns
ul

in
a 

po
r 

lo
s 

el
ev

ad
os

 p
re

ci
os

. D
es

pu
és

, s
e 

pe
di

rá
 

un
a 

re
da

cc
ió

n 
in

di
vi

du
al

 
do

nd
e 

se
 

co
m

pa
ra

rá
 la

 s
an

id
ad

 p
úb

lic
a 

eu
ro

pe
a 

co
n 

la
 

es
ta

do
un

id
en

se
 y

 s
e 

of
re

ce
rá

 
un

a 
op

in
ió

n 
pe

rs
on

al
. 

C
SC

 
A

A
 

1.
2 

C
om

pr
en

de
 lo

s p
ro

s y
 lo

s 
co

nt
ra

s d
el

 e
st

ad
o 

de
l 

bi
en

es
ta

r. 
(B

8)
 

1.
3 

R
ec

on
oc

e 
lo

s c
am

bi
os

 
so

ci
al

es
 d

er
iv

ad
os

 d
e 

la
 

in
co

rp
or

ac
ió

n 
de

 la
 m

uj
er

 a
l 

tra
ba

jo
 a

sa
la

ria
do

. (
B

7)
 

Se
 v

isi
on

ar
án

 f
ra

gm
en

to
s 

de
 

la
 p

el
íc

ul
a 

M
ad

 M
en

 y
 s

e 
in

ic
ia

rá
 u

n 
de

ba
te

 s
ob

re
 l

as
 

di
fic

ul
ta

de
s 

qu
e 

tu
vi

er
on

 l
as

 

C
SC

 
A

A
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m
uj

er
es

 e
n 

lo
s p

rim
er

os
 a

ño
s 

de
 

ac
ce

de
r 

a 
pu

es
to

s 
la

bo
ra

le
s, 

la
 d

iv
isi

ón
 s

ex
ua

l 
de

l 
tra

ba
jo

 (
en

 l
a 

se
rie

 l
as

 
m

uj
er

es
 s

on
 p

rin
ci

pa
lm

en
te

 
se

cr
et

ar
ia

s)
 y

 la
s a

ct
itu

de
s d

e 
lo

s 
ho

m
br

es
 

ha
ci

a 
el

la
s.

 
A

de
m

ás
, 

se
 

in
te

nt
ar

á 
re

sp
on

de
r 

qu
é 

tip
o 

de
 

ca
m

bi
os

 p
er

ci
be

n 
en

 c
ua

nt
o 

a 
es

e 
tra

ta
m

ie
nt

o 
de

 
la

s 
m

uj
er

es
 e

n 
su

s e
m

pl
eo

s. 
 

 U
N

ID
A

D
 X

IV
: L

os
 re

to
s d

el
 fu

tu
ro

 
C

O
N

TE
N

ID
O

S 
C

R
IT

ER
IO

S 
ES

TÁ
N

D
A

R
ES

 
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
  

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
El

 c
am

in
o 

ha
ci

a 
la

 U
ni

ón
 

Eu
ro

pe
a:

 d
es

de
 la

 u
ni

ón
 

ec
on

óm
ic

a 
a 

un
a 

fu
tu

ra
 

un
ió

n 
po

lít
ic

a 
su

pr
an

ac
io

na
l. 

 

4.
 E

nt
en

de
r l

a 
ev

ol
uc

ió
n 

de
 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 la

 U
ni

ón
 

Eu
ro

pe
a.

  

4.
1 

D
isc

ut
e 

so
br

e 
la

 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

e 
la

 U
ni

ón
 

E
ur

op
ea

 y
 d

e s
u 

fu
tu

ro
 (B

8)
 

Se
 

an
al

iz
ar

á 
en

 
cl

as
e 

la
 

no
tic

ia
 T̔

on
el

ad
as

 d
e n

ar
an

ja
s 

y 
m

an
da

rin
as

 v
al

en
ci

an
as

 p
or

 
tie

rr
a 

si
n 

re
co

ge
r ̕

de
l 

di
ar

io
 

La
 V

an
gu

ar
di

a.
 E

sta
 n

ot
ic

ia
 

ha
bl

a 
de

 la
 c

ris
is 

qu
e 

af
lig

e 
al

 
se

ct
or

 c
ítr

ic
o 

es
pa

ño
l 

tra
s 

la
 

sig
na

tu
ra

 p
or

 p
ar

te
 d

e 
la

 U
E 

de
 

un
 

Tr
at

ad
o 

de
 

Li
br

e 
C

om
er

ci
o 

co
n 

Su
dá

fr
ic

a,
 

co
m

pe
tid

or
 d

e 
Es

pa
ña

 e
n 

la
 

ex
po

rta
ci

ón
 d

e 
na

ra
nj

as
.  

A
 p

ar
tir

 d
e 

es
ta

 n
ot

ic
ia

, q
ue

 
se

rv
irá

 d
e 

pr
et

ex
to

 p
ar

a 
tra

ta
r 

la
 

pa
rte

 
ad

ve
rs

a 
de

 
la

 
G

lo
ba

liz
ac

ió
n 

y 
de

 o
tra

s, 
qu

e 
se

 o
fr

ec
er

án
 p

or
 M

oo
dl

e,
 e

l 

C
SC

 
A

A
 

La
 g

lo
ba

liz
ac

ió
n 

ec
on

óm
ic

a,
 

la
s r

el
ac

io
ne

s i
nt

er
re

gi
on

al
es

 
en

 e
l m

un
do

, l
os

 fo
co

s d
e 

co
nf

lic
to

 y
 lo

s a
va

nc
es

 
te

cn
ol

óg
ic

os
.  

1.
 D

ef
in

ir 
la

 g
lo

ba
liz

ac
ió

n 
e 

id
en

tif
ic

ar
 a

lg
un

os
 d

e 
su

s 
fa

ct
or

es
.  

1.
1 

B
us

ca
 

en
 

la
 

pr
en

sa
 

no
tic

ia
s 

de
 a

lg
ún

 s
ec

to
r 

co
n 

re
la

ci
on

es
 

gl
ob

al
iz

ad
as

 
y 

el
ab

or
a 

ar
gu

m
en

to
s 

a 
fa

vo
r y

 
en

 c
on

tra
. (

B
9)

 



35
 

 

al
um

no
 e

la
bo

ra
rá

 u
n 

cu
ad

ro
 

en
 e

l c
ua

l s
eñ

al
ar

á 
su

 o
pi

ni
ón

 
ac

er
ca

 
de

l 
pr

oc
es

o 
gl

ob
al

iz
ad

or
. 

En
 

un
a 

co
lu

m
na

 d
el

 c
ua

dr
o 

de
be

rá
 

in
cl

ui
r 

co
m

o 
m

ín
im

o 
tre

s 
ar

gu
m

en
to

s q
ue

 so
ste

ng
an

 s
u 

op
in

ió
n,

 m
ie

nt
ra

s 
qu

e 
en

 l
a 

ot
ra

 c
ol

um
na

 i
nc

or
po

ra
rá

 l
a 

re
fe

re
nc

ia
 

ex
ac

ta
 

qu
e 

re
fr

en
de

 su
 a

rg
um

en
to

. 
To

do
 

el
lo

 
se

 
ce

ñi
rá

 
al

 
co

nt
ex

to
 e

ur
op

eo
.  

2.
 I

de
nt

ifi
ca

r 
al

gu
no

s 
de

 l
os

 
ca

m
bi

os
 f

un
da

m
en

ta
le

s 
qu

e 
su

po
ne

 
la

 
re

vo
lu

ci
ón

 
te

cn
ol

óg
ic

a 

2.
1 

A
na

liz
a 

al
gu

na
s 

id
ea

s 
de

 
pr

og
re

so
 y

 r
et

ro
ce

so
 e

n 
la

 
im

pl
an

ta
ci

ón
 d

e 
la

s 
re

ci
en

te
s 

te
cn

ol
og

ía
s d

e l
a i

nf
or

m
ac

ió
n 

y 
la

 co
m

un
ic

ac
ió

n,
 a 

di
sti

nt
os

 
ni

ve
le

s g
eo

gr
áf

ic
os

. (
B

9)
 

Te
nd

rá
 

lu
ga

r 
en

 
cl

as
e 

un
 

de
ba

te
 

qu
e 

re
sp

on
de

rá
 

al
 

tít
ul

o 
de

  ̔
¿L

ib
er

ta
d 

o 
se

gu
rid

ad
? 

̕ S
e 

di
vi

di
rá

 a
 l

a 
cl

as
e 

en
 

tre
s 

gr
up

os
 

al
ea

to
rio

s, 
de

 m
an

er
a 

qu
e 

se
 

in
ci

te
 a 

lo
s a

lu
m

no
s a

 p
on

er
se

 
en

 e
l l

ug
ar

 d
el

 o
tro

. U
n 

gr
up

o 
pr

op
ug

na
rá

 
el

 
us

o 
de

 
la

 
te

cn
ol

og
ía

 p
ar

a 
op

on
er

se
 a

 
la

s a
m

en
az

as
 q

ue
 la

 s
oc

ie
da

d 
en

fr
en

ta
. 

O
tro

 
gr

up
o 

re
pr

es
en

ta
 

a 
qu

ie
ne

s 
m

an
tie

ne
n 

qu
e 

el
 re

cu
rs

o 
a 

la
 

te
cn

ol
og

ía
 

am
en

az
a 

lib
er

ta
de

s 
in

al
ie

na
bl

es
. 

El
 

te
rc

er
 g

ru
po

 e
s 

pa
rti

da
rio

 d
e 

un
a 

so
lu

ci
ón

 
in

te
rm

ed
ia

. 
A

m
bo

s 
gr

up
os

 
pr

es
en

ta
rá

n 
po

ne
nc

ia
s 

in
di

vi
du

al
es

 p
ar

a 

C
SC

 
IE

E  



36
 

 

so
ste

ne
r 

su
s 

ar
gu

m
en

to
s. 

Lu
eg

o 
se

 in
ic

ia
rá

 e
l d

eb
at

e.
  

  U
N

ID
A

D
 X

V
: L

a 
re

la
ci

ón
 e

nt
re

 e
l p

as
ad

o,
 e

l p
re

se
nt

e 
y 

el
 fu

tu
ro

 a
 tr

av
és

 d
e 

la
 H

is
to

ria
 y

 a
 G

eo
gr

af
ía

 
C

O
N

TE
N

ID
O

S 
 

C
R

IT
ER

IO
S 

 
ES

TÁ
N

D
A

R
ES

  
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
  

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

S 
La

 re
la

ci
ón

 en
tre

 el
 p

as
ad

o,
 el

 
pr

es
en

te
 y

 e
l f

ut
ur

o 
a 

tra
vé

s 
de

 la
 H

ist
or

ia
 y

 la
 G

eo
gr

af
ía

.  

1.
 R

ec
on

oc
er

 q
ue

 e
l 

pa
sa

do
 

no
 e

stá
 m

ue
rto

 y
 e

nt
er

ra
do

 
sin

o 
qu

e 
de

te
rm

in
a 

e 
in

flu
ye

 
en

 
el

 
pr

es
en

te
 

y 
en

 
lo

s 
di

fe
re

nt
es

 p
os

ib
le

s 
fu

tu
ro

s 
y 

en
 lo

s d
ist

in
to

s e
sp

ac
io

s. 
  

1.
1 

Pl
an

te
a 

po
sib

le
s 

be
ne

fic
io

s y
 d

es
ve

nt
aj

as
 p

ar
a 

la
s 

so
ci

ed
ad

es
 

hu
m

an
as

 
y 

pa
ra

 
el

 
m

ed
io

 
na

tu
ra

l 
de

 
al

gu
na

s 
co

ns
ec

ue
nc

ia
s 

de
l 

ca
le

nt
am

ie
nt

o 
gl

ob
al

, 
co

m
o 

el
 d

es
hi

el
o 

de
l B

ál
tic

o.
 (B

9)
 

Lo
s 

al
um

no
s 

es
cu

ch
ar

án
 u

no
 

de
 

lo
s 

di
sc

ur
so

s 
pr

on
un

ci
ad

os
 e

n 
el

 m
ar

co
 d

e 
la

 
C

on
fe

re
nc

ia
 

de
 

la
s 

N
ac

io
ne

s 
U

ni
da

s 
so

br
e 

el
 

ca
m

bi
o 

cl
im

át
ic

o 
ce

le
br

ad
a 

en
 M

ad
rid

. 
A

 t
ra

vé
s 

de
 l

a 
pá

gi
na

 w
eb

 d
el

 e
ve

nt
o,

 q
ue

 
pu

bl
ic

a l
os

 d
is

cu
rs

os
, o

pt
ar

án
 

po
r 

un
o 

y 
re

al
iz

ar
án

 
un

 
co

m
en

ta
rio

 c
rít

ic
o 

so
br

e 
él

.  

A
A

 
C

SC
 

C
D

 
C

L 

1.
2 

So
pe

sa
 

co
m

o 
un

a 
E

ur
op

a 
en

 g
ue

rr
a 

du
ra

nt
e 

el
 s

ig
lo

 X
X

 p
ue

de
 l

le
ga

r 
a 

un
a 

un
ió

n 
ec

on
óm

ic
a 

y 
po

lít
ic

a 
en

 e
l s

ig
lo

 X
X

I.(
B

9)
 

Se
 p

re
se

nt
ar

á 
a 

lo
s 

al
um

no
s 

do
s 

ca
rte

le
s. 

El
 p

rim
er

o 
es

 
un

a 
pi

ez
a 

pr
op

ag
an

dí
sti

ca
 d

e 
la

 P
rim

er
a 

G
ue

rra
 M

un
di

al
 

qu
e 

ta
ch

a 
a 

lo
s 

al
em

an
es

 d
e 

cr
im

in
al

es
 

de
 

gu
er

ra
 

y 
re

sp
on

sa
bl

es
 d

e 
at

ro
ci

da
de

s. 
El

 s
eg

un
do

, 
da

ta
 d

e 
19

50
 y

 
co

nm
em

or
a 

la
 c

re
ac

ió
n 

de
 la

 
C

om
un

id
ad

 
Ec

on
óm

ic
a 

de
l 

C
ar

bó
n 

y 
el

 
A

ce
ro

 
aq

ue
l 

m
ism

o 
añ

o.
 E

s 
un

a 
al

eg
or

ía
 

de
 E

ur
op

a,
 p

re
se

nt
ad

a 
co

m
o 

un
 b

ar
co

 e
n 

qu
e 

la
s 

en
se

ña
s 

C
SC

 
A

A
 



37
 

 

de
 d

ife
re

nt
es

 p
aí

se
s, 

in
cl

ui
do

 
A

le
m

an
ia

 s
on

 l
as

 v
el

as
. 

El
 

al
um

no
 d

eb
er

á 
en

tre
ga

r 
un

 
pe

qu
eñ

o 
es

cr
ito

 
en

 
qu

e 
de

sc
rib

a 
el

 
ca

m
bi

o 
de

 
va

lo
ra

ci
ón

 
de

 
Eu

ro
pa

 
re

sp
ec

to
 

a 
A

le
m

an
ia

 
y 

of
re

zc
a 

un
a 

in
te

rp
re

ta
ci

ón
 

so
br

e 
la

s 
ca

us
as

 
de

 
di

ch
a 

va
ria

ci
ón

.  
1.

3 
Co

m
pa

ra
 (e

n 
un

o 
o 

va
rio

s 
as

pe
ct

os
) 

la
s 

re
vo

lu
ci

on
es

 
in

du
st

ria
le

s 
de

l 
si

gl
o 

X
IX

 
co

n 
la

 re
vo

lu
ci

ón
 te

cn
ol

óg
ic

a 
de

 f
in

al
es

 d
el

 s
ig

lo
 X

X
 y

 
pr

in
ci

pi
os

 d
el

 X
X

I. 
(B

9)
 

Se
 p

re
se

nt
ar

án
 a

 lo
s 

al
um

no
s 

do
s i

m
ág

en
es

, u
na

 d
e 

el
la

s d
e 

un
 

ta
lle

r 
te

xt
il 

en
 

pl
en

a 
R

ev
ol

uc
ió

n 
In

du
st

ria
l, 

y 
la

 
se

gu
nd

a 
de

 u
na

 i
nd

us
tri

a 
de

 
au

to
m

oc
ió

n 
ac

tu
al

. 
El

 
di

sc
en

te
 

de
be

rá
 

co
m

pa
ra

r 
am

ba
s 

 (
po

r 
ej

em
pl

o,
 e

l 
us

o 
m

as
iv

o 
de

 m
an

o 
de

 o
br

a e
n 

la
 

pr
im

er
a 

fr
en

te
 

a 
la

 
au

to
m

at
iz

ac
ió

n 
de

 
la

 
se

gu
nd

a)
 

A
A

 
C

M
C

T 



38 
 

c) Decisiones metodológicas y didácticas 

Desde hace décadas, el modelo de enseñanza hegemónico intenta lograr lo que 

Ausubel definió como Aprendizaje Significativo. El Aprendizaje significativo se opone 

al Aprendizaje memorístico. Este último se basa en la repetición de datos, y puesto, que 

las relaciones que se establecen con la estructura de pensamiento son arbitrarias, es un 

aprendizaje deficiente y que no logra consolidarse enteramente. El aprendizaje 

memorístico como sistema de adquisición de conocimientos parece haber sido desterrado 

de nuestro sistema educativo, pero pervive y con mucho brío en las ciencias sociales, 

donde continúa enseñándose la historia como fábula protagonizada por personajes 

conspicuos, sin explicar conceptos como la causalidad (Prats, 2000, pág. 73). 

Por el contrario, la educación viene privilegiando en los últimos años el modelo 

preconizado por Piaget y desarrollado por Ausubel, es decir, el constructivismo. Según el 

constructivismo, el conocimiento sería el resultado de una construcción psicológica del 

receptor de la información, por lo que se convertiría en un agente activo de su propio 

aprendizaje (Coll,1997, pag.166). Ausubel añade a esto que el conocimiento, para que se 

asiente, debe enlazarse con un conocimiento previo, de lo que resultaría un aprendizaje 

significativo (Coloma, 1999, pág. 225). 

Esta programación didáctica, tanto porque el paradigma y la legislación incitan a 

la asunción de este modelo, como por convencimiento íntimo, intenta producir en el 

discente un aprendizaje significativo a través de la aplicación de las teorías 

constructivistas.  

Ausubel, además del aprendizaje significativo en contraposición con el 

memorístico, traza una nueva divisoria entre el aprendizaje receptivo y el aprendizaje por 

descubrimiento. El aprendizaje receptivo es aquel que el alumno realiza por mediación 

de un tercero, en este caso el docente, bien sea a través de una exposición oral o bien 

facilitándole textos. El aprendizaje por descubrimiento, por el contrario, implica que el 

alumno es autosuficiente en el proceso que le conduce a la obtención del conocimiento.  

Al contrario que con el aprendizaje memorístico, que Ausubel conceptúa de 

incompatible con el aprendizaje significativo, este no reconoce incompatibilidad alguna 

entre el aprendizaje receptivo y el significativo. Es por ello que el profesor puede utilizar 

la exposición oral, siempre que incite la inclusión de la nueva información en un esquema 

mental previo a través de las asociaciones (Coloma, 1999, pág. 227). 
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Por ejemplo, en la Unidad VIII de mi programación se ha planteado la ejecución 

de una actividad que compara el crac del 29 y sus secuelas con la coyuntura actual, mucho 

más próxima y familiar para los alumnos. Se pide en ella a los alumnos que lean un texto 

que atribuye la victoria de Donald Trump a la crisis de 2008 que supuestamente no supo 

encarar Barack Obama. Puesto que Trump ha sido recurrentemente asimilado al fascismo 

se ha querido preguntar a los alumnos si encuentran analogías entre la Gran Depresión, 

que arrojó a los alemanes a los brazos de Hitler y la victoria electoral de Trump, una de 

cuyas causas fue la crisis económica. Aunque lo que se quiere es estimular al alumno al 

debate y en ningún caso se comparte la visión de un fascismo redivivo, es obvio que el 

aprendizaje resulta mucho más completo si se aproxima la historia a la realidad cotidiana 

del educando.  

Otro ejercicio que transitaría por la misma senda es el que se propone en la Unidad 

XV, con el cual se muestran dos imágenes, cual espejos, de dos fábricas, una de ellas 

ubicada en la Inglaterra de la Revolución Industrial, y otra datada en la actualidad. No 

sólo han estudiado la Revolución Industrial en otra unidad, sino que un taller de alta 

tecnología y automatizado que podemos emplazar en nuestro entorno es una realidad que 

no les resulta ajena. Abundando en esta relación entre los conocimientos preexistentes y 

los que se quieren inculcar, cada unidad cuenta con actividades de evaluación inicial que 

ayudan a recuperar los conocimientos previos, sobre los cuales se construirá en adelante 

el saber que se intenta que el alumno interiorice.  

Esta programación se inclina por el método expositivo y receptivo, aunque 

intentando intercalarlo con aprendizajes más activos.  La orden EDU/362/2015 expedida 

por la Junta de Castilla y León señala en lo referente a la enseñanza de la historia que 

«Partiendo de los conocimientos que ya tiene el alumnado es conveniente utilizar dos 

tipos de estrategias, de exposición y de indagación. Las primeras se podrán utilizar 

preferentemente para los hechos y conceptos más abstractos»  

Habitualmente se ha denostado la enseñanza expositiva, y existen ideas 

preconcebidas sobre ella, que los malos usos de profesores, empeñados en ceñirse a la 

lección magistral, no han hecho más que extender. Según Pujols, este tipo de enseñanza 

se circunscribe a la «exposición continua de un conferenciante», durante la cual los 

alumnos se limitan a tomar apuntes y ocasionalmente formular preguntas, aunque esto 

último no es lo habitual. (Gómez, 2002). Tal como se presenta, esta enseñanza convertiría 



40 
 

al alumno en un mero receptáculo en cuyo interior el profesor vertería el conocimiento.  

Pero esta concepción de la exposición ha quedado superada. El profesor suministrará en 

nuestras clases materiales de apoyo al alumno, movilizando para ello todo el arsenal de 

fuentes con que cuenta en su investigación científica. Con esto los alumnos replicarían en 

las clases el trabajo del historiador, adoptando el «método del investigador» (Sallés, 

2010).  

Y es que la fuente documental, además de otras cuya atención ha ampliado el 

espectro de acción del historiador —cine, prensa, literatura— dinamiza las clases y las 

actividades, que trabajan sobre estas áreas, aproximan al discente al método histórico, que 

no deja de ser una variación del método científico, lo que nos conduce al objetivo de la 

enseñanza de generar conocimientos o procurar destrezas transmisibles a todos los 

ámbitos del saber. En esta programación, la exposición del profesor no contará con el 

soporte del libro de texto. 

Como hemos señalado, el aprendizaje significativo puede ser receptivo, pero 

también producto del hallazgo del alumno, y aunque la programación no prime esto 

último, sí se encuentra presente. Se han previsto tres proyectos en que el alumno va 

construyendo de forma autónoma el conocimiento por medio de la acción, si bien siempre 

encauzado por el profesor, que selecciona las fuentes que mejor se adecúan para tal fin. 

Es en estos casos —uno de ellos un proyecto desmenuzado en la unidad modelo—en que 

podemos hablar de aprendizaje por descubrimiento, si bien guiado en el proceso por el 

docente. No existe un aprendizaje por descubrimiento puro, puesto que si el profesor no 

dispusiera de los medios que el alumno va a utilizar ni le acompañara en su tarea 

hablaríamos de autoaprendizaje, mas no de enseñanza (Ordóñez, 1992). En mi caso, 

proveo a los alumnos de fuentes —artículos, vídeos de producción propia en la unidad 

modelo—. 

Por otra parte, cuanto más útil se perciba el conocimiento más fácilmente se 

apropiará de él el alumno, es decir, será más significativo. Es aquí donde conviene hablar 

de las competencias, y es que el enfoque metodológico que, según el RD 1105/2014 y las 

orientaciones contenidas en la Orden ECD 65/2015 (Anexo II), debe primar en la 

enseñanza y que, por tanto, asume esta programación, es el competencial.  

Las competencias son «aquellas que todas personas precisan para su realización 

y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
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empleo» (RD 1105/2014). De esto se puede colegir que la educación debe ser un medio 

para facilitar unos fines eminentemente prácticos. Por ello, he proyectado actividades que 

potencian las competencias, centrándome en las competencias clave que define la UE 

(Recomendación 2006/962/CE). 

En mi caso, no puedo soslayar la competencia social y cívica. La historia es un 

contexto privilegiado a la hora de reflexionar sobre las implicaciones morales y las 

consecuencias de nuestros actos. La competencia lingüística es cardinal en esta 

programación. Con el propósito de incidir en ella se facilitan textos, pertenecientes en su 

mayoría a fuentes directas. El uso de las TICs a lo largo de toda la programación 

contribuye a la adquisición de la competencia digital. Para ello se cuenta con la plataforma 

Moodle, que alberga recursos en red seleccionados por el profesor. La variedad de 

recursos —vídeos, artículos de revistas digitales, fuentes primarias digitalizadas— 

aleccionará al alumno sobre la inmensidad de la red y su utilidad para dar cauce al anhelo 

de conocimiento. Además, se elaboran tres proyectos que hacen uso de la Webquest, una 

red que orienta a los alumnos en la resolución de proyectos, indicándoles los pasos a 

seguir y el orden en que han de hacerlo, además de alojar las fuentes y recursos de los que 

se aprovisionan para acometer la tarea. La confección de líneas del tiempo, promueve la 

competencia para aprender a aprender, puesto que tienen que seleccionar de la madeja de 

hitos de un periodo histórico aquellos que son claves.  

La iniciativa y el espíritu emprendedor se ejercitan con la ayuda de tareas abiertas 

que ofrecen la oportunidad de tomar decisiones y resolver de forma creativa y no cerrada 

las actividades. La actividad paradigmática de la programación que aborda esta 

competencia es la que forma parte del proyecto de innovación expuesto en la unidad 

modelo, que concede la libertad de crear un producto de propaganda de diversa índole 

(puede ser un vídeo, un cartel, un panfleto, etc.)  

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

tienen un hueco al hablar de la emergencia del racionalismo. Una actividad de la Unidad 

1 propone que el alumno opte por una problemática actual (de nuevo la necesidad de 

engastar los nuevos conocimientos en una estructura previa) y se ponga en la piel de un 

científico que busca una solución. Siguiendo el esquema de operaciones de que se 

compone el método científico, el alumno describe cada paso que el científico da en la 

aplicación del método. En la unidad IV expondrá un invento entre los que acompañó y 
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estimuló la Revolución Industrial. El componente matemático de esta competencia 

también se aborda a través de la elaboración de líneas del tiempo.  

La conciencia y expresión cultural alude a la valoración por parte del alumnado 

de las manifestaciones artísticas generadas por un pueblo, sea el propio u otro ajeno, 

apreciando de esta manera la diversidad de formas que ha adoptado la creatividad 

humana, siempre pronta a exteriorizarse. La Unidad 1 incluye una actividad que pide la 

elección y el análisis de una obra pictórica colgada en el Museo del Prado. Aprovechando 

la efeméride de los doscientos años que median desde su fundación, constituye una buena 

oportunidad para hacer partícipes a los alumnos del legado cultural del que somos 

herederos.  

d) Concreción de elementos transversales que se trabajan en la materia 

El Real Decreto 1105/2014 incluye como labor imprescriptible del docente el 

tratamiento transversal de ciertos elementos en cada asignatura. Entre ellos designa 

explícitamente a «la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y 

la educación cívica y constitucional» 

La comprensión lectora se ceñirá a la lectura crítica de diferentes textos, 

fundamentalmente fuentes directas, por ejemplo, la lectura en la Unidad VI de testimonios 

de españoles que viajaron a la URSS y ofrecieron su opinión sobre el experimento 

comunista que se estaba ensayando. También se leerán artículos periodísticos, con su 

consiguiente análisis, bien por escrito, o bien mediante un debate. Un ejemplo de esto es 

el que se halla en la Unidad VII, donde los alumnos tendrán que leer un artículo cuyo 

contenido hace referencia a la crisis económica de 2008 y a sus secuelas políticas, como 

la elevación al poder de políticos demagogos, que bien pudiera recordar —o no, en ello 

estriba el debate que quiere suscitarse entre los alumnos—a la crisis de las democracias 

europeas desencadenada por la Gran Depresión. 

Asimismo, la expresión oral se trabajará tanto por las exposiciones como en los 

debates, en los que los alumnos nombrarán un ponente que en nombre del grupo 

represente la postura que este asuma, y a continuación este intercambio de pareceres se 

hará extensible a toda la clase, una vez los portavoces hayan finalizado su intervención. 
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La comunicación audiovisual se efectuará por medio del visionado de fragmentos 

de vídeo, tal es el caso de un videorreportaje en la Unidad XIII sobre los pacientes 

diabéticos estadounidenses que presentan dificultades para acceder a sus medicamentos.  

Otros elementos transversales además de los precedentes inciden en el fomento 

del desarrollo y la igualdad entre hombres y mujeres. La Unidad VII, dedicada al estudio 

de la Segunda República aborda a través de un estándar la aprobación del sufragio 

femenino en el marco de los debates parlamentarios que se dieron con objeto de 

proporcionar una constitución al incipiente régimen. En la Unidad XIII se tratará la 

incorporación masiva de la mujer al ámbito laboral desde la segunda posguerra mundial 

a través del visionado de un fragmento de una serie que refleja las condiciones de 

subalternidad en que accedieron a sus puestos de trabajo.  

Siguiendo con el Real Decreto, otros elementos transversales cuyo tratamiento es 

preceptivo son los valores que sustentan la paz, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la democracia. Conforme a estos valores cuyo respeto se quiere imbuir a los 

alumnos, se ha elaborado una Unidad Didáctica que responde al nombre de Los 

Totalitarismos, dedicada a la irrupción de estas ideologías atentadoras de los Derechos 

Humanos y de las libertades inalienables. Situándolas en su contexto histórico, esta 

unidad se justifica por su origen común, la conmoción que provoca la Primera Guerra 

Mundial y las respuestas divergentes que se dan ante ella. Aun sin minimizar las 

diferencias entre ambas ideologías y evitando reduccionismos y equiparaciones sesgadas, 

la pretensión ante esta unidad es poner en valor la libertad y los derechos de 

representación que otorga la democracia y que estos regímenes cuestionan.  

En la línea del anterior el currículum menciona explícitamente el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico como elemento transversal. La oportunidad de 

abordarlo en Historia es indudable. Esto se hará por medio de un comentario crítico de 

un texto en la Unidad IX.  

Por último, resulta impensable componer una programación didáctica que olvide 

hacer alusión al deterioro del medio ambiente y la necesidad acuciante de caminar hacia 

un desarrollo compatible con la preservación de los ecosistemas. Así lo señala el 

currículo: «Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
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ambiente.» La Unidad Didáctica XV incluye los contenidos relacionados con el cuidado 

del medio ambiente y las amenazas que un desarrollo inarmónico conlleva. 

e) Medidas que promueven el hábito de la lectura 

El decreto EDU/362/2015 publicado en el BOCYL, señala en el apartado que 

consigna a la asignatura de historia que «se deben promover actividades que estimulen el 

interés y el hábito de la lectura.»  

Igualmente, el Real Decreto 1105/2014 preceptúa como uno de los objetivos de la 

etapa secundaria el iniciar al alumno «en el conocimiento, la lectura y el hábito de la 

literatura.» 

Es por ello obligación del docente, y particularmente de un enseñante de Ciencias 

Sociales, inspirar en los alumnos el conocimiento y la devoción por la literatura. Como 

venimos diciendo, la asignatura de Historia inicia y familiariza al alumno en el uso de las 

fuentes documentales, tan valiosas para un historiador. Pero de manera adicional se ha 

pretendido acercar al discente a obras de ficción de la literatura universal que tengan 

alguna proximidad con la historia, tanto por ser escritas en un momento clave que nos 

retrotrae al temario, como por reflejar la cotidianeidad de ese momento. Para ello, se ha 

reunido una lista de obras literarias asociadas a una Unidad Didáctica. El alumno tiene la 

opción de leerlas y elevar la nota del examen de la respectiva unidad respondiendo 

acertadamente a la pregunta que se formule acerca de dicha obra. Esta pregunta puede 

incrementar la nota del examen en un punto. Algunas unidades no están enlazadas con 

obras de ficción, sino con memorias o ensayos, pero debido a lo accesible de dichas 

lecturas, he considerado conveniente su inclusión. 

UNIDAD DIDÁCTICA LIBRO Y AUTOR 

Unidad 1 Las amistades peligrosas, Pierre 

Choderlos de Laclos  

Unidad 2 El siglo de las luces, Alejo Carpentier 

Unidad 3 Germinal, Émile Zola 

Unidad 4 El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad 

Unidad 5 Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 

Vicente Blasco Ibáñez 

Unidad 6 El pacto con el diablo, Sebastian Haffner 
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Unidad 7  Vida y muerte de la república española, 

Henry Buckley 

Unidad 8  Las uvas de la ira, John Steinbeck 

Unidad 9  El pasajero, Ulrich Alexander Boschwitz 

Unidad 10 La mina, Armando López Salinas 

Unidad 11 Siete días de mayo, Fletcher Knebel 

Unidad 12  El disputado voto del Sr. Cayo, Miguel 

Delibes 

Unidad 13  El fin del Homo Sovieticus, Svetlana 

Aleksiévich 

Unidad 14 Sumisión, Michel Houellebecq 

Unidad 15  Introducción a la historia, Marc Bloch 

 

f) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado y criterios de evaluación. 

La evaluación en la asignatura de Historia está asociada en el imaginario popular 

a la prueba escrita, momento en que los alumnos descargan sobre el papel una serie de 

conocimientos que han retenido previamente con el concurso de la memoria. No hace 

falta decir que la evaluación concebida de esta forma no es significativa, y que, por ello, 

debemos por una parte relativizar el valor de la prueba escrita y por otra utilizar otros 

instrumentos.  

La evaluación que rige en esta asignatura es continua y consta de tres momentos. 

Por una parte, está la evaluación inicial. A través de una actividad ligera, que movilice 

los conocimientos del estudiantado y los incentive a seguir atendiendo, el profesor 

conocerá, asimismo los prejuicios o preconcepciones sobre la temática que los alumnos 

manifiesten. La evaluación inicial puede concretarse en un test, o una serie de imágenes 

icónicas que deben describir, o un brainstorming. El caso es que el docente únicamente 

utilizará los resultados de esta evaluación para orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, adaptándose a las necesidades particulares del alumnado, incidiendo en los 

elementos en los que detecte carencias.  

A este momento de la evaluación sucede otro, que es el de la evaluación formativa, 

y que es el que ocurre de forma simultánea al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 
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evaluación cristaliza en las actividades, tanto grupales como individuales. Es en este 

instante donde cobran importancia las competencias, cuyo logro se mide de forma aneja 

a las actividades en que se practican. Cabe señalar que en cada unidad existen estándares 

que se elevan sobre el resto, y que son los estándares básicos. El peso de estos sobre la 

nota final será consecuentemente mayor. 

Por último, la evaluación final se efectuará a través de un examen escrito, si bien 

las cuestiones que este formulará deberán ser respondidas recurriendo al razonamiento y 

no a la repetición y extracción de datos. Por ello, el examen contará con mapas y 

fragmentos de obras de diverso tipo que habrán de ser diseccionados. La nota del examen 

podrá ser realzada respondiendo correctamente a una pregunta que atañe al libro 

designado para el programa de fomento de la lectura.  

Los exámenes se convocarán a razón de uno por unidad didáctica. La nota del 

trimestre equivaldrá a la media de las notas obtenida en las diferentes unidades didácticas. 

Las recuperaciones, a las que pueden recurrir los alumnos que hayan suspendido un 

trimestre, solo incumben a la parte de la calificación que corresponde a los exámenes, 

siendo irreversible la nota de las actividades.   

Así pues, pasamos a desglosar la nota de una unidad didáctica cualquiera.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJES 
EXAMEN 50% 
ACTIVIDADES (ESTÁNDARES 
BÁSICOS) 

40% 

RESTO DE ACTIVIDADES 10% 
LECTURAS [HASTA UN 10% DEL EXAMEN] 
  

 

g) Medidas de atención a la diversidad 

El alumnado es un conjunto humano heterogéneo, en cuanto que lo componen 

individuos con características disímiles, y que, por tanto, requieren de atención 

diferenciada. El profesor debe identificar a los alumnos y detectar las dificultades y 

variedades de apoyo que precisan.  

Para facilitar la tarea del docente, la administración ha clasificado y delimitado a 

los alumnos que pueden ser beneficiarios de diferentes tipos de asistencia, dependiendo 
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de la característica que presenten: Son alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

(ACNEE) los receptores de ayuda de algún tipo durante un periodo concreto de su 

escolarización o a lo largo de toda ella. Encontramos entre ellos a alumnos que muestran 

dificultades durante el aprendizaje o tienen problemas de comprensión de los contenidos. 

También los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales están comprendidos en este 

grupo. 

Por otra parte, podemos distinguir a los Alumnos con Necesidades de 

Compensación Educativa (ANCE) Son estos los que se hallan en desventaja respecto al 

resto de sus compañeros, bien por encontrarse en una situación económica adversa, bien 

por desconocer el idioma o porque, habiéndose incorporado recientemente al sistema 

educativo español, es perceptible un cierto nivel de desfase entre su nivel de competencia 

curricular y el que corresponde al curso en el que se han matriculado.  

La Junta de Castilla y León ha dividido los tipos de actuaciones que se pueden 

llevar a cabo para atender la diversidad en ordinarias y extraordinarias. Las actuaciones 

competen tanto al claustro de profesores, que es el que elabora el Proyecto Educativo del 

Centro, dentro del cual se localiza el Plan de Atención a la Diversidad, como al propio 

profesor, que explicita las acciones concretas encaminadas a dar una respuesta a la 

desigual configuración del aula en su Programación Didáctica (ORDEN 

EDU/1152/2010). 

Las actuaciones ordinarias abarcan las que no implican una modificación del 

currículo en sus aspectos capitales: son susceptibles de mudar los materiales y recursos, 

metodologías y temporalización de las actividades. 

 En lo que concierne a esta programación, dependiendo de las dificultades que se 

perciban en determinados alumnos, el docente podrá permitir la demora en los plazos de 

entrega de las actividades. Proporcionará textos más asequibles para la resolución de 

ejercicios, y para los alumnos con Altas Capacidades, incrementará la dificultad de dichos 

textos. También ofrecerá la oportunidad a los alumnos de asistir a clases suplementarias, 

de carácter voluntario, ocasional y con vistas a reforzar los contenidos u orientarles en la 

finalización de las actividades. Es importante añadir que las TICs han ampliado las 

posibilidades de comunicación entre profesores y alumnos y por tanto con su irrupción se 

facilita enormemente la tutela ejercida por el docente. Moodle será la herramienta 

privilegiada que permitirá realizar ese seguimiento constante, a lo que coadyuvará la 
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atención a las familias, con las que se mantendrá un contacto frecuente. Además de la 

comunicación establecida por Moodle, que es bidireccional, puesto que los alumnos 

pueden realizar sus consultas al profesor por esta misma vía, la inmediatez de Whatsapp 

será aprovechada para incentivar a los alumnos al estudio y prevenir el absentismo, 

actitud en que incurren muchos alumnos provenientes de entornos desfavorecidos o 

marginales.  

Un segundo tipo de medidas de atención a la diversidad son las extraordinarias. 

Entre ellas encontramos aquellas, que, previa consulta y resolución en dicho sentido 

pronunciada por expertos, suponen una adaptación curricular significativa, la cual 

modifica aspectos esenciales del currículum como los contenidos, criterios u objetivos. 

Consecuencia de esta es la omisión de criterios o estándares, focalizando el esfuerzo del 

alumno en aquellos estándares considerados básicos. Para los alumnos con Altas 

Capacidades se pueden proyectar estándares adicionales. Por otra parte, se propondrán 

libros más complejos para el Plan de Promoción de la Lectura, cuya lectura pasará a ser 

obligatoria.   

También entre las medidas extraordinarias se incluyen las «acciones de carácter 

compensatorio dirigidas al alumnado que presente necesidades educativas por estar en 

situación de desventaja socioeducativa» (ORDEN EDU/1152/2010). Los libros 

comprendidos en el Plan de Promoción de la lectura serán gratuitos merced a la provisión 

por parte de la biblioteca del centro, que si no dispone de alguno lo sufragará con sus 

propios fondos presupuestarios a petición del docente, o bien será este quien se haga cargo 

del desembolso. La excursión también es gratuita.  
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i) Programa de actividades extraescolares y complementarias 

Las actividades complementarias no tendrán incidencia sobre la nota final de la 

asignatura ni se pedirá a los alumnos que corroboren por medios cuantificables que hayan 

prestado atención durante las explicaciones proporcionadas por los guías. Con estas 

actividades se pretende ofrecer solaz a los alumnos, que entablen comunicación entre 

ellos y que desarrollen un interés por la Historia difícil de inculcar en el aula por el rigor 

de la evaluación.  

Después de finalizar la Unidad VIII se efectuará una salida a Madrid, donde 

visitarán el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En dicho museo se encuentra 

una exposición permanente dedicada al Pabellón Español de la Exposición Internacional 

de París de 1937. Aquel evento constituyó una poderosa plataforma para publicitar los 

avances efectuados en todos los órdenes por los países que asistieron y por ende para 

encomiar el sistema político que aquellos representaban. La fuerte polarización política 

que presidía Europa en aquel momento, continente que vivía los prolegómenos de la 

Segunda Guerra Mundial, convirtió al acontecimiento en campo de batalla dialéctico 

donde se enfrentaron las ideologías que escindieron Europa.  

En el caso de España, un país inmerso en la Guerra Civil, la República intentó 

utilizar la exposición como altavoz de denuncia hacia los crímenes que cometió el bando 

sublevado en connivencia con la Alemania nazi, que prestó ayuda material a los rebeldes. 

Esto queda simbolizado en el Guernica, cuadro encargado por el gobierno republicano al 

pintor Pablo Picasso y que constituye la pieza central de la muestra. Además, el museo 

recrea a través de una maqueta el pabellón original y exhibe carteles propagandísticos en 

loor de la República.  

Por todo ello, esta actividad es oportuna, puesto que responde al objetivo del 

estándar 2.2 de la Unidad VIII, es decir, engastar la Guerra Civil en el proceso europeo 

de escalada bélica que devino en guerra mundial. 
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PARTE II: UNIDAD DIDÁCTICA MODELO 

Unidad VIII. De la ‟guerra de las palabras” al clamor de los fusiles. La Segunda 
República española 

1 ELEMENTOS CURRICULARES 

a) Justificación y presentación de la unidad 

«Nos está haciendo falta apoyar al fin, de un modo u otro, a los beligerantes que 

luchan por la civilización cristiana, aunque solo sea para exacerbar más esta guerra civil 

contra los bárbaros de dentro de casa» (Unamuno, 1915) 

Cuando Unamuno escribía estas palabras, Europa enloquecía con una guerra que 

desmentía todas las promesas acerca de un futuro en que la tecnología conduciría 

inexorablemente hacia la prosperidad material y el intercambio comercial a escala 

internacional pondría fin a la posibilidad misma de la guerra. Sin embargo, España 

permanecía neutral ante la contienda que desangraba Europa, e incluso su industria 

experimentaba un periodo de bonanza sin igual, puesto que los países inmersos en la 

confrontación enviaban a sus mejores hombres a morir en los asolados campos de Francia 

en vez de consagrarlos a la manufactura de productos.  

La neutralidad oficial que asumió el gobierno de España no se extendió a la 

opinión pública, que prestó su apoyo moral y su pluma, en el caso de los intelectuales, a 

ensalzar la causa de un bando y despotricar contra el contrario. En líneas generales, el 

bando integrado por Francia e Inglaterra era asimilado a la democracia y las libertades 

tan entrañables para los progresistas españoles, Mientras que Alemania era idealizada 

como el paradigma del orden, la jerarquía y la disciplina, y en el caso de Austria-Hungría 

el catolicismo militante frente al orden laico representado por los franceses. Así pues, se 

estableció una divisoria entre progresistas y conservadores, que se enzarzaron en una 

polémica a propósito de la guerra que se ha llamado la «guerra de las palabras», 

considerada un anticipo de la Guerra Civil que dos décadas después anegaría a España en 

sangre. 

En 1931 se instauró sin estridencias la Segunda República, con lo que parecían 

ganar los progresistas que se habían agrupado años atrás bajo el paraguas de la causa 

aliadófila. Pero a partir de 1933 el clima político se iría enrareciendo. La guerra de las 

palabras se recrudeció hasta extremos de una violencia verbal que exigía la aniquilación 

del rival político entendido como enemigo irreconciliable. La campaña electoral de 1933, 
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que encontró en los nuevos métodos de agitación y difusión su mejor aliado, supuso un 

punto de inflexión para la sociedad española; las palabras enmudecían ante la inminencia 

de los fusiles.  

Esta unidad didáctica será desarrollada a lo largo de siete sesiones, cuatro de las cuales 

se dedicarán a la confección de un proyecto de innovación por grupos de seis estudiantes, 

cuyo leitmotiv son las elecciones generales de 1933.  

A pesar de que la Segunda República española es un periodo que se presenta ante la 

generalidad de las personas como un preludio de la Guerra Civil y es imposible hablar de 

ella sin referirse a su sangrienta secuela, he querido omitir de esta Unidad Temática a la 

conflagración patria. En primer lugar, para no arrebatar al periodo precedente la 

sustantividad que merece. En segundo lugar, porque la Guerra Civil se abordará en la 

unidad siguiente desde la perspectiva internacional, como uno de los hitos en la escalada 

agresiva del Eje que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, puesto que 

no se quiere reducir la Guerra Civil a una simple injerencia externa, el enfoque de esta 

Unidad Didáctica será el que se hemos adelantado; la historia de una pugna ideológica y 

política cada vez más crispada, que devino en lucha abierta y letal.  
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c) Secuenciación y desarrollo de actividades por sesiones 

Primera sesión 

Esta sesión servirá como introducción a la unidad de la Segunda República. En 

primer lugar, se mostrarán a los alumnos una serie de fotografías sobre el periodo. Tales 

fotografías plasman tanto hitos del periodo republicano (por ejemplo, la algazara de las 

masas saludando en las atestadas calles al nuevo régimen) como aspectos de la 

cotidianeidad que nos dan pistas sobre la realidad socioeconómica que presidía el país y 

con la que tuvo que contar la república (campesinos harapientos arando la tierra con útiles 

rudimentarios). Tras este sucinto repaso visual por el periodo, se pedirá a los alumnos que 

extraigan de las imágenes ideas elementales sobre la realidad que atravesaba el país. 

¿Cómo era España durante la República?; tal es la pregunta que podría resumir el 

propósito de esta actividad introductoria, que no tiene mayor sentido que proporcionarles 

una imagen que actúe como cimiento sobre el que se erija el edificio de contenidos que 

constituye su comprensión de la Segunda República.  

Tras ello, tendrá lugar una exposición por parte del docente de los acontecimientos 

que precedieron al advenimiento de la república, es decir, una contextualización de la 

grave crisis que arrastraba el país desde hacía medio siglo. El contexto europeo cuyo 

influjo se dejó sentir sobre el naciente régimen, con los totalitarismos seduciendo a las 

masas y alejándolas de la lealtad hacia la democracia, ya ha sido tratado en la Unidad 

Didáctica anterior. Igualmente, la Primera Guerra Mundial, matriz de las ideologías 

totalitarias, a estas alturas del curso ya ha sido abordada. No obstante, ninguna Unidad 

Didáctica hasta el momento se constriñe al estudio de la Historia de España, por lo que el 

tratamiento diferenciado de nuestro país se hace imprescriptible a través de estos breves 

trazos.  

Tienen cabida en esta explicación eventos como la Crisis del 98, punto de 

inflexión que sacó del letargo a los españoles y les hizo reflexionar acerca de un retraso 

respecto a Europa que hasta entonces habían obviado pero que a partir de aquel momento 

se volvía insoportable. El derrumbe de los restos del menguado imperio colonial fue el 

aldabonazo para el despertar de una conciencia nacional lacerada.  

Otros hechos como la Guerra de Marruecos, la Semana Trágica de Barcelona y el 

Desastre de Annual se mencionarán en esta primera sesión. 
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Segunda sesión  

La segunda sesión clausurará este breve recorrido por la historia patria de inicios 

del siglo XX. Durante esta segunda sesión se hablará de la dictadura de Primo de Rivera 

y del intento que después de su renuncia ensayó el rey Alfonso XIII para retroceder al 

statu quo de la Restauración. Después, se les hará entrega a los alumnos de un extracto 

del artículo periodístico firmado por José Ortega y Gasset intitulado «El error 

Berenguer». Considero que la actividad es oportuna, puesto que la sesión precedente y el 

inicio de la presente han abordado el fenómeno conocido como la «protesta de los 

intelectuales». Los intelectuales retrospectivamente se conceptuaron como los agitadores 

de una conciencia dormida, y en último término, como llegó a decir Azorín «la república 

la han hecho posible los intelectuales. Vosotros, los que ocupáis el poder, habéis sido los 

parteros de la República; pero permitidnos que os digamos que quienes la han 

engendrado hemos sido nosotros.» (Azorín, 1931). 

Ortega y Gasset fue el adalid, el adelantado de esa generación de intelectuales que 

con motivo reivindicaron la paternidad de la república, puesto que ellos habían sido con 

sus invectivas dirigidas a la monarquía, quienes habían preparado el clima propicio para 

el establecimiento de un nuevo régimen.  

Tras la finalización de la actividad por parte del alumno, esta se entregará al 

profesor, que la corregirá y evaluará. El peso de esta sobre la nota final se consigna en 

este trabajo en el apartado de evaluación de la unidad. 

La tercera, cuarta, quinta sesión y sexta sesión se dedicarán exclusivamente al 

proyecto de innovación, que se describirá con detalle en la sección que el trabajo destina 

a este.  

Séptima sesión 

La séptima sesión finalizará la Unidad Didáctica con el estándar referido a la lucha 

emprendida por la mujer por la consecución del sufragio. Este estándar tal como está 

redactado no precisa si debe explicarse la lucha por obtener el derecho a voto que 

lideraron las sufragistas de otros países o solo la que aconteció en España. He decidido 

limitarme a España, puesto que hay una gran variabilidad dependiendo del país al que nos 

acerquemos. Además, el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres se dio en 

España durante la Segunda República, como parte de un amplio proyecto reformista y 
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modernizador, y la primera vez que las mujeres pudieron ejercer dicho derecho fue en las 

elecciones generales convocadas en 1933, por lo que la inclusión en esta Unidad 

Didáctica y precisamente después de realizarse un proyecto cuyo leitmotiv son aquellas 

elecciones, me parece más que oportuno.  

Durante dicha actividad los alumnos tendrán que utilizar ordenadores, por lo que 

si el aula está desprovista de estos habrán de desplazarse a un aula de informática. Los 

alumnos tendrán que indagar en la discusión en Cortes que atañía a la aprobación de la 

cláusula constitucional que establecía la igualdad de mujeres y hombres para elegir a sus 

representantes políticos. Se deberán resumir las diferentes posturas que enfrentaron a la 

cámara en lo concerniente a esta cuestión, y relacionar las opiniones con los oradores que 

las defendieron. Para ello, el profesor proporcionará un enlace a la web en que se 

encuentran digitalizadas las actas del Diario de Sesiones del Congreso, además de que, 

con el objetivo de agilizar el trabajo, les facilitará las fechas en que tuvieron lugar las 

deliberaciones. El documento en que se plasme el trabajo de los alumnos será enviado al 

profesor vía Moodle, plataforma con que cuentan la mayoría de institutos en la actualidad.  

d) Instrumentos, métodos de evaluación y criterios de evaluación 

La evaluación de la unidad se regirá por los mismos principios que el resto de la 

programación. Es decir, se iniciará con una actividad motivacional, que servirá asimismo 

como evaluación inicial, con la intención de valorar los conocimientos previos de los que 

parte el alumno para afrontar la unidad, aunque sin que los resultados se incorporen al 

cómputo global de la unidad.  

Posteriormente se efectuará la evaluación procesual por medio de las actividades 

que atiendan los estándares, lo que señalará el grado de adquisición de las competencias. 

El conjunto de actividades grupales que compone el proyecto de innovación tendrá una 

incidencia sustancialmente mayor que los dos ejercicios individuales planteados, puesto 

que, además, aquel desarrolla el estándar básico (2.1 Explica las principales reformas y 

reacciones a las mismas durante la II República española)  

Finalmente, tendrá lugar la evaluación final, para lo que nos serviremos del 

examen. 
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Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación Ponderación 

Prueba específica Examen  50% 

Corrección de ejercicios individuales Cuaderno de clase 10% 

Documento vía Moodle 

Proyecto de investigación por grupos Rúbrica 40% 

 

e) Materiales y recursos para el alumnado  

Puesto que cuatro sesiones de la unidad se dedicarán al Proyecto de Innovación, 

que además se encarga de desarrollar el estándar básico de la unidad, la mayor parte de 

recursos que referiré en este apartado son aquellos de los que me he servido para 

desarrollar el citado proyecto. Para la labor de consignar todos los recursos con los que el 

alumno cuenta, incluyo una tabla a continuación en que aparecen todos ellos atendiendo 

a su distinta tipología. 

ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS 
El error Berenguer, de José Ortega y Gasset 
Disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query=parent%3A0000435614+type%3Apress%2Fp
age&name=El+Sol+%28Madrid.+1917%29.+15-11-1930 
RECURSOS EN RED 
Webquest del proyecto. [Elaboración propia] 
Disponible en: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/ver/61828 
Diario de sesiones del Congreso de los Diputados (serie histórica) [Consultado el 29 de 
noviembre de 2019) 
Disponible en: https://app.congreso.es/est_sesiones/ 
Test del proyecto: ̔ ¿Quién pronunció estas palabras? ̕ ‘[Elaboración propia] 
Disponible en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlIEFY7tuzWmndX56NWJ3n3__grIC7NOlbR
nZd2zLUHKvrqw/viewform 
VÍDEOS DOCUMENTALES PARA EL PROYECTO 
Microdocumental sobre el PSOE [Elaboración propia] 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zGywWePOf8U 
Microdocumental sobre los partidos republicanos de izquierda [Elaboración propia] 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6mRlGcEuJiI 
Microdocumental sobre la CEDA [Elaboración propia] 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bpEaoQThjQs 
Microdocumental sobre Falange [Elaboración propia] 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hUcmpJDvXRw 
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f) Bibliografía para la actualización científico docente 

Las obras de actualización científico docente son aquellas firmadas por los autores 

autorizados en los temas que aborda la unidad didáctica presente, como son la Segunda 

República, la proliferación de partidos, la política de masas y la militarización de la vida 

política. Por su propia naturaleza, las obras que aquí constan deben reflejar el avance 

experimentado por la investigación en los últimos tiempos y por ello deben seguir 

vigentes. No obstante, existen obras que, aunque han sido publicadas hace tiempo 

continúan sin ser superadas por nuevos estudios que refuten sus conclusiones. Estas 

últimas también tienen cabida aquí. 

Obras generales sobre la Segunda República 

Gil Pecharromán, J. (2006), La Segunda República Española (1931-1936), Madrid: 

Biblioteca Nueva 

Íñigo, Luis (2010), Breve historia de la Segunda República, Madrid: Nowtilus 

Jackson, G (2008), La II República y la Guerra Civil, Barcelona: Crítica 

Tuñón de Lara, M (1976), La II República. I, Madrid: Siglo XXI 

Tuñón de Lara, M (1976), La II República, II, Madrid: Siglo XXI 

Obras sobre los partidos políticos actuantes durante la República 

Avilés Farré, J. (2006), La izquierda burguesa y la tragedia de la II República, Madrid: 

Comunidad de Madrid, consejería de educación 

Gallego, F y Morente, F (eds.) (2005), Fascismo en España: El Viejo Topo 

González Calleja, E (2011), Contrarrevolucionarios: radicalización violenta de las 

derechas durante la Segunda República, Madrid: Alianza  

Juliá, S (coord.) (1986), El socialismo en España: desde la fundación del PSOE hasta 

1975, Madrid: Fundación Pablo Iglesias 

Juliá, S. (1997), Los socialistas en la política española (1879-1982), Madrid: Taurus 

Payne, S. (1985), Falange: Historia del fascismo español, Madrid: Sarpe 

Thomas, J. (2019), Los fascismos españoles, Barcelona: Ariel 
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Obras sobre la confrontación política violenta y la escalada de conflictividad 

durante la República 

Andreassi, A. (coord.) (2010), De un octubre a otro: revolución y fascismo en el periodo 

de entreguerras:1917-1934, Barcelona: El Viejo Topo 

Preston, P. (2018), La destrucción de la democracia en España: Reforma, reacción y 

revolución en la Segunda República, Madrid: Penguin 

Rey, Fernando del (ed.) (2011) Palabras como puños: la intransigencia política durante 

la Segunda República española, Madrid: Tecnos 

Rey, Fernando del y Álvarez Tardío (coords.) (2017) Políticas del odio: violencia y crisis 

de las democracias en el mundo de entreguerras, Madrid: Tecnos 

Biografías y memorias 

Arostegui, J. (2013), Largo Caballero: el tesón y la quimera, Barcelona: Debate 

Buckley, H (2013), Vida y muerte de la república española, Barcelona: Espasa 

Gil Robles, J. (2006), No fue posible la paz, Barcelona: Ariel 

Lerroux, A. (2009), Pequeña historia de España (1930-1936), Astorga: Akrón 
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2. ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

a) Fundamentación teórica 

La Historia como disciplina transmitida al entorno educativo ha tenido hasta hace 

pocas décadas como principal característica ser una historia literaria, centrada en la 

enumeración de hechos yuxtapuestos cronológicamente, haciendo caso omiso a la 

causalidad (Sánchez Delgado, 1991, pág. 311). 

El cambio producido a través de las sucesivas legislaciones, que han procurado 

privilegiar la adquisición de habilidades o competencias arrinconando los contenidos, 

implica que las técnicas usadas con anterioridad se muestran improcedentes para estos 

nuevos contextos.  

Existe una doble dimensión de la historia. Según esta podríamos hablar de historia 

teórica, cuya finalidad es el conocimiento del pasado y la causalidad que subyace a los 

acontecimientos, y de historia social, que tiene como motivación la modelación de la 

sociedad presente a través de los conocimientos de épocas pretéritas. (Sánchez Delgado, 

pág. 315). 

Atendiendo a esta división, la historia impartida en la escuela tendría como 

objetivo la socialización de las nuevas generaciones de acuerdo con las pautas 

establecidas por los adultos y la preparación de aquellas para los retos que el mundo les 

depara. Para adaptarse a esta nueva teleología de la educación que prima la adquisición 

de destrezas extrapolables a otros contextos sobre la interiorización de los contenidos 

propios de la disciplina, el docente de historia debería «poner menos énfasis en los 

contenidos que en los procedimientos de enseñanza, subrayar que la base para esta 

selección la forman los objetivos educativos a conseguir y las técnicas o habilidades 

históricas a adquirir» (Domínguez, 1987, p. 233). 

Ateniéndome a estas nuevas orientaciones, la actividad de innovación que 

desarrollaré prescinde de la clase magistral, que solo retomaré al finalizar la misma con 

el fin de complementar y apuntalar el aprendizaje que los propios alumnos con su acción 

han logrado. 

La actividad se trata en realidad de un proyecto compuesto por tres actividades 

que los alumnos tienen que efectuar. Este proyecto se ha diseñado a partir de la 

herramienta Webquest. Webquest es una estrategia de aprendizaje por la que el docente 
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encomienda a los alumnos la realización de una serie de tareas sucesivas, engarzadas unas 

con otras, orientándoles a lo largo de todo el proceso por medio de una web en que les 

indica los pasos que han de seguir. Puesto que se trata de un aprendizaje guiado el profesor 

pone a disposición de los alumnos las fuentes de información con las que proveerse, 

además de las herramientas más apropiadas para el trabajo que realicen (Quintana-

Higueras, 2009, págs. 4 y 5). 

Otra característica de las Webquest es que exigen un trabajo por grupos. Una de 

las virtudes del trabajo por grupos reside en que, al conformarse estos por individuos 

dotados de distintas capacidades se favorece la división del trabajo de cada uno según sus 

aptitudes, lo que reafirma la autoestima del alumno. Además, la división funcional 

determinada por los distintos caracteres presume una capacidad de organización para 

llegar hasta ella, con lo que se estimula la autonomía del grupo (Fierro Monteagudo, p.3, 

2005). 

Por otra parte, las tareas que debe comprender una Webquest tienen que resultar 

familiares al discente y serle útiles para su desenvolvimiento social, de manera que se 

reproduzcan a través de las actividades que esta encomienda situaciones parecidas a las 

que deba enfrentarse en su quehacer cotidiano (Fierro Monteagudo, p.3, 2005). 

La Webquest que hemos proyectado nos retrotrae a las elecciones generales de 

1933. Los alumnos deberán ponerse en el lugar de uno de los partidos que participaron 

en aquellos comicios. El contexto electoral resulta al alumno próximo, puesto que 

vivimos en una sociedad democrática habituada a las convocatorias electorales, por lo 

que este proyecto puede servir como introducción al ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b) Desarrollo 

Primera sesión 

Esta sesión será a su vez la tercera de la Unidad Didáctica. En primer lugar, tendrá 

lugar un sorteo para formar los grupos que compondrán el proyecto. Habrá cuatro grupos, 

que deberán representar a cuatro partidos que concurrieron a las elecciones generales de 

1933. La Segunda República celebró tres convocatorias electorales, además de otras 

tantas para formar los gobiernos municipales. Las primeras, que tuvieron lugar en junio 

de 1931, se caracterizaron por la victoria rotunda de los candidatos pertenecientes a los 
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partidos integrados en el Gobierno Provisional. Puesto que las derechas estaban 

desorganizadas —se encontraban huérfanas de formaciones políticas debido a que los 

partidos dinásticos fueron disueltos tras el golpe de Primo de Rivera—sus resultados 

fueron exiguos y la campaña no se caracterizó por una fuerte y disputada competencia. 

En las elecciones de 1933 asistimos al surgimiento de la CEDA, el primer partido 

de masas de la derecha del espectro político. La CEDA no solo compite en paridad con 

el PSOE, el otro gran partido situado en el otro extremo del arco político, sino que se 

erige en minoría mayoritaria. Solo su reticencia a explicitar su adhesión a la república 

hace que el presidente de la República no llame a su líder Gil Robles a formar gobierno, 

sino al segundo partido, acaudillado por el republicano centrista Alejandro Lerroux. El 

auge de este partido, y con ello, la materialización en las Cortes de una pluralidad de 

formaciones de todas las ideologías, convierte al juego político y electoral a un ámbito de 

gran competencia, lo que conlleva mayor conflictividad. Es por ello que me ha parecido 

que 1933 era el contexto apropiado para emplazar este juego. Además, estas elecciones 

se convirtieron en las primeras en que la mujer tuvo acceso al voto, pues la constitución 

fue aprobada en diciembre de 1931, y en las primeras elecciones, celebradas en julio, solo 

pudieron emitir su voto los varones. Por ello, el proyecto engarza muy bien con la 

actividad posterior, dedicada, como antes señalábamos, a la aprobación del sufragio 

femenino. 

En 1936 se convocaron nuevos comicios, aunque he decidido que estos no fueran 

los que el proyecto aborda por varios motivos. En primer lugar, las izquierdas se 

agruparon bajo las siglas del Frente Popular, con lo que todos los matices y diferencias 

que surcaban las diversas formaciones que englobaban a aquella firma se diluyeron en un 

programa común. En segundo lugar, las providencias que tomó el gobierno del Frente 

Popular en los escasos meses que gobernó antes del estallido de la Guerra Civil, fueron 

una reedición de las que conformaron la política de la coalición republicano socialista a 

lo largo del primer bienio. Puesto que el estándar básico del que se encarga el proyecto 

es «explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República 

española.», me parecía que faltaban los motivos para decantarme por las elecciones del 

36. Además, la polarización, aspecto del que quiero profundizar en el proyecto, se dio 

igualmente y con la misma virulencia en 1933. 

Por tanto, el juego consistirá en una simulación en que los alumnos representarán 

a una comisión de propaganda nombrada por el ejecutivo de los partidos que tendrá como 
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finalidad diseñar productos propagandísticos con que movilizar al electorado en su favor. 

La cantidad de partidos que proliferaron en los años de la República y que consiguieron 

llevar representantes suyos a la sede de la soberanía nacional es inmensa, por lo que se 

hace inevitable seleccionar aquellos que considero más representativos o influyentes. 

 El primer partido, comenzando por la izquierda es el PSOE, partido obrero de 

izquierda que se unió en las postrimerías de la monarquía a los esfuerzos por implantar la 

república. Era el partido mejor organizado de España y contaba con una tupida red 

asociativa, por lo que se convirtió en el garante en las calles del sistema republicano y 

socio gubernamental imprescindible para cualquier combinación ministerial. Es por ello 

que su inclusión es indudable. Además, es un partido que sufrió un proceso de 

radicalización y asimilación al comunismo, con lo que la cuota de partidos comunistas 

está cubierta, aunque no todo el partido compartiera las veleidades revolucionarias. 

Al segundo partido lo he denominado Republicanos de izquierda. No existió tal 

formación, pero sí grupúsculos que compartían rasgos comunes, como el anticlericalismo 

o la búsqueda de una democracia radical incompatible con cualquier componenda con las 

élites tradicionales. A partir de 1934 estos partidos confluirían en Izquierda Republicana, 

un partido ex novo dirigido por Manuel Azaña. Por ello, aunque no pueda referirme a 

ellos como Izquierda Republicana, sí que me parece apropiado destinar un espacio para 

los republicanos de izquierda, puesto que el diseño del régimen respondió a sus 

postulados. 

El tercer partido es la arriba mentada Confederación Española de Derechas 

Autónomas. Por su importancia numérica es un partido insoslayable, así como por la 

ambigüedad ideológica que envolvió al partido, al que se le atribuyó la intención de 

servirse de los votos para instaurar un régimen autoritario. La naturaleza verdadera de la 

CEDA y su sinceridad democrática siguen siendo asuntos que suscitan el debate de los 

historiadores. 

Debido al contexto europeo, indisociable de la realidad española, en que el 

fascismo resultaba una ideología con gran capacidad de sugestión para enormes masas, 

la inclusión de Falange me ha parecido justificable, a pesar de la debilidad numérica de 

la que adoleció el fascismo español. Además, enlaza con la Unidad Didáctica anterior, 

dedicada a los totalitarismos, y prepara la siguiente, «El periodo de Entreguerras: de la 

derrota alemana a la revancha», puesto que la elevación de Hitler al poder fue un 
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acontecimiento que causó gran inquietud entre la izquierda. No en vano, la Revolución 

de 1934 se justificó en la creencia de que la entrada en el gobierno de la CEDA suponía 

el primer escalón de un proceso que culminaría con la transformación de España en un 

régimen de inspiración fascista.  

Otros partidos se han omitido del juego, como es el caso del Partido Republicano 

Radical, puesto que su identidad centrista y poco exaltada lo descarta al inscribirse en un 

proceso de radicalización que posteriormente habría de fagocitarlo.  

Ya realizado el sorteo y asignados los grupos, los alumnos se trasladarán a un aula 

provista de ordenadores, puesto que esta actividad es predominantemente interactiva. Es 

en este momento cuando accederán, a partir de un enlace disponible en la plataforma 

virtual Moodle, a la Webquest que les guiará en todo el proceso de realización del 

proyecto.  

Leerán sucintamente la web en todas sus secciones, y cuando hayan entendido en 

qué consiste el proyecto, se detendrán en la pestaña de T̔area̕, que les resume las 

actividades en que se desglosa este y ̔proyecto̕, que les indica los pasos a seguir y les 

provee de los medios con que documentarse. Puesto que la Unidad está pensada para 

seguir la técnica de Aprendizaje por Descubrimiento guiado, la explicación del profesor 

será reemplazada por la visualización de cuatro vídeos.  

Los vídeos que habrán de visionar pertenecen al género documental, siendo piezas 

de escasa duración (alrededor de dos minutos cada uno) que enuncian las características 

de cada partido, y si este hubo tenido responsabilidades de gobierno, las medidas que 

puso en marcha desde tan altas instancias. Los vídeos son de producción propia, y se 

nutren de los archivos de la Filmoteca Nacional y de la productora francesa Pathé, que se 

dedicaba a la filmación y distribución de noticiarios. Mientras que las escenas que van 

sucediéndose son auténticas, el guion y el montaje es del autor de este trabajo de fin de 

estudios.  

Los alumnos en todo momento podrán solicitar la ayuda del profesor para 

resolverles dudas sobre sus partidos, puesto que la intención es que el vídeo despierte su 

curiosidad y que intenten desentrañar a partir de la limitada información que les 

proporciona los entresijos de las organizaciones. La sesión finalizará aquí, pues el 

profesor se asegurará con su atención de que hayan comprendido los vídeos, acercándose 

a los grupos para formularles preguntas e interactuar con ellos. 
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Segunda sesión 

La sesión retomará el proyecto donde este había sido dejado. En la misma pestaña 

de Proyecto en la Webquest, el siguiente paso que se prescribe es la cumplimentación de 

un test. Dicho test ha sido creado con la herramienta Google Forms. Se han recogido una 

serie de peroraciones pronunciadas por significados políticos militantes en los partidos 

que hemos seleccionado. Estos retazos de discurso transparentan la ideología de quienes 

los profirieron, y por extensión, de los partidos de que formaban parte. Será labor de los 

alumnos intentar dilucidar cuáles son los partidos que se esconden tras los fragmentos de 

oratoria. La intención de dicho test —que no influirá en la calificación que el alumno 

logre—es que se familiaricen con la retórica del periodo, una retórica inflamada, 

intransigente, doctrinal y poco proclive al compromiso. (Véase Anexo 9) 

Al igual que en la actividad previa, el profesor dictaminará el tiempo con que 

contarán para rellenar el formulario, deambulará por el aula buscando solucionar dudas y 

ofrecer pistas y dará paso cuando lo estime oportuno a la siguiente fase. La nota que los 

grupos obtengan será transmitida al docente, quien hará uso de esta información al 

finalizar el proyecto para apuntalar los conocimientos del curso. 

Después de estos pasos, los grupos deliberarán, siempre contando con el auxilio 

del profesor, pero se les concederá la suficiente autonomía como para que organicen su 

trabajo de la manera que estimen. La Webquest sugiere el uso de herramientas de que 

pueden servirse para diseñar su pieza propagandística, como son Openshot (aplicación 

virtual gratuita de edición de vídeos), Glogster (herramienta que tiene como función crear 

contenido visual como puede ser carteles o panfletos) o Wordpress (portal que permite la 

elaboración de blogs, que pueden fungir como web del partido o bitácora de la campaña 

electoral, que, aunque suponga la introducción de un anacronismo, amplía la gama de 

actuaciones disponible para el alumno y con ello su motivación) 

Tercera sesión 

Dado que la actividad central del proyecto exige dedicación y esmero, es posible 

que esta no haya terminado con la anterior sesión y que los alumnos deban reunirse al 

margen de las horas que la asignatura tiene asignadas en el horario.  

En esta sesión se compartirá con la clase las producciones que hayan resultado de 

la actividad consabida. Por ejemplo, en caso de que un grupo prepare un vídeo electoral, 
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este se reproducirá en clase y será visible para todos por medio del proyector con que esté 

dispuesto el aula. En el caso de que se haya diseñado un cartel, este se mostrará a través 

del antedicho proyector, y una persona designada por el grupo tendrá que explicar el 

significado del cartel y descifrar sus códigos.  

Después, se iniciará la penúltima actividad del proyecto. Los alumnos, quienes 

previamente habrán elegido a unos delegados, se verán envueltos en un debate. Se seguirá 

un turno cuyo criterio será temático. Es decir, por orden, cada uno de los portavoces irá 

manifestando la opinión de cada partido en lo concerniente a una serie de problemáticas: 

economía, relación Iglesia/Estado, posición frente a la violencia y meta final o programa 

máximo que asume el partido. Después de que todos los grupos exterioricen la posición 

de sus grupos en relación a dichos asuntos, el resto de los alumnos podrán interpelar a los 

oradores, hacerles preguntas o dirigirles réplicas. 

Por último, y como actividad que deberán realizar en casa, cada alumno recibirá 

un cuadro comparativo que habrá de rellenar. En dicho cuadro aparecen los cuatro valores 

que sirvieron para estructurar el debate asociados a los cuatro partidos con que estamos 

trabajando. Deberán resumir la postura que cada partido tomó en todos esos ámbitos. Se 

fijará una fecha para que se entreguen los esquemas.  (Véase Anexo 10) 

Cuarta sesión 

El profesor, analizados tanto los test que se hicieron previa realización de las 

piezas de propaganda como los cuadros con las prácticas e ideologías que los partidos 

abrazaron, explicará los aspectos de los estándares abarcados por el proyecto que hayan 

resultado peor asimilados. También lanzará preguntas al azar, con objeto de consolidar 

entre los asistentes los contenidos. En los últimos minutos de la sesión se pedirá a los 

congregados que escriban en media cuartilla de papel qué opinión les merece el proyecto, 

qué aspectos les han parecido mejorables y si les ha ayudado a afianzar los conocimientos 

o por otra parte consideran que no es la mejor manera de aprender. La confección de este 

escrito irá sin firma, y servirá para perfeccionar el proyecto en años posteriores. 
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Para evaluar estas actividades se ha diseñado la siguiente rúbrica 

 Insuficiente (1) Aceptable (2) Bueno (3) Excelente (4) 
Interés El alumno se ha 

mostrado 
inactivo en la 
mayoría de las 
actividades, no 
aportando ideas, 
sustrayéndose 
de participar y 
entorpeciendo 
con su desdén la 
buena marcha 
del grupo. 

El alumno ha 
participado 
esporádicamente, 
siempre incitado 
por sus 
condiscípulos y 
necesitado de 
vigilancia para 
terminar de hacer 
el trabajo 
solicitado. 

El alumno 
participa de 
buen grado en 
las tareas de que 
se compone el 
proyecto, si bien 
no ha aportado 
iniciativas de su 
propia cosecha. 

El alumno ha 
guiado y 
sostenido el 
desenvolvimiento 
del grupo, 
asignando la tarea 
que cada uno 
debía hacer, 
trabajando con 
diligencia y 
aportando ideas 
originales. 

Elaboración del 
material 

El material 
usado no es el 
apropiado para 
lo que se 
buscaba 
obtener, el 
producto final 
no refleja que 
profesaban los 
partidos y la 
práctica que los 
guiaba.   

Aunque el 
material y el 
producto final 
dista de ser el 
conveniente para 
el fin que se 
perseguía, se ha 
conseguido 
comunicar la 
esencia de los 
partidos.  

El material 
empleado es el 
adecuado, si 
bien ha hecho 
uso únicamente 
de las 
herramientas 
más básicas. Por 
otra parte el 
producto 
consigue 
transmitir el 
ideario del 
partido. 

El alumno ha 
utilizado material 
acorde al 
ejercicio y 
además se ha 
servido de la 
infinidad de 
aplicaciones que 
la red ofrece. Por 
otra parte el 
producto 
consigue 
transmitir el 
ideario del 
partido. 

Participación en 
el debate 

El alumno se ha 
abstenido de 
participar en el 
debate. 

El alumno se ha 
inhibido, y solo 
ha participado en 
el debate a 
requerimiento 
del profesor. 

El alumno ha 
participado 
profusamente 
en el debate, si 
bien sus 
intervenciones 
han sido en 
ocasiones 
irrelevantes y 
poco 
estimulantes. 

El alumno ha 
participado 
constantemente 
en el curso del 
debate, y sus 
intervenciones 
han suscitado la 
réplica y la 
reflexión del 
resto de la clase. 

Corrección del 
cuadro 

Las respuestas 
ofrecidas son 
completamente 
erróneas. 

Las respuestas 
son parcialmente 
erróneas.   

Las respuestas 
dadas son 
satisfactorias, 
aunque podría 
desarrollarlas 
más.   

Las respuestas 
son satisfactorias 
y se extiende 
generosamente 
en su resolución.  
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ANEXO 3, Webquest: introducción 
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ANEXO 4, Webquest: tarea 
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ANEXO 5, Webquest: proceso 
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ANEXO 6, Webquest: recursos 
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ANEXO 7: Webquest, evaluación 
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ANEXO 8, Webquest: conclusión 
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ANEXO 9, Formulario de Google. Actividad introductoria del proyecto.  

Test: ¿Quién pronunció estas palabras? 

Este test, cuyos resultados no tendrán ninguna implicación en la nota final de los alumnos, 

servirá como primera aproximación a la retórica de los partidos. Los alumnos, después de 

ver los preceptivos vídeos documentales, deberán adivinar a qué partido pertenecieron 

quienes emitieron estos discursos. 

«No nos detengamos en accidentalidades. Lo esencial es la defensa de la Religión y de la 

Patria.» 

□ Republicanos de izquierda 

□ PSOE 

■ CEDA 

□ Falange 

«Tenemos, además, el deber de empujar la República a la realización de una política 

progresiva que de satisfacción a los justos deseos de los trabajadores, sobre todo a los 

campesinos, y al mismo tiempo hemos de ser la vanguardia que defienda la República de 

los asaltos de la reacción» 

□ Republicanos de izquierda 

■ PSOE 

□ CEDA 

□ Falange 

«España no es un país de dictadura: ni de derechas ni de izquierdas. Ni de dictaduras para 

restablecer los privilegios de la propiedad ni de dictaduras para lograr los derechos del 

proletariado.» 

■ Republicanos de izquierda 

□ PSOE 

□ CEDA 

□ Falange 
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«España a un lado, los enemigos de la nación a otro; el orden y la ley en un campo, en el 

otro la subversión y la ilegalidad» 

□ Republicanos de izquierda 

□ PSOE 

■ CEDA 

□ Falange 

«‟Economía libre” quiere decir ‟hombre esclavo” y, en cambio, una economía sojuzgada 

y sometida es lo único que hace posible una verdadera posición de libertad para el 

hombre» 

□ Republicanos de izquierda 

■ PSOE 

□ CEDA 

□ Falange 

«Nosotros, no tenemos que acudir a la Roma pagana, ni a la exaltación morbosa de la 

raza. Cuanto más católicos, más españoles. Cuanto más españoles, más católicos.» 

□ Republicanos de izquierda 

□ PSOE 

■ CEDA 

□ Falange 

«Para una acción revolucionaria contra el fascismo si este intenta prevalecer, dispuesto 

nuestro partido. Para la revolución social como única solución, no» 

■ Republicanos de izquierda 

□ PSOE 

□ CEDA 

□ Falange 



101 
 

«Solo hay dos verdades en la política de este siglo: No hay fines de individuos, sino fines 

del Estado. Todo el mundo está obligado a dar su vida por la grandeza nacional. No hay 

economías privadas, sino economías colectivas.» 

□ Republicanos de izquierda 

□ PSOE 

□ CEDA 

■ Falange 

«El fascismo será una realidad en España si no le hacemos frente con energía y con 

disciplina. Pero revolucionariamente, a la postre.» 

□ Republicanos de izquierda 

■ PSOE 

□ CEDA 

□ Falange. 

«Es trágico observar ese panorama constituyente. Los supuestos elegidos desconocen la 

trayectoria triunfal de España; son ajenos a ella y maniobran en los recintos sagrados de 

la patria para satisfacer egoísmos de tribu o resolver los tropiezos de cada día.» 

□ Republicanos de izquierda. 

□ PSOE 

□ CEDA 

■ Falange 
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ANEXO 10, Actividad de ideología de los partidos: tabla 

POSTULADOS PARTIDOS 
 PSOE Republicanos de 

izquierda 
CEDA Falange 

Economía     

Relación 
Iglesia/Estado 

    

Posición frente a la 
violencia 

    

Meta final/programa 
máximo 

    

 


