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RESUMEN 
El siguiente Trabajo de Fin de Máster desarrolla una programación didáctica anual del 

curso 4º ESO en la asignatura de Geografía e Historia. Siguiendo la legislación educativa, la 

programación didáctica desarrolla los contenidos curriculares relacionados con la Historia 

Contemporánea Universal y de España. Asimismo, el trabajo también muestra el desarrollo 

pormenorizado de una unidad didáctica modelo relacionada con la Dictadura Franquista 

española (1939  1975). La primera parte aborda las características generales y la ubicación de 

la asignatura y los elementos de la programación didáctica. La segunda parte del trabajo 

corresponde al desarrollo de la unidad didáctica modelo, mostrando atención a los contenidos 

curriculares, los materiales y recursos utilizados y las actividades. En esta unidad didáctica se 

trabajará las diferentes etapas del Franquismo, desde los años de la posguerra hasta el 

desarrollismo y final de la dictadura. En el Trabajo de Fin de Máster también se ha elaborado 

una actividad de innovación educativa relacionada con la Marcha Verde de 1975 y sus 

consecuencias en el Conflicto del Sáhara perteneciente a los momentos finales del Franquismo. 

 

PALABRAS CLAVE: 4º ESO,  Geografía e Historia, Historia Contemporánea, 

Franquismo.  

 

SUMMARY 

The final Project Master is about an anual programming teaching programming of 4th 

year in Geography and History. Following educative laws, the teaching programming develops 

the curricular contents connected with Contemporary History from world and Spain. Also the 

project shows the development of a teaching model unit about the spanish 

dictatorship (1939  1975). The First part is about the general characteristic and situation of 

subject and teaching programming elements. The second part is the development of teaching 

model unit showing the curricular contents, used materials and resources and the activities. In 

this teaching unit, it works different periods of Francoism, since the years of postwar to the 

economic development and final of the dictatorship. In the final project master it has prepared 

an activity of educative innovation about La Marcha Verde of 1975 and the consequence in the 

Sahara conflict from the last moments of Francoism. 

 

KEY WORDS: 4th year, Geography and History, Contemporary History, Francoism. 
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Introducción 

El presente Trabajo de Fin de Máster en Formación del Profesorado ESO y Bachillerato 

está estructurado en dos partes y en varios apartados. La primera parte de este trabajo va a 

desarrollar una programación didáctica anual de 4º ESO para la asignatura de Geografía e 

Historia. En el primer apartado de esta parte, se desarrollará los contenidos ligados a las leyes 

y normativas educativas estatales y autonómicas, así como las características de la materia de 

Ciencias Sociales tanto en ESO como Bachillerato. Posteriormente, se desarrollará la 

programación didáctica mostrando cómo se estructurará cada unidad didáctica y su 

secuenciación y temporalización. Las unidades didácticas estarán desglosadas siguiendo las 

directrices de la ORDEN EDU/362/2015 sobre el currículo de ESO en Castilla y León 

(contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, actividades, instrumentos de 

evaluación y competencias). Después de presentar las unidades didácticas, se explicará las 

decisiones metodológicas y didácticas de la programación, los elementos transversales 

desarrollados durante todo el curso, las medidas y acciones para fomentar el hábito de la 

lectura, las estrategias e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación, las medidas 

de atención a la diversidad, los materiales y recursos didácticos utilizados para las distintas 

unidades didácticas, las actividades complementarias y extraescolares establecidas por el 

Departamento de Geografía e Historia y, por último, los procedimientos de evaluación de la 

programación didáctica a través de una rúbrica. 

En la segunda parte de la programación didáctica, se desarrolla la unidad didáctica 

modelo que, en este caso, abordará la dictadura franquista (1939  1975). Al igual que el resto 

de unidades didácticas, se desglosarán los contenidos, los criteritos de evaluación, los 

estándares de aprendizaje, las actividades propuestas, los instrumentos de evaluación y las 

competencias clave. Posteriormente, se desarrollará la secuenciación y temporalización de las 

sesiones de la unidad didáctica. Más tarde, siguiendo con la estructura de la primera parte, se 

comentará los instrumentos, métodos de evaluación y criterios de evaluación para El 

Franquismo, los materiales y recursos utilizados para las distintas sesiones y se explicará la 

actividad de innovación educativa. La actividad de innovación educativa está centrada en el 

desarrollo de las TICs en las aulas, en este caso, en la creación de un podcast histórico sobre 

La Marcha Verde que origina el Conflicto del Sáhara en noviembre de 1975, aún vigente en 

nuestros días. 

Por último, se reflejará un apartado de conclusiones tanto de la programación anual 

como de la unidad didáctica modelo. 
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Parte I: Programación General De La Asignatura. 

1. Contextualización de la asignatura. 

1.1. Leyes y reales decretos regulatorios. 

Para la presente programación didáctica se ha tenido en cuenta las distintas 

leyes y normativas educativas tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. En 

España, la educación está regulada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE. Anteriormente 

a esta ley, el sistema educativo español se regía por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE. Esta ley fue 

implantada en el año 2013 con el objetivo de mejorar la anterior ley educativa del 

año 2006, la LOE. La LOMCE tenía como propósito avanzar en el aprendizaje 

competencial impulsado por la Unión Europea con las competencias básicas 

establecidas en 2006. En la LOMCE, los currículos estaban estructurados en los 

contenidos curriculares, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y 

las competencias claves. Sin embargo, la LOMCE fue derogada en el año 2020 al 

implantarse la LOMLOE. 

Esta nueva ley ha establecido nuevos planteamientos para el sistema 

educativo, cuyo objetivo sigue siendo el aprendizaje y enseñanza de los contenidos 

a través del aprendizaje competencial. La ley ha eliminado los estándares de 

aprendizaje como elemento básico de los currículos de ESO y Bachillerato 

sustituyéndolos por saberes básicos. No obstante, tanto los estándares de 

aprendizaje como los saberes básicos son los ejes fundamentales para la enseñanza 

y aprendizaje de las distintas disciplinas en ESO y Bachillerato. La ley educativa se 

va a ir implantando progresivamente siendo los niveles impares (1º y 3º de Infantil, 

1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de ESO, 1º Bachillerato y 1º de ciclo formativo de 

grado básico) en el curso 2022/2023. Mientras que los niveles pares (2º de Infantil, 

2º, 4º y 6º de Primaria, 2º y 4º en ESO, 2º Bachillerato y 2º de ciclo formativo de 

grado básico) se establecerán en el curso 2023/2024. 

Como la actual ley LOMLOE sigue estando en proceso de desarrollo 

normativo, sobre todo en relación con los currículos oficiales autonómicos, la 

presente programación didáctica ha sido elaborada con las leyes y órdenes de la 

LOMCE tanto estatal como de Castilla y León, como medida transitoria, debido al 
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retraso en la publicación oficial de los currículos. Por ello, la normativa educativa 

que se han tenido en consideración para la programación ha sido: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica de Educación. 

 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato. 

 

- ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el 

currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la 

educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 

 

1.2. Ubicación de la asignatura dentro de la materia de Geografía e Historia. 

La asignatura de Geografía e Historia de 4º ESO está ubicada dentro de las 

enseñanzas de Ciencias Sociales en la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. En el nivel educativo de 4º ESO corresponde íntegramente con la 

Historia Contemporánea Universal y también de España. La asignatura parte desde 

el siglo XVIII, el Antiguo Régimen, hasta nuestros días. Dentro de la asignatura se 

dan los contenidos de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados 

Unidos, las revoluciones liberales del siglo XIX, la época del Imperialismo y el 
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colonialismo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra 

Fría y la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética y la expansión 

de la Globalización. En cuanto a los contenidos relacionados con España, en 4º ESO 

se estudia la monarquía de los Borbones en el siglo XVIII, la guerra de 

Independencia (1808  1814), el reinado de Fernando VII, la independencia de 

Iberoamérica, las revoluciones liberales durante el reinado de Isabel II, el Sexenio 

Democrático, la vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso XII, la crisis de la 

monarquía durante el reinado de Alfonso XIII, la Segunda República Española, la 

Guerra Civil Española, la dictadura de Franco y, por último, la Transición 

democrática. 

En cuanto al resto de cursos, en 1º ESO, la asignatura de Geografía e Historia 

está dividida en dos partes. En la primera parte, se estudian los contenidos de 

Geografía Física mientras que la segunda parte, corresponden a los contenidos de 

Prehistoria e Historia Antigua. Los contenidos de Geografía Física son la Tierra y 

el sistema solar, la representación de la Tierra y la cartografía, el relieve, los climas, 

la vegetación y la fauna. En relación a la Prehistoria e Historia Antigua, los alumnos 

aprenden los conceptos claves del estudio e investigación de la Historia, como las 

fuentes históricas, los períodos del Paleolítico, el Neolítico, la Edad de los Metales, 

las primeras civilizaciones (Mesopotamia y Egipto) y, por último, el mundo clásico 

en Grecia y Roma. 

En el nivel educativo de 2º ESO, los alumnos solamente se dedican al 

aprendizaje de la Historia Medieval y Moderna universal y española. Entre los 

contenidos trabajados se encuentran la caída del Imperio Romano de Occidente, las 

invasiones de los pueblos germánicos y el Imperio Bizantino, el Imperio 

Germánico, el feudalismo, el nacimiento y expansión del Islam, la expansión de las 

ciudades y del comercio, los estilos artísticos Románico y Gótico, la evolución de 

la Península Ibérica desde los visigodos y la invasión de los musulmanes hasta el 

proceso de Reconquista de los reinos cristianos peninsulares culminado por los 

Reyes Católicos. En la parte correspondiente a la Edad Moderna, se estudia el 

Renacimiento y el Humanismo, el descubrimiento de América y su colonización, la 

monarquía de los Austrias, la Guerra de los Treinta Años y las monarquías 

autoritarias, absolutistas y parlamentarias, así como el arte del Quattrocento, 

Cinquecento y Barroco. 



11 
 

Por su parte, en 3º ESO, la asignatura de Geografía e Historia está orientada 

hacia la Geografía Humana. Entre los contenidos abordados se encuentran la 

población, el espacio urbano, la organización política y administrativa de España, 

las actividades económicas, el sector primario, secundario y el terciario, y las 

transformaciones y desequilibrios provocados por la globalización. 

En los niveles de Bachillerato, se imparten las asignaturas de Historia del 

Mundo Contemporáneo, en primero, de Historia de España, Historia del Arte y 

Geografía, en segundo. La asignatura de Historia de España es obligatoria en todos 

los Bachilleratos, ya sean de la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

de Ciencias de la Salud o Tecnológico, mientras que Historia del Mundo 

Contemporáneo está vinculada con Humanidades y Ciencias Sociales como materia 

troncal y Geografía e Historia del Arte corresponden a optativas de modalidad. 

La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo comprende los 

contenidos de Historia Contemporánea Universal, comenzando en el Antiguo 

Régimen y terminando en los años más recientes, constituyendo un currículo similar 

a 4º ESO pero con más profundización y unos contenidos más completos. La 

asignatura de Historia de España comprende desde la Prehistoria de la Península 

Ibérica hasta la Transición y Democracia actual. En Geografía, los contenidos 

constituyen los conceptos y principios del estudio geográfico, el relieve español y 

su geomorfología, la climatología y la vegetación, la hidrografía, los paisajes 

naturales y sus interrelaciones con el ser humano, la población española, las 

actividades económicas y los sectores económicos (primario, secundario y 

terciario), el espacio urbano y rural, las formas de organización territorial y la 

situación de España en Europa y el mundo. 

Por último, en Historia del Arte, los contenidos curriculares están 

establecidos siguiendo una evolución cronológica y abarcando tanto la arquitectura, 

la escultura y la pintura como el mobiliario, la fotografía y el cine. Los contenidos 

está formados por unos conceptos y principios de estudio de la disciplina, los estilos 

artísticos de la Antigüedad (Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma), el medievo 

(Paleocristiano, Bizantino, Musulmán, Románico, Gótico y el arte de la Península 

Ibérica), la modernidad (Renacimiento, Barroco, Rococó y Neoclasicismo) y la 

Edad Contemporánea (Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Vanguardias, 

Cubismo, etc.). 
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1.3. Características del alumnado de 4º ESO y su repercusión en el aprendizaje de la 

Geografía e Historia. 

Siguiendo las indicaciones de la ORDEN EDU/362/2015, en la asignatura 

de Geografía e Historia de 4º ESO, los alumnos y las alumnas adquirirán un 

conocimiento básico de la evolución de las sociedades humanas a lo largo del 

tiempo que servirá de ayuda para comprender las transformaciones y procesos así 

como la idea de permanencia en los hechos históricos y las numerosas 

interrelaciones entre un suceso y otro. Asimismo, el currículo autonómico considera 

que el estudio de las manifestaciones artísticas puede ser muy útil a los alumnos 

para comprender mejor los procesos y hechos históricos más relevantes. No 

obstante, el estudio de los conocimientos históricos, en concreto de aquellos 

impartidos en 4º ESO, suelen resultar difíciles de comprender para el alumnado. 

Para Joaquín Prats (2011), la enseñanza de la Historia en nuestra sociedad 

se basa en cuatro grandes fines: 

- La facilidad para comprender nuestro presente. 

- La contribución para desarrollar las facultades intelectuales de los 

ciudadanos. 

- El enriquecimiento por diferentes temas del currículo y la estimulación 

de las aficiones relacionadas con el tiempo libre. 

-  La necesidad de desarrollar una sensibilidad social, estética y científica 

gracias al estudio de la historia. 

El autor desarrolla cada uno de los cuatro fines de la enseñanza aprendizaje 

de la Historia. Según Prats (2011), el primer objetivo de la educación histórica se 

refiere a la posibilidad de comprender mejor nuestro presente teniendo en cuanto 

nuestro pasado. Para ello, es preciso que los alumnos sean capaces de analizar las 

tensiones temporales, estudiar la causalidad y las consecuencias de los hechos 

históricos. Además los alumnos tienen que explicar la complejidad de los problemas 

sociales, construir esquemas y semejanzas, estudiar el cambio y la continuidad en 

las sociedades, potenciar la racionalidad tanto en lo social, político, económico, o 

cultural, enseñar y saber utilizar métodos y técnicas de investigación y, por último, 

conocer y contextualizar los orígenes culturales e históricos de toda civilización 

(Prats, 2011). En el segundo objetivo de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, 

los alumnos tienen que ser capaces de desarrollar cualidades o facultades 

intelectuales. Para el autor, lo más recomendable es empezar a estudiar historia 
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desde muy temprano pues estimula y motiva el intelecto de los alumnos a través de 

procesos de descubrimiento e indagación y, así poder desarrollar habilidades como 

la capacidad de clasificar, comparar, analizar, describir, inferir, explicar, memorizar 

u ordenas ideas, pensamientos o conceptos. A su vez, el desarrollo de las facultades 

intelectuales fomentaría el desarrollo de los pensamientos formales y por lo tanto, 

tener una mente capacitada acorde a su edad, o incluso superior (Prats, 2011). 

Los objetivos 3 y 4 enunciados por Prats (2011), están orientados al tiempo 

libre y desarrollo de aficiones ligadas a la Historia y la adquisición de una 

sensibilidad o conciencia hacia las transformaciones sociales. Tal como argumenta 

Prats (2011), la Geografía y la Historia pueden proporcionar a los alumnos otros 

conocimientos de distintas disciplinas ligadas a las Ciencias Sociales como la 

antropología, la política, el derecho o la expresión artística y a su vez, esta materia 

ofrece la posibilidad de adquirir conocimientos de otras disciplinas (por ejemplo la 

Literatura o las Ciencias Naturales). Por último, el autor destaca que la adquisición 

de sensibilidad a hacia las formaciones sociales fomenta la empatía y la 

racionalidad, gracias al conocimiento de la historia. Y por ello, esos valores nos 

permitirán desarrollar un pensamiento y compromiso cívico hacia los problemas 

sociales (Prats, 2011). 

Después de haber repasado los grandes fines de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Historia, se podría establecer una serie de características del 

alumnado de 4º ESO en relación a las Ciencias Sociales, y en concreto, en Geografía 

e Historia. Algunas de estas características han sido establecidas por Hernández 

Cardona (2002) como objetivos que los alumnos de Secundaria deben adquirir al 

finalizar su formación educativa obligatoria: 

- Los alumnos tienen que ser capaces de hacer y responder a preguntas 

sobre los acontecimientos históricos, en este caso, desde el Antiguo 

Régimen hasta nuestros días. 

 

- Los estudiantes tienen que ser capaces de identificar los hechos 

históricos, sus causas y sus consecuencias más directas e indirectas de la 

Historia Contemporánea Universal, por ejemplo, establecer las causas 

de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias más directas. A su 

vez, los alumnos tienen que saber diferenciar categorías temporales 



14 
 

como pueden ser la orientación, la sucesión y simultaneidad, las 

duraciones y la medida o instrumentos para medir el tiempo. 

 

- Los estudiantes de Geografía e Historia tienen que evaluar, clasificar y 

contrastar las informaciones de los hechos históricos a través de distintas 

fuentes como por ejemplo periódicos o documentos históricos. Al 

mismo tiempo, tienen que ser capaces de diferenciar distintos niveles de 

fuentes históricas (primarias y secundarias) y su origen (auténticos o 

falsos). 
 

- Los alumnos tienen que saber sintetizar y poner en orden la información 

extraída de las fuentes históricas a través de distintos tipos de 

herramientas como pueden ser los gráficos, estadísticas, esquemas o 

documentos audiovisuales. 

 

- La interpretación y el cuestionamiento de la explicación de los hechos 

históricos son dos puntos clave que todo alumno de Geografía e Historia 

tiene que desarrollar durante su aprendizaje. 

 

- Los alumnos tienen que saber elaborar hipótesis sobre los 

acontecimientos históricos planteados pero también saber diferenciar las 

opiniones y los hechos reales y detectar prejuicios históricos. 

 

- Los alumnos tienen que saber explicar los acontecimientos históricos de 

manera racional y con fundamento. Además, los alumnos tienen que 

entender la estructuración de las naciones, sociedades y territorios tanto 

propios como ajenos a su entorno con el propósito de desarrollar una 

empatía y compresión por otras sociedades. 
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2. Elementos de la programación siguiendo la Orden EDU/362/2015 

2.1. Secuencia y temporalización de los contenidos. 

La secuenciación y la temporalización de los elementos de la programación 

didáctica anual han sido establecidos siguiendo el calendario escolar oficial de 

Castilla y Leon en el curso académico de 2021/2022, en función de las fechas de 

inicio y final del curso, así como las fechas establecidas para el período vacacional 

tanto en Navidad, Carnaval, Semana Santa y Verano. Las fiestas nacionales, 

regionales y locales, así como los días no lectivos se han tenido en cuenta para 

encuadrar las distintas unidades didácticas de la programación.





 

2.2. Perfil de materia: desarrollo de cada unidad didáctica. 

En este epígrafe de la programación didáctica se desarrolla los elementos y 

contenidos curriculares siguiendo lo dispuesto en la ORDEN EDU/362/2015, de 4 

de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación 

y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y 

León. Los contenidos curriculares se desarrollan en torno a 16 unidades didácticas 

distintas, que comprenden los acontecimientos históricos desde el siglo XVIII hasta 

el siglo XXI tanto internacional como nacional. Todas las unidades didácticas están 

formadas por los contenidos curriculares, los criterios de evaluación, los estándares 

de aprendizaje, los instrumentos de evaluación, las actividades desarrolladas en las 

unidades y las competencias clave. Los estándares de aprendizaje, pertenecientes a 

la LOMCE, siguen estando presentes en el desarrollo de la programación didáctica 

como medida transitoria hasta la implantación oficial de los currículos autonómicos. 

Sin embargo, estos tendrán un carácter orientativo en la programación. 

Además de los elementos del currículo oficial, las unidades didácticas 

incorporan otros elementos de creación propia, con el objetivo de ampliar el campo 

de conocimiento de las distintas unidades didácticas. Estos elementos están escritos 

en cursiva con el propósito de diferenciar los oficiales y los de creación personal. 

Por último, en esta programación didáctica se enumeran las competencias 

claves que se van a desarrollar: 

- Competencias Sociales y Cívicas (CSC). 

- Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y 

Tecnológico (CMCT). 

- Competencia de Comunicación Lingüística (CCL). 

- Competencia Digital (CD). 

- Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (CSIEE). 

- Competencia de Aprender a Aprender (CAA). 

- Competencia Conciencia y Expresiones Culturales (CCEC). 
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2.3. Decisiones metodológicas y didácticas. 

Para la elaboración de esta programación didáctica de 4º ESO de la 

asignatura de Geografía e Historia se ha tenido en cuenta los distintos tipos de 

métodos didácticos y razones para su uso en el aula gracias  a los diversos trabajos 

de autores especializados en el área de las Ciencias Sociales. 

En un comienzo, se ha planteado la necesidad de combinar distintos métodos 

didácticos buscando la eficacia en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 

Sociales. Por ello, en primer lugar, se ha establecido el método expositivo, el cual 

consiste en la clase magistral o de explicación de los contenidos por parte del 

profesor mientras que el alumno ejerce de sujeto pasivo en el aprendizaje, utilizando 

como destrezas la capacidad de mostrar atención y recepción de la información. La 

elección de esta metodología tiene que ver con la necesidad de trasmitir unos 

conocimientos básicos previos a los alumnos. Gracias a ese primer paso de 

transmisión de conocimientos, los estudiantes podrán utilizarlos para la realización 

de las actividades programadas por el profesor. El profesor suele apoyarse en su 

explicación en materiales o recursos didácticos como una presentación digital, 

esquemas, fragmentos de textos, mapas históricos, imágenes y fotografías, videos y 

fragmentos de documentales o ejes cronológicos (Prats, 2011). Para esta 

programación, las unidades didácticas estarán apoyadas en diferentes 

presentaciones digitales hechas por Canva, Genially o Prezi y cuyo contenido será 

variado: textos históricos, imágenes e ilustraciones, fotografías, mapas, cuadros o 

tablas estadísticas y gráficos, entre otros elementos. 

Tomando como referencia a Quinquer (2004) , las clases expositivas 

funcionan si éstas están bien construidas y presentadas facilitando la comprensión 

de los conocimientos y su estructuración temática, pero también enuncia que este 

método no es muy útil si queremos que nuestros alumnos desarrollen las habilidades 

y capacidades relacionadas con las Ciencias Sociales, como pueden ser la búsqueda, 

la organización, la selección y presentación de los contenidos, así como el trabajo 

en grupo, la resolución de problemas, el desarrollo de habilidades y destrezas 

técnicas o incluso el pensamiento crítico y racional. Además, como apunta Prats 

(2011) este método de enseñanza está bastante alejado del desarrollo y adquisición 
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de habilidades y solo es usado para aquellos que tienen interés en seguir el programa 

curricular establecido. 

La enseñanza y aprendizaje de la Historia siempre ha suscitado cierta 

desmotivación, desinterés y desconexión en el alumno de Primaria y Secundaria tal 

como enuncian investigadores de la Universidad de Oviedo (Becares et al., 2016). 

Por ello se ha tratado de buscar otros métodos didácticos para complementar el 

expositivo. Las metodologías activas suelen ser las metodologías más apropiadas 

para la enseñanza  aprendizaje de nuestros días pues nuestras clases discurrirán de 

manera dinámica y amable tanto para el alumno como el profesor. Sin embargo, 

Bécares Rodríguez, Busto Zapico y de Hoyo González (2016) han notado cierta 

reticencia al uso de estas metodologías activas pues aún muchos entienden que la 

Historia es una ciencia muy teórica. Siguiendo estas impresiones, los especialistas 

han intentado adoptar nuevas metodologías para la enseñanza  aprendizaje y 

romper con el modelo establecido, muy condicionado por las leyes educativas y la 

extensión del currículo (Becares et al., 2016). 

En consonancia con lo enuncia por Quinquer (2004) y Bécares Rodríguez y 

diversos autores (2016), la programación didáctica ha establecido otros mecanismos 

de enseñanza alejados de la metodología tradicional. Por ello, el método de 

interacción ha sido el segundo método establecido para esta programación 

didáctica. En algunos casos, este método también se le denomina método por 

descubrimiento como hace referencia Prats (2011). Como menciona Quinquer 

(2004), la cooperación y la interacción entre profesor y alumno suele ser la más 

recomendable de utilizar pues el alumno deja de ser el sujeto pasivo del aprendizaje 

para convertirse en el centro de su propio aprendizaje al mismo tiempo que el 

profesor sigue presente en el proceso de enseñanza  aprendizaje pero, en este caso, 

como mero facilitador y guía. 

El método de interacción ofrece numerosas posibilidades de actuación en el 

aula pues el eje del aprendizaje consiste en resolver una serie de problemas o 

cuestiones planteadas utilizando las habilidades de búsqueda, selección, análisis, 

trabajo en equipo o y por supuesto, establecer decisiones (Quinquer, 2004). Entre 

las posibilidades de trabajar con el método activo se encuentran los estudios de caso, 

el aprendizaje basado en problemas, las simulaciones, las investigaciones y la 

realización de proyectos. Esta programación didáctica ha establecido varias 
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actividades encaminadas en este tipo de metodología. Por ejemplo, la realización 

de trabajos de investigación grupales o individuales sobre algunos contenidos como 

el Motín de Esquilache (1766), personajes históricos femeninos de la Independencia 

de Estados Unidos y la Revolución Francesa, una de las etapas del Sexenio 

Democrático español (1868  1874), el Suceso de Casas Viejas (1933) y las 

revueltas mineras de Asturias (1934) o algún hecho desconocido de la Segunda 

Guerra Mundial como puede ser la campaña de los Balcanes. En todos estos trabajos 

de investigación, los alumnos tienen que buscar información, utilizar fuentes 

históricas primarias o secundarias y posteriormente realizar una síntesis o trabajo 

más amplio. La simulación de casos también está presente en la programación como 

por ejemplo periódicos de la época de la I Guerra Mundial informando sobre el 

Tratado de Versalles, los distintos juegos en plataformas educativas como pueden 

ser Kahoot, Quizizz o Educaplay contestando a conceptos y definiciones de los 

temas. 

Todas estas posibilidades se han ido desarrollando a lo largo de la 

programación didáctica con el objetivo de hacer partícipe al alumno en su 

aprendizaje pero también con el propósito de desarrollar sus habilidades y 

competencias tal como establece la ORDEN EDU/362/2015. El desarrollo y 

aprendizaje competencial está basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (las TICs),  la utilización y el manejo de las fuentes 

históricas tanto primarias como secundarias, el fomento y gusto por la lectura, el 

trabajo individual y en equipo. En la gran mayoría de actividades, los alumnos 

tienen que utilizar las TICs ya sea para buscar información de un contenido o para 

elaborar un proyecto como puede ser un poster digital, un mapa conceptual, unas 

tablas comparativas o incluso realizar un resumen y redactar unas respuestas tras la 

visualización de un video. El manejo y uso de fuentes históricas está muy presente 

desde el principio de la programación pero se acentúa más a partir de la I Guerra 

Mundial ante la facilidad y posibilidad de encontrar más materiales en la red. Y por 

supuesto, la utilización de la lectura para llegar a los contenidos al mismo tiempo 

que expresarse correctamente de manera escrita y oral. 

Las decisiones metodológicas didácticas también se han establecido 

teniendo en cuenta las indicaciones de Liceras Ruiz (1997)  sobre las dificultades 

que pueden tener los alumnos a la hora de aprender historia. Según Liceras Ruiz 
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(1997), los alumnos de secundaria suelen tener problemas con la comprensión de 

conceptos o términos históricos, la contextualización de los acontecimientos en el 

espacio  tiempo, la comprensión de los acontecimientos (por su errónea visión del 

pasado con ojos del presente), la confusión entre etapas cronológicas, la 

imposibilidad de relacionar varios hechos históricos en un mismo periodo, la 

multicausalidad de los acometimientos históricos o la no diferenciación entre un 

hecho histórico ocurrido y una opinión o interpretación del mismo entre otros 

problemas. Por ello, las distintas unidades didácticas han intentado abordar en 

diversas actividades estos problemas a través de la realización de ejes cronológicos, 

mapas conceptuales sobre causas y consecuencias o debates sobre aspectos o hechos 

históricos para construir sus propias opiniones. 

 

2.4. Concreción de elementos transversales que se trabajan en cada materia. 

En la legislación educativa utilizadas para la elaboración de esta 

programación, existen una serie de elementos transversales que tienen que ser 

desarrollados a lo largo de la asignatura, al mismo modo que las competencias 

claves. En el caso de la asignatura de Geografía e Historia, todos los elementos 

transversales no son posibles de trabajar, debido a la temática de la asignatura ligada 

a las ciencias sociales, pero se ha intentado el mayor uso posible de los elementos 

a lo largo de la programación didáctica. 

Entre los elementos transversales introducidos se encuentra: 

- La comprensión lectora. 

Durante todo el desarrollo de las unidades didácticas se ha 

trabajado la comprensión lectora, ya sea en la lectura y análisis de textos 

o documentos, la realización de mapas conceptuales o esquemas, la 

elaboración de tablas comparativas y clasificatorias, la lectura y resumen 

de capítulos de libros o en la elaboración de trabajos de investigación 

que requieren comprender el contenido del mismo. 

- La expresión escrita y oral. 

El desarrollo de la expresión escrita y oral también está muy 

presente en el desarrollo de las unidades didácticas. Los alumnos 

desarrollan y aumentan sus habilidades de expresión escrita a través de 

la elaboración de trabajos individuales o grupales que requieren una 
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búsqueda de información y posteriormente realizar una síntesis en 

formato papel o digital. En muchas ocasiones, esos trabajos de búsqueda 

y síntesis, los alumnos tienen que presentar su trabajo en público 

mediante una exposición oral. De esta manera también están trabajando 

la expresión oral. Los debates de clase sobre algún tema de la unidad 

didáctica también permiten mostrar las habilidades orales de los 

alumnos. 

- La comunicación audiovisual. 

En estos tiempos de desarrollo digital y tecnológico, la 

comunicación audiovisual es uno de los instrumentos más necesarios 

para desarrollar el aprendizaje de los alumnos. En esta programación 

didáctica, los alumnos desarrollarán sus capacidades audiovisuales a 

través de la elaboración de presentaciones digitales con motivo de 

exposiciones orales, la creación de periódicos digitales o la creación de 

un podcast educativo relacionadas con el contenido visto en clase. 

Asimismo, los alumnos utilizarán medios de comunicación 

audiovisuales para conseguir un mejor conocimiento como pueden ser 

los videos y las fotografías. 

- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El uso de las TICs también está presente en las unidades 

didácticas para adquirir nuevos conocimientos. Los alumnos utilizarán 

las TICs para ayudarse a crear contenidos y recursos de apoyo para el 

estudio como pueden ser los mapas conceptuales o esquemas, las tablas 

comparativas, los comentarios de mapas, gráficos, tablas estadísticas u 

obras de arte, los posters, los carteles y las infografías, las portadas de 

periódicos digitales simulados, la búsqueda de noticias en la red, la 

creación de contenido sonoro como los podcast educativos, entre otras 

cosas. No obstante, los estudiantes conocerán, gracias a la ayuda del 

profesor, páginas webs o plataformas educativas para el desempeño de 

estas tareas como Genially, Canva, GoConqr, Office 365, Prezi, Visme, 

Quizizz, Educaplay, Kahoot, Mentimenter, Padlet, iVoox, etc. 

- La educación cívica y constitucional. 

Al tratarse de una asignatura como Geografía e Historia, se hace 

impensable no educar a los estudiantes bajo las ideas de una educación 
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cívica y constitucional. A lo largo de la programación didáctica se 

trabaja con estos aspectos con el objetivo de formar a futuros ciudadanos 

responsables y cívicos y con valores constitucionales. Estos elementos 

transversales se pueden desarrollar durante el aprendizaje de la 

Revolución Francesa, los períodos de revolución liberal del siglo XIX, 

la Segunda República española o la Transición Democrática. 

- La igualdad y la no discriminación. 

Los valores de igualdad y de no discriminación también se 

trabajan con dedicación en las distintas unidades didácticas. Algunos 

ejemplos de su trabajo los encontramos en la búsqueda de mujeres 

importantes durante la independencia de Estados Unidos y la 

Revolución Francesa, el sufragismo femenino europeo y español, o la 

visión y situación de la mujer en el mundo laboral durante la Revolución 

Industrial. En cuanto a los valores de no discriminación, se pueden 

desarrollar durante los temas del Imperialismo del siglo XIX, la Segunda 

Guerra Mundial y el Holocausto judío, la descolonización africana y 

asiática o los refugiados de guerras de Siria, Yugoslavia o Ucrania. 

- La paz y la no violencia. 

Los valores y sentimientos pacíficos y de antiviolencia se pueden 

desarrollar sobre todo durante las unidades didácticas de la Primera y 

Segunda Guerra Mundial al ser los dos conflictos armados más 

importantes de la Historia Contemporánea. No obstante, la paz y la no 

violencia se puede estudiar en otros contenidos como por ejemplo la 

Guerra de Independencia (1808  1814), las guerras carlistas, la Guerra 

Civil española, las guerras de los Balcanes o la reciente Guerra de 

Ucrania y la creación de la Sociedad de Naciones o las Naciones Unidas. 

- Los valores democráticos y el Estado de derecho. 

Estos elementos transversales están muy ligados con la 

educación cívica y constitucional y muy probablemente se desarrollen 

durante el aprendizaje de las ideas de la Ilustración, la Revolución 

Francesa, las revoluciones liberales del siglo XIX, el ascenso de los 

totalitarismos y crisis de los países democráticos, y por supuesto, en las 

unidades didácticas de la Segunda República, el Franquismo y la 

Transición y Democracia en España. 
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- El respeto y la defensa de los Derechos Humanos. 

El respeto y la defensa de los Derechos Humanos también son 

elementos transversales muy importantes que los alumnos deben 

adquirir en tanto que viven en sociedades civilizadas, democráticas y 

libres. Los valores de respeto y defensa de los Derechos Humanos se 

pueden desarrollar en las unidades didácticas referidas a la Segunda 

Guerra Mundial, la descolonización de África y Asia o en los 

acontecimientos vividos después de la caída del Muro de Berlín como el 

genocidio de Ruanda (1994), el de Srebrenica, en Bosnia  Herzegovina 

(1995) o el tema de los refugiados sirios o ucranianos o la crisis 

migratoria del Norte de África. 

- La creatividad, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

A lo largo de la programación didáctica, se ha intentado que los 

alumnos desarrollen sus capacidades creativas, de compañerismo y 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo o el sentido crítico a través 

de trabajos de investigación, exposiciones orales, elaboración de 

murales o pósteres artísticos, o el desarrollo y participación de debates 

sobre temas como la globalización o el futuro de la Unión Europea. 

 

2.5. Medidas que promueven el hábito de la lectura. 

La programación didáctica de 4º ESO de Geografía e Historia está muy 

concienciada en la promoción y desarrollo de los hábitos de la lectura en los 

estudiantes. A lo largo de la programación didáctica se han establecido diferentes 

actividades para los alumnos relacionados con el hábito de la lectura. 

Durante la primera evaluación, los alumnos ampliarán sus hábitos y 

costumbres sobre la lectura a través de textos y fragmentos relacionados con el 

sistema político del Absolutismo, el Parlamentarismo, e Ilustración de diferentes 

autores como Immanuel Kant, Voltaire o John Locke. Asimismo, los alumnos 

utilizarán la lectura para conocer algunos sucesos de las revoluciones liberales del 

siglo XVIII y XIX, los procesos industrializadores y las condiciones de vida de la 

sociedad industrializada europea a través de fragmentos de textos de Karl Marx y 

Friedrich Engels y Mijaíl Bakunin. 



57 
 

Además de actividades de lectura y análisis de fragmentos de textos, los 

estudiantes ampliarán sus hábitos de lectura en los diferentes trabajos de 

investigación propuestos por el profesorado como el Motín de Esquilache de 1766, 

la Revolución Industrial en los países escandinavos, el Sexenio Democrático 

española y el trabajo de mujeres destacadas de la independencia de Estados Unidos 

y la Revolución Francesa. 

Durante el segundo trimestre también se sigue este planteamiento de 

actividades de clase trabajando con fragmentos o textos y elaboración de trabajos 

de investigación. A través de los relatos en primera persona de diarios y crónicas de 

la Primera Guerra Mundial, los alumnos obtendrán un gusto por la lectura y 

conocerán los entresijos de una guerra total. La lectura de diferentes noticias de 

periódicos sobre la Primera Guerra Mundial también será útil para desarrollar los 

hábitos de la lectura. Asimismo, los estudiantes tendrán que leer algún capítulo de 

varios libros seleccionados por el profesor, en este caso, han sido Las bicicletas son 

para el verano (1977) de Fernando Fernán Gómez, El niño con el pijama de rayas 

(2006) de John Boyne y El Diario de Ana Frank (1947) de Ana Frank. 

Como hemos comentado en los anteriores párrafos, durante este trimestre, 

los estudiantes tendrán que elaborar tareas puntuales que requieran de mayor 

dedicación y sobre todo del recurso de la lectura. Entre los trabajos se encuentran 

el mural sobre los avances e inventos tecnológicos más destacados del siglo XIX, 

la realización de una portada de periódico sobre el Tratado de Versalles (1919), el 

trabajo sobre el sufragio femenino español a modo de cartel, los sucesos de Casas 

Viejas (1933) y las revueltas mineras de Asturias (1934), la infografía sobre el Crac 

de 1929 y la Gran Depresión o el trabajo sobre uno de los acontecimientos más 

desconocidos de la Segunda Guerra Mundial. 

Por último, durante el tercer trimestre, los hábitos de lectura seguirán 

englobándose hacia la lectura de documentos, en este caso, de noticias de periódicos 

sobre los acontecimie

TICs, la búsqueda y lectura de noticias sobre los compromisos españoles en el 

extranjero como miembro de las organizaciones internacionales. 

Los trabajos de investigación individual y grupal están también orientados 

al desarrollo de los hábitos de lectura que los alumnos tienen que tener acorde a su 

nivel educativo. Entre los trabajos que tienen que elaborar se encuentran la 

independencia de Sudáfrica y el sistema del Apartheid, la investigación de una 
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empresa local que se haya expandido gracias a la globalización, la historia y 

evolución de una organización terrorista en época de la Transición democrática 

española o sobre el nacimiento y evolución de la comunidad autónoma de Castilla 

y León, entre otros trabajos. 

Finalmente, cabe destacar que en el desarrollo de la unidad didáctica modelo 

el Franquismo, los hábitos de lectura también estarán muy presentes en el 

aprendizaje de los alumnos. En este caso, los alumnos utilizarán la lectura para 

realizar los trabajos sobre la Marcha Verde que se elaborará a modo de podcast y el 

trabajo sobre los represaliados franquistas en Castilla y León. 

 

2.6. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y 

criterios de calificación. 

Uno de los puntos importantes de la programación didáctica anual son las 

decisiones adoptar para evaluar y calificar a los alumnos en su aprendizaje. Para 

esta programación, las estrategias e instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación se han establecido según las directrices establecidas por el 

Departamento de Geografía e Historia. Siguiendo la ORDEN ECD/65/2015, de 21 

de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, la evaluación se ha determinado con el 

objetivo de desarrollar adecuadamente las competencias clave y los aspectos 

competenciales, así como difundir las ideas de integración, inclusión, igualdad, 

diversidad, accesibilidad a todos los alumnos y alcanzar las metas propuestas. 

Además, el docente debe respetar los distintos ritmos de aprendizaje a través de 

trabajos individuales y grupales y fomentar la motivación y la autonomía en cada 

alumno. Para concluir, la evaluación será continua, formativa e integradora tal como 

se dice en el artículo 20 del RD 1105/2014. 

En la programación didáctica, los instrumentos de evaluación utilizados han 

sido el cuaderno de clase, las fichas de registro y/o grabaciones, la autoevaluación, 

las tareas puntuales y de clase, las exposiciones orales, los mapas conceptuales y 

las tablas comparativas. Estos instrumentos se utilizan a lo largo de las unidades 

didácticas para evaluar el aprendizaje y trabajos de los alumnos a lo largo del curso. 

En cuanto a los criterios de calificación, se ha optado por la división del 

porcentaje entre las tareas de clase, el examen escrito y la asistencia, la actitud y 
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participación en el aula. La nota está repartida entre un 10% la asistencia a clase y 

las participación y actitud de los alumnos en el desarrollo de los mismos, un 25%  

la elaboración y entrega de trabajos y tareas determinadas y por último, un 65% en 

las pruebas, cuestionarios o exámenes oficiales al finalizar cada unidad didáctica.  

Para aprobar la asignatura los alumnos tendrán que obtener un 5 sobre 10 en 

las tres partes divididas de la nota.  Asimismo, se ha determinado la penalización 

por las faltas de ortografía y de expresión escrita y oral penalizando hasta 1 punto 

sobre 10. La repetición de una misma falta de ortografía en tres ocasiones se 

penalizará como mínimo un 0,10 puntos y como máximo un 1 punto. En las faltas 

de expresión escrita y oral también se utilizará este sistema de cómputo. 

 

2.7. Medidas de atención a la diversidad. 

Una vez más hemos desarrollado este epígrafe guiándonos en la ORDEN 

EDU/362/2015, en concreto de la sección 3ª del capítulo III, en los artículos 23, 24, 

25 y 26 relacionados con las medidas de atención a la diversidad. Siguiendo esta 

normativa, la programación didáctica de 4º ESO de Geografía e Historia ha sido 

diseñado para un nivel de aprendizaje general para todos los alumnos. Sin embargo, 

se hace necesario desarrollar algunas medidas de atención a la diversidad. 

Las medidas de atención a la diversidad persiguen garantizar la mejor 

respuesta educativa a las necesidades y diferencias de todos los alumnos dando 

oportunidades de aprendizaje individualizadas y personalizadas según sus 

necesidades. Las medidas de atención a la diversidad están clasificadas en 

ordinarias y extraordinarias. Para las ordinarias, se tendrán en cuenta las 

características generales de los alumnos adaptando los aprendizajes a sus 

necesidades. Algunas de estas medidas ordinarias pueden ser la acción tutorial, las 

actuaciones preventivas y detección de dificultades de aprendizaje, los 

agrupamientos flexibles para el apoyo o refuerzo de materias, la adaptación 

curricular o las medidas de prevención y control de absentismo.  

En cuanto a las medidas de carácter extraordinarias, estas se establecerán 

según los grupos y tipologías de las necesidades de los alumnos. Dentro de los 

grupos se encuentran ACNEE (Alumnado con necesidades educativas especiales), 

Alumnado con pluridiscapacidad, ANCE (Alumnado con necesidades de 

compensación educativa), alumnados con altas capacidades intelectuales, alumnos 
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con dificultades de aprendizaje y/o bajo rendimiento los alumnos con TDAH 

(trastorno por déficit de atención e hiperactividad). 

Para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales, 

la programación didáctica tiene el propósito de realizar medidas a aquellos que se 

encuentran en una situación socioeconómica familiar delicada. Para ello, se ha 

optado por el préstamo y uso de materiales tecnológicos como tablets, ordenadores 

portátiles o Smartphones con una tarifa de internet contratada proporcionados por 

el centro educativo. De esta manera, los alumnos podrán realizar sus tareas y 

actividades que requieran el uso de las TICs y así desarrollar sus actividades 

digitales. Asimismo, se ha optado por la adaptación de los tiempos de entrega de 

las tareas a estos estudiantes alargándose el período favoreciendo que puedan 

hacerlos con tranquilidad. También se ha determinado el préstamo y uso de aulas 

específicas del centro educativo, con el objetivo de que los alumnos puedan realizar 

tareas grupales sin desplazarse a una misma ubicación, cuando no se precise de 

medios de transporte. 

Siguiendo estos planteamientos, para aquellos alumnos que tengan 

dificultades o bajos rendimientos académicos se intentará dar a apoyo a través de 

clases personalizadas con un profesor de apoyo y/o con materiales adaptados que 

puedan ayudar al desarrollo de su aprendizaje. A su vez, se adaptarán los currículos 

a su ritmo de aprendizaje y se flexibilizarán las fechas de entrega de los trabajos y 

tareas. Los alumnos que formen parte del grupo de ACNEE y TDAH también 

recibirán medidas de atención personalizadas guiadas a la adaptación de currículos 

a sus necesidades por sus discapacidades o trastornos. Para estos determinados 

alumnos, los contenidos curriculares se ha adaptarán a sus características, se 

dedicará un tiempo considerable en cuanto a la atención y ayuda y, por último, se 

realizará un seguimiento exhaustivo de su aprendizaje con el objetivo de valorar un 

cambio en el estilo de aprendizaje si fuera preciso. 

En el caso de los alumnos con altas capacidades, los contenidos, el 

desarrollo de las unidades didácticas y los materiales se concretarán con el objetivo 

de adquirir un aprendizaje más avanzado y completo. Las medidas para estos 

alumnos serán tareas de mayor complejidad sobre los temas históricos tratados 

como búsquedas ampliadas, presentaciones de trabajos más exigentes, diversas 

lecturas de textos y comprensiones avanzadas, la utilización de materiales y 

recursos superiores y el uso de conceptos, términos y definiciones más elaboradas. 
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Estas medidas se aplicarán para que el alumno realice un esfuerzo mayor y fomente 

un interés y curiosidad por los acontecimientos históricos y una motivación para 

trabajar en equipo e individual. 

 

2.8. Materiales del aula y recursos de desarrollo curricular para el alumnado. 

A lo largo de la programación didáctica anual, se ha podido comprobar que 

los alumnos y las alumnas tendrán a su disposición una serie de materiales 

didácticos para el desarrollo de los contenidos a lo largo del curso. Asimismo, los 

estudiantes desarrollarán ciertas habilidades al utilizar recursos tanto analógicos 

como digitales. Algunos de los recursos se podrán encontrar en el apartado de 

Anexos. A continuación se desarrollará los materiales y recursos utilizados en la 

programación didáctica: 

- Presentaciones digitales de cada una de las unidades didácticas 

con textos, imágenes, videos de YouTube u otras aplicaciones de video, 

gráficos, tablas estadísticas y comparativas, etc. Estos materiales sirven de 

apoyo para la explicación magistral del contenido curricular. Estas 

presentaciones están realizadas en plataformas digitales educativas como 

Genially, Prezi, Canva o Microsoft PowerPoint. 

 

- Utilización de imágenes, ilustraciones, fotografías (a partir de la 

UD 6), periódicos (a partir de la UD 7), mapas temáticos, gráficos, tablas 

comparativas y estadísticas. Estos materiales visuales se utilizarán como apoyo 

para la comprensión y el aprendizaje de los contenidos. 

 

- Utilización de videos de YouTube didácticos o pertenecientes a 

documentales históricos relacionados con los contenidos de las unidades 

didácticas. Estos materiales audiovisuales se utilizarán para ayudar a asimilar 

los aprendizajes. 

 

- Utilización de documentos y fuentes históricas, libros, capítulos 

de libros y revistas, manifiestos, periódicos en formato digital. Estos materiales 

audiovisuales se utilizarán para ayudar a asimilar los aprendizajes y saber 

utilizar las fuentes históricas de manera correcta como si fueran propios 

historiadores. 
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- Utilización de material de papelería variado como folios, libros, 

bolis, cartulinas, rotuladores, etc. Estos materiales audiovisuales se utilizarán 

como herramientas para el desarrollo y aprendizaje de los contenidos y de la 

unidad didáctica. 

 

- Uso de ordenadores de mesa en un aula de informática, 

ordenadores portátiles y tablets con conexión a Internet disponible, altavoces y 

auriculares. Estos materiales se utilizarán para facilitar el aprendizaje de los 

contenidos a los alumnos y que éstos desarrollen las competencias digitales. 

 

- Uso de recursos digitales para la elaboración de las tareas y los 

trabajos determinados como Genially, Canva, Visme, Prezi, Office 365, 

GoConqr, Coggle, Kahoot, Edpuzzle, Quizizz, Educaplay, Mentimeter, Quizlet, 

Padlet, YouTube, Google y Google Chrome. 

 

2.9. Programa de actividades complementarias y extraescolares. 

El desarrollo de cada unidad didáctica de esta programación anual ha 

mostrado la gran cantidad de contenidos curriculares que los alumnos y alumnas 

tienen que recibir en su formación educativa en el curso de 4º ESO en materia de la 

especialidad de Geografía e Historia. Por ello, nos hace indicar que el tiempo para 

elaborar actividades extraescolares y complementarias se hace muy difícil de 

encajar en la programación didáctica. Sin embargo, el departamento de Geografía e 

Historia ha planteado algunas actividades extraescolares y complementarias con el 

propósito de enriquecer y reforzar la formación del alumno en materia de Geografía 

e Historia y, de esta manera, realizar la práctica docente fuera de las aulas y del 

centro considerando que puede ser muy beneficiosa y amena para ambos 

protagonistas de la educación. 

Se ha planteado una serie de salidas didácticas que están repartidas en los 

tres trimestres del curso y que estas actividades están relacionadas con los 

contenidos que se van enseñando en clase. En la primera evaluación se ha propuesto 

la salida didáctica hacia el Real Sitio de San Ildefonso, más conocido como La 

Granja, en la provincia de Segovia. Esta actividad está relacionada con la unidad 

didáctica 1 Europa en el siglo XVIII: El Antiguo Régimen. Durante esta actividad, 
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los alumnos conocerán de primera mano cómo fue la época del Antiguo Régimen 

en España y en concreto, coincidiendo con la monarquía de los Borbones. Los 

alumnos podrán contemplar el Palacio Real de San Ildefonso protegido por 

Patrimonio Nacional al igual que las obras de arte conservadas como los numerosos 

tapices desde los tiempos de Felipe II (siglo XVI) hasta los años del reinado de 

Felipe V de Borbón y sus sucesores (siglo XVIII). Además de los tapices, los 

estudiantes podrán conocer algunas obras de arte hechas en mármol conservadas en 

la Sala de  Mármoles o de Europa, y por supuesto, podrán ver los jardines y fuentes 

de agua del palacio conocidos por su ingeniería para transportar el agua de la sierra 

a las fuentes. Posteriormente, los alumnos realizarán una síntesis escrita de la visita 

indicando los aspectos que más le han llamado la atención. 

Durante la segunda evaluación se han propuestas otras actividades para 

enriquecer la formación del estudiante en Geografía e Historia. Para este trimestre 

se ha establecido la visita al Archivo Histórico Provincial de Zamora. Esta visita 

está relacionada con la necesidad de que los alumnos aprendan a ver el pasado 

utilizado las fuentes primarias, en este caso, la documentación de los archivos. La 

visión de los alumnos, normalmente, suele ser estática e inamovible de los 

acontecimientos de la historia. Con la visita e introducción del uso y difusión de los 

documentos históricos, los alumnos podrán comprender que a través de ellas se 

pueden construir nuevos relatos de la historia. A su vez, el alumno conocerá la 

importancia de proteger y conservar esta documentación y cómo los archivos se han 

adaptado a los nuevos tiempos empleando recursos digitales para acercar la 

documentación a la ciudadanía. Después de la visita, en el aula, los estudiantes 

escribirán un resumen con una opinión personal sobre la importancia de conservar 

y difundir el patrimonio histórico. 

Además de la salida didáctica al Archivo Histórico Provincial de Zamora, 

los alumnos también formaran parte de las actividades programadas en la Semana 

Cultural que todos los centros educativos organizan para fomentar las relaciones 

entre los distintos alumnos del centro y el profesorado. Los alumnos podrán 

participar en diferentes sesiones de cine histórico que el departamento de Geografía 

e Historia ha propuesto como área de su especialidad, donde se proyectarán 

películas relacionadas con acontecimientos históricos pasados como la Primera y 

Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, las revoluciones liberales del 

siglo XIX, la independencia de los Estados Unidos, la Guerra Civil Española, el 
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Franquismo o la Guerra Fría. Algunas de las películas elegidas por el departamento 

serán 12 años de esclavitud (2013) de Steve McQueen, Dunkerque (2017) de 

Christopher Nolan, El triunfo de la voluntad (1935) de Leni Riefenstahl, El 

hundimiento (2004) de Oliver Hirschbiegel, Good Bye Lenin (2003) de Wolfgang 

Becker o La lista de Schindler (1993) de Steven Spielberg entre otros. No obstante, 

los alumnos podrán recomendar alguna película que hayan visto anteriormente y 

encaje perfectamente con algún período de la Historia. 

Por último, de nuevo, en la segunda evaluación, los alumnos tendrán la 

salida didáctica al Museo del Ejército de Toledo. La visita al museo de Toledo está 

relacionada con la Unidad Didáctica 9 Los tiempos difíciles en España a comienzos 

del siglo XX donde se aborda la dictadura militar de Primo de Rivera y la Guerra 

Civil española, y con la Unidad Didáctica 13 La dictadura de Franco (1939  

1975). Los estudiantes podrán apreciar diferentes objetos y armas militares para 

comprender porque España fue un país donde el ejército tuvo un gran protagonismo 

en los asuntos políticos. Una vez finalizada la salida, los alumnos realizarán un 

cuestionario sobre el protagonismo de los militares en la política española. 

 

2.10. Procedimientos de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores 

de logro rúbrica. 

Esta programación didáctica consta de una rúbrica de evaluación con el 

objetivo de indicar los logros conseguidos en el desempeño y desarrollo de los 

contenidos curriculares de la asignatura de Geografía e Historia adecuada al nivel 

educativo y curso. Asimismo, esta rúbrica evaluadora permitirá mejorar la práctica 

docente sobre todo en aquellos aspectos que señalen deficiencias. La rúbrica de 

evaluación está establecida siguiendo las normas pertinentes del Departamento de 

Geografía e Historia del instituto. La escala de valores de evaluación está 

establecida siguiendo los estándares establecidos para la calificación y evaluación 

en el sistema educativo español. Los siguientes logros están determinados en: 

insatisfactorio, mejorable, adecuado y excelente. En la tabla de evaluación se 

recogen los aspectos de adecuación de los materiales y recursos didácticos, la 

distribución espacial y temporal de los métodos didácticos y pedagógicos utilizados 

en el aula, la contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del 
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clima de aula y de centro y, por último, los resultados finales de la evaluación del 

curso.
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Parte II: Unidad Didáctica Modelo: El Franquismo (1939  1975). 

3. Elementos curriculares 

3.1. Justificación y presentación de la unidad. 

La unidad didáctica modelo elegida de la programación didáctica, para su 

desarrollo es la UD 13 titulada El Franquismo (1939  1975). El régimen franquista 

se encuentra ubicado en el Bloque 7 La estabilización del Capitalismo y el 

aislamiento económico del Bloque Soviético de la ORDEN/EDU/362/2015, de 4 de 

mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 

desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y 

León. 

La dictadura franquista constituye uno de los acontecimientos históricos 

más importantes de la Historia Contemporánea de España en el siglo XX. El 

régimen franquista estuvo vigente desde el final de la Guerra Civil española, hasta 

la aprobación de la Ley para la Reforma Política, en enero de 1977, que daría lugar 

al inicio del proceso de transición democrática en España, tras la muerte del 

dictador, en noviembre de 1975, y su sucesión designada en la figura de D. Juan 

Carlos de Borbón, coincidiendo con los cambios políticos, económicos, sociales y 

culturales más importantes de esa época. 

La elección de esta unidad didáctica responde a diversas razones. La primera 

de ellas es el interés social e histórico por esta etapa de la Historia. En general, los 

estudiantes suelen mostrar más atención por aquellos temas históricos más recientes 

y que suscitan cierto debate. A día de hoy, el Franquismo sigue siendo un período 

histórico con mucho interés y controversia, con cierta periodicidad suelen 

publicarse noticias relacionadas con ello como el hallazgo de fosas comunes de 

represaliados del franquismo o nuevas publicaciones de autores especializados 

sobre el Franquismo.  

La segunda de las razones ha sido la posibilidad de trabajar con diversos  

materiales y recursos. La cercanía de la dictadura Franquista con nuestros días nos 

permite poder trabajar con fuentes históricas como, por ejemplo, periódicos de la 

época (Arriba, Ya, ABC, El Alcázar, La Vanguardia o Pueblo) que han sido 

digitalizados o las imágenes de archivo del NO  DO y de Televisión Española 

accesibles en la página web de RTVE. Asimismo, la propia cadena de televisión 

historia de España desde la prehistoria hasta nuestros días, dedicando un episodio a 
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la dictadura de Franco. Así mismo, el canal de televisión DMAX ha producido 

recientemente varios documentales sobre la Guerra Civil y el Franquismo 

digitalizando las imágenes y añadiendo color y calidad a las imágenes en blanco y 

negro.  

Siguiendo con Televisión española como fuente de recursos, la tercera razón 

tiene que ver con la posibilidad de utilizar la serie de ficción producida por RTVE, 

Cuéntame cómo pasó creada en el 2001 por Miguel Ángel Bernardeu, cuya trama 

empieza en abril de 1968, coincidiendo con el movimiento del 68. La serie ha 

narrado la historia de España a través de la vida de la microhistoria de la familia 

Alcántara Fernández mostrando, a su vez,  los cambios políticos, económicos, 

sociales y culturales durante el Franquismo y la transición democrática. Entre los 

acontecimientos que narra la serie, que tienen relación con esta unidad didáctica, se 

encuentran los movimientos estudiantiles de 1968 influidos por el mayo del 68 

francés, el asesinato de Luis Carrero Blanco a manos de ETA, la clandestinidad de 

grupos de oposición del régimen y su actividad en la sociedad o la aprobación de la 

sucesión de Juan Carlos I como jefe del Estado tras la muerte de Franco. 

La estructuración de la unidad didáctica ha sido establecida en una serie de 

apartados que tratan los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales 

durante el régimen de Franco. Asimismo, muestra las relaciones internacionales y 

posición que mantuvo la dictadura coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial y 

posteriormente con la Guerra Fría. Por último, cabe mencionar que en esta unidad 

didáctica modelo se va a desarrollar la actividad de innovación educativa 

relacionada con La Marcha Verde y el conflicto del Sáhara
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3.4.Instrumentos, métodos de evaluación y criterios de calificación. 

Al igual que en toda la programación didáctica, la unidad didáctica modelo 

del Franquismo también sigue los instrumentos, los métodos de evaluación y 

criterios de calificación establecidos por el Departamento de Geografía e Historia. 

La unidad didáctica modelo del Franquismo corresponde con la unidad 13 y se 

impartirá entre la primera y la cuarta semana de mayo durante el tercer trimestre del 

curso. Esta unidad se impartirá después de la Unidad 12 La Guerra Fría y antes de 

la Unidad 14 El mundo tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión 

Soviética. La Era de la Globalización. Después de terminar con el tema del 

Franquismo, los alumnos realizarán el examen ordinario, junto con el tema 12, al 

final de la cuarta semana de mayo. Posteriormente, la nota del examen se sumará al 

resto de notas de exámenes hechos en la tercera evaluación y se hará la media para 

obtener la nota del trimestre. 

Los instrumentos de evaluación utilizados son los mismos que en las demás 

unidades didácticas. Entre los instrumentos utilizados están el cuaderno de clase, 

los cuestionarios o autoevaluaciones, los mapas conceptuales, las tareas puntuales, 

las fichas de registro y/o grabaciones, las fichas de observación y  las rúbricas. 

Por último, los criterios de calificación están divididos en un 25% en las 

tareas puntuales y de clase, un 10% en la asistencia y la participación en clase y la 

actitud, y por último, el examen ordinario con un 65%. Además, como se ha 

comentado anteriormente, se tendrá en cuenta la ortografía, la expresión escrita y 

oral sobre todo en los trabajos de investigación y en el examen. 

 

3.5.Materiales y recursos. 

Al igual que en la primera parte de la programación didáctica general, donde 

se han especificado los materiales y recursos didácticos para el aula, en el apartado 

de la unidad didáctica modelo sobre el Franquismo también se van a enumerar los 

materiales y recursos. Algunos de los materiales y recursos usados para el desarrollo 

del tema  El Franquismo se pueden encontrar en el apartado de Anexos. A 

continuación se enumera los recursos y materiales usados: 

- Presentaciones digitales con textos, imágenes, videos de YouTube u 

otros sitios webs, gráficos, tablas estadísticas y comparativas, etc. Estos materiales 
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sirven de apoyo para la explicación magistral del contenido curricular. Esta 

presentación estará realizada en Genially. 

- Utilización de imágenes, ilustraciones, fotografías, periódicos, mapas 

temáticos, gráficos, tablas comparativas y estadísticas. Estos materiales visuales se 

utilizarán como apoyo para la comprensión y el aprendizaje de los contenidos. Las 

imágenes y fotografías utilizadas están relacionadas con los acontecimientos 

políticos de la dictadura como la llegada de los ministros tecnócratas como Manuel 

Fraga, José Solís Ruz, Carlos Arias Navarro, Luis Carrero Blanco, los encuentros 

entre Franco y Adolf Hitler y Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, 

la visita de Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, en Madrid, la 

aprobación de la sucesión de Juan Carlos I como futuro jefe del Estado, la 

independencia de Guinea Ecuatorial o la concentración popular de octubre de 1975 

en apoyo al régimen franquista por el fusilamiento de miembros de ETA. Las 

fotografías y las imágenes también representarán los aspectos económicos, sociales 

y culturales del país como la sociedad en tiempos de autarquía, los turistas 

extranjeros, los españoles viajando hacia países extranjeros en busca de trabajo, el 

desarrollo económico y difusión del consumismo en la población, la expansión de 

las fabricas e industrias como la SEAT, o la evolución de la cultura musical 

española como símbolo de cambio social. Los mapas temáticos utilizados estarán 

vinculados con el proceso de migraciones interiores de los años 50, 60 y 70.  Los 

gráficos, tablas y estadísticas serán utilizados para la explicación de la economía 

tanto de autarquía como de desarrollismo. 

- Utilización de videos de YouTube o de RTVE didácticos o 

pertenecientes a documentales históricos relacionados con los contenidos de las 

unidades didácticas. Estos materiales audiovisuales se utilizarán para ayudar a 

asimilar los aprendizajes. La visualización de videos consistirán en fragmentos del 

documental de DMAX España después de la Guerra: El Franquismo en color para 

apoyarse en la explicación de los hechos políticos, económicos, sociales y culturales 

de la dictadura. Además de este documental, se utilizarán fragmentos de la serie 

documental Memoria de España (2004) producida por TVE, en concreto del 

episodio de la dictadura de Franco. La serie de TVE Cuéntame cómo pasó también 

se utilizará para el desarrollo de la unidad, en concreto los capítulos 1, 3, 7 y  32 de 

la temporada 1 y los capítulos 102 y 112 de la temporada 7 relacionados con el 

desarrollo económico como puede ser la compra de un televisor o de una lavadora, 
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la oportunidad de ir de vacaciones a la playa, la clandestinidad y actividad de grupos 

sociales contrarios al régimen, los movimientos estudiantiles universitarios, la 

militancia secreta de los trabajadores en esos partidos políticos, o el atentado de 

Luis Carrero Blanco a manos de ETA. Además de estos recursos audiovisuales, se 

utilizarán algunas imágenes de archivo del NO  DO, el noticiero oficial del Estado 

que funcionaba como aparato propagandístico del régimen y reflejando la sociedad 

en su época. 

- Utilización de documentos y fuentes históricas, libros, capítulos de libros 

y revistas, manifiestos, periódicos en formato digital. Estos materiales 

audiovisuales se utilizarán para ayudar a asimilar los aprendizajes y saber utilizar 

las fuentes históricas de manera correcta como si fueran propios historiadores. Los 

periódicos utilizados serán La Vanguardia, Arriba, Ya, Pueblo, el Norte de Castilla, 

ABC o Diario de Burgos donde se recogen noticias de diversa índole como la 

sucesión de Juan Carlos I, el asesinato de Luis Carrero Blanco, el encuentro de 

Franco y Hitler en Hendaya, la Marcha Verde, el recibimiento de Franco a 

Eisenhower en Madrid. La utilización de capítulos del libro Los campos de 

concentración franquistas: entre la historia y la memoria de Javier Rodrigo (2003), 

los artículos de La Marcha Verde de 1975 publicados por José Carlos López  Pozas 

Lanuza (2013) y Juan Andrés García Martín (2020). 

- Utilización de material de papelería variado como folios, libros, bolis, 

cartulinas, rotuladores, etc. Estos materiales audiovisuales se utilizarán como 

herramientas para el desarrollo y aprendizaje de los contenidos y de la unidad 

didáctica. 

- Uso de ordenadores de mesa en un aula de informática, ordenadores 

portátiles y tablets con conexión a Internet disponible, altavoces y auriculares. Estos 

materiales se utilizarán para facilitar el aprendizaje de los contenidos a los alumnos 

y que éstos desarrollen las competencias digitales. 

- Uso de recursos digitales para la elaboración de las tareas y los trabajos 

determinados como Genially, Canva, Visme, Prezi, Office 365, GoConqr, Coggle, 

Kahoot, Edpuzzle, Quizizz, Educaplay, Mentimeter, iVoox, Quizlet, Padlet, 

YouTube, Google y Google Chrome. 
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3.6.Actividad de innovación educativa. 

La práctica docente no solo está vinculada con saber usar un método y unos 

recursos didácticos adecuados para mejorar el aprendizaje y enseñanza de los 

contenidos históricos a todos los alumnos, independientemente de sus necesidades 

y de la diversidad. La práctica docente, en este sentido, también tiene que estar 

vinculada con la innovación educativa, es decir, buscar nuevos enfoques que puedan 

conectar con el interés del alumnado y generen motivación, para así poner en valor 

el aprendizaje histórico, tan denostado generalmente en las aulas, por parte de los 

alumnos. En esta programación didáctica se ha optado por plantear una actividad 

de innovación educativa, dentro de la unidad didáctica modelo de La dictadura 

franquista (1939  1975). 

La actividad de innovación educativa creada está orientada a mejorar las 

habilidades de expresión escrita y oral usando las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación, en el alumnado de 4º ESO en la materia de Geografía e Historia 

pero también puede ser útil para desarrollar sus habilidades desde otras materias 

como Lengua Castellana y Literatura o Tecnología e Informática. La innovación 

planteada consiste en la elaboración de un pequeño podcast, de unos 8 o 10 minutos 

de duración, sobre La Marcha Verde que tuvo lugar en noviembre de 1975, poco 

antes de fallecer Francisco Franco. 

Antes de comenzar a desarrollar la elaboración del podcast histórico sobre 

el Conflicto del Sáhara, es preciso hablar de una fundamentación teórica sobre la 

utilidad de los podcasts como recursos didáctico en las aulas. En primer lugar, es 

preciso señalar una definición sobre el podcast. El podcast es una emisión portátil 

de un programa de radio que podemos escuchar y descargar en cualquier momento 

y en cualquier dispositivo móvil de carácter gratuito y únicamente con la necesidad 

de tener conexión a Internet (Ruiz Miguel, 2011). Siguiendo esta definición de Ruiz 

Miguel (2011), los podcasts son un recurso muy útil para utilizar en las aulas de 

cara a enseñar nuevos contenidos o mejorar y comprobar los ya adquiridos por parte 

del alumno. Muchas emisoras de radio actuales tienen una serie de podcasts subidos 

a distintas plataformas audiovisuales para compartir sus contenidos. Teniendo esta 

visión, el uso del podcasts también puede resultar beneficioso para la educación de 

los alumnos. 

Según Ruiz Miguel (2011), las nuevas tecnologías han contribuido al avance 

y mejora en la función docente aunque sigue existiendo profesores contrarios al uso 
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de estas tecnologías o equivocándose en su adecuado uso y recurso (Ruiz Miguel, 

2011). Por eso, considera que la utilización de los podcasts educativos puede 

resultar un recurso muy completo para el aprendizaje. Siguiendo sus ideas, el uso 

del podcast nos ofrece una serie de ventajas que no se encuentran en otros recursos 

didácticos: la gratuidad en el acceso y uso; la posibilidad de actualización constante 

de los contenidos; la versatilidad de su uso, pues puede ser utilizado en el móvil, en 

el ordenador o en la tablet; la portabilidad al poder llevarse consigo únicamente 

teniendo el teléfono móvil;  la gran cantidad y calidad de los podcast existentes en 

la red; la diversidad de temática de los podcasts y la facilidad de uso pues se pueden 

utilizar antes, durante y después de las clases (Ruiz Miguel, 2011). Además, Ruiz 

Miguel (2011) menciona que estos podcasts suelen ser compartidos en otros 

recursos como los blogs o las wikis aportando más contenido y haciendo del sitio 

web más atractivo para los alumnos. Por último, el único inconveniente encontrado 

en el uso de los podcasts es la dedicación de tiempo extra para crear los podcasts y 

los materiales usados.  

En el estudio de Loja-Gutama, García-Herrera & Erazo-Álvarez (2020), 

investigadores de la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador, sobre el uso de 

los podcasts como recurso didáctico para la enseñanza de la expresión escrita y oral,  

señalan  que el uso de los podcast fomentaría la confianza, la innovación, la 

adquisición de nuevas habilidades y competencias orales y comunicativas. Además 

los alumnos desarrollarían un aprendizaje de calidad con curiosidad y ganas de 

investigar en los distintos contenidos mientras desarrollando sus capacidades 

digitales. A parte de señalar los beneficios del uso de los podcasts, Loja  Gutama 

et al. (2020) han realizado un trabajo de investigación para conocer si los alumnos 

y profesores tienen como referencia los podcasts de cara al aprendizaje y enseñanza 

de los contenidos. En su estudio, los resultados muestran que tanto los profesores 

como los alumnos no han utilizado nunca este recurso tecnológico en el aula. Por 

último, el estudio propone un esquema para la realización de un podcast teniendo 

como puntos centrales la elaboración de un guión con los materiales a utilizar y los 

intereses que se persiguen al realizar el podcast, la grabación del podcast con los 

instrumentos necesarios, la producción del podcast añadiendo el archivo de voz con 

música y sonidos y, por último, la difusión del podcast a través de la página web 

del centro o de las redes sociales actuales como Facebook, Twitter o Whatsapp 

(Loja-Gutama et al., 2020). 
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La elección de La Marcha Verde en 1975 está motivada por varias razones: 

la primera es la posibilidad de trabajar con fuentes históricas como periódicos o 

imágenes de archivo, la segunda es el desconocimiento de los alumnos de 

secundaria sobre este acontecimiento internacional al final del franquismo y la 

tercera de las razones se debe a la reciente actualidad del conflicto del Sáhara y el 

Frente Polisario y la actuación del gobierno español provocando repercusiones en 

Marruecos y Argelia. 

Para la elaboración del podcast, los alumnos precisarán de algunos matearles 

y recursos proporcionados por el profesor. Entre los materiales más destacados se 

encuentran  artículos sobre el Conflicto del Sáhara conseguidos de la plataforma 

Dialnet: La guerra de Ifni  Sahara (1957  1958) y el conflicto del Sáhara de 1975 

de José Carlos López  Pozas Lanuza (2013)  y La Marcha Verde y el final de la 

presencia española en el Sáhara: una visión desde la prensa semanal española de 

Juan Andrés García Martín (2020). Los alumnos también utilizarán algunos 

fragmentos de periódicos (Diario de Burgos y La Vanguardia) de la época narrando 

los acontecimientos, imágenes de archivo de RTVE y el NO-DO e imágenes y 

fotografías del suceso. 

Los alumnos tendrán que realizar el podcast en grupo de 5 personas y 

seguirán unas pautas de elaboración. En primer lugar, los grupos tendrán que 

realizar un guión del podcast cuya estructura será de una introducción, un desarrollo 

y unas conclusiones. Después de realizar el guión, los alumnos tendrán que grabar 

el podcast en un archivo de audio. El podcast tiene que tener una duración de entre 

8 y 10 minutos y tendrán que seguir el guión realizado. Por último, los distintos 

grupos tendrán que trabajar en la producción del podcast pues pueden agregar 

música, sonido o cualquier otro efecto sonoro. El podcast estará orientado como una 

sección de un programa radiofónico. Los alumnos tendrán que compartir su podcast 

a través de la plataforma digital iVoox. 

En la última sesión de la unidad didáctica, los distintos grupos presentarán 

sus podcasts y explicarán al resto de compañeros como han realizado su trabajo, 

que conocimientos han adquirido al llevarlo a cabo y expresarán las dificultades y 

ventajas que les ha surgido a la hora de realizar el trabajo. Los grupos tendrán que 

entregar en formato papel el guión de sus podcasts para la posterior evaluación y 

calificación. Con esta unidad didáctica, los alumnos aprenderán a trabajar con las 
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fuentes históricas de primera mano tanto audiovisuales como periodísticas al tiempo 

que desarrollan sus competencias digitales, de comunicación lingüística, social y 

cívica, de conciencia y expresión cultural y también los elementos transversales 

como la compresión lectora, la expresión escrita y oral, la comunicación 

audiovisual, el uso de las TICs, la creatividad, el trabajo en equipo, la autonomía, 

la iniciativa, la confianza en uno mismo y el respeto y defensa de los Derechos 

Humanos. Esta actividad será calificada en el apartado de tareas puntuales y de 

clase, cuyo porcentaje corresponde un 25% de la nota global teniendo en cuenta la 

expresión escrita y oral y el rigor histórico al narrar los hechos de La Marcha Verde. 

Por finalizar con el apartado de la actividad de innovación educativa, los distintos 

podcasts se compartirán en las distintas redes sociales del instituto con el objetivo 

de mostrar a la comunidad educativa y la sociedad en general, la labor de los 

alumnos y su progreso en la enseñanza de la Geografía e Historia. 

 

4. Conclusiones 

Las conclusiones son un elemento esencial para poner punto final al proyecto y para 

exponer las diferentes ideas extraídas a lo largo de la elaboración, en este caso, de una 

programación didáctica para la función docente en la enseñanza de la Geografía e Historia en 

la Educación Secundaria Obligatoria. La primera de las conclusiones extraídas es la 

importancia de conocer y saber manejar con destreza las leyes y normativas educativas vigentes 

del sistema educativo español. La labor docente debe de partir de unos pilares o fundamentos 

básicos en los que apoyarse. Por lo tanto, las leyes educativas, tanto la LOMLOE como la 

LOMCE, son nuestros pilares para poder construir nuestra programación y práctica docente 

pero también para elaborar y transmitir nuestros conocimientos a nuestro alumnado.  

La segunda de las conclusiones de esta programación didáctica es la necesidad de 

conocer la materia a enseñar en los centros educativos en todos los niveles de enseñanza. La 

necesidad de conocer nuestra disciplina, Geografía e Historia, y su ubicación en el contexto 

educativo es importante para poder desempeñar la práctica docente correctamente. El 

conocimiento de nuestra disciplina en cada nivel educativo nos permitirá identificar tanto 

nuestras necesidades de formación complementaria y actualización en las ciencias referentes 

como las necesidades de los alumnos en el aprendizaje en cuanto a las competencias y 

conocimientos que éstos deben adquirir al final del curso. 

La tercera conclusión tiene que ver con el conocimiento y manejo de los elementos 

básicos a la hora de elaborar una unidad didáctica, es decir, conocer y utilizar adecuadamente 
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los contenidos curriculares, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, aunque 

éstos últimos hayan sido eliminados en la LOMLOE, la actual normativa educativa vigente 

desde 2020. El manejo y comprensión de los elementos de una programación nos permitirá 

plantear unas unidades didácticas acordes al método didáctico que hayamos determinado para 

nuestro nivel educativo y asignatura. Además, estos componentes didácticos nos facilitarán la 

tarea de evaluar y calificar el aprendizaje y la enseñanza de los alumnos en la asignatura de 

Geografía e Historia.  

La cuarta conclusión es la elección correcta del método didáctico por el que 

desempeñaremos nuestra práctica docente. En la actualidad existen diferentes metodologías 

didácticas aplicables en las aulas, pero es muy importante elegir la más idónea, en virtud de los 

recursos existentes en el centro y el perfil y caracterís5ticas del alumnado. De esta manera, el 

profesor alcanzará sus metas en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de su asignatura con los 

alumnos, pues el objetivo principal es el aprendizaje del alumno. Hoy en día se ha implantado 

la opción de las metodologías activas cuyo centro del aprendizaje es el alumno. Con este tipo 

de metodologías, los alumnos deberían desarrollar sus habilidades y competencias necesarias 

tal como exige nuestra legislación educativa. Sin embargo, considero que la utilización del 

método expositivo, la llamada clase magistral, puede convivir perfectamente con las 

metodologías activas de una manera equilibrada, pues considero que es necesario transmitir 

unos conocimientos previos básicos a los alumnos. Asimismo, pienso que estos métodos 

didácticos tienen que ir acompasados con el aprendizaje y uso de las TICs, la lectura y los 

elementos transversales del currículo. 

La quinta de las conclusiones tiene que ver con la determinación de los instrumentos de 

evaluación y criterios de calificación. Toda programación didáctica tiene que evaluar y calificar 

a los alumnos siguiendo los principios de igualdad y equidad. Asimismo, considero que la 

evaluación y calificación del alumnado tiene que ir relacionada con el aprendizaje de una 

manera constructiva, indicando que aspectos positivos y negativos en el aprendizaje refleja el 

alumno.  

La sexta conclusión está relacionada con los materiales y recursos didácticos a utilizar 

en el aula. En mi opinión, la utilización de unos buenos materiales y recursos didácticos es, en 

buena parte, la clave del éxito o del fracaso de una programación didáctica y del aprendizaje 

del alumno en la asignatura. Por lo tanto, los recursos y materiales tienen que ser seleccionados 

de manera cuidadosa y ajustándose cada nivel educativo, atendiendo a las necesidades de los 

alumnos. Asimismo, el docente tiene que saber elaborar y manejar los recursos que están a su 

alcance, tanto tradicionales como digitales, y ayudar al alumnado a utilizarlos de manera 
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adecuada. Por último, cabe mencionar que la fijación de actividades extraescolares y 

complementarias es un elemento más de la programación didáctica y por lo tanto, también se 

deben contemplar como recursos con el objetivo de enriquecer el aprendizaje del alumnado. 

Finalmente, la última conclusión extraída de la programación docente es la necesidad 

de formarse permanentemente. El profesor sabe perfectamente que todos los alumnos no son 

iguales y que cada uno necesita una serie de atenciones más personalizadas e individualizadas. 

Por lo tanto, considero que la función docente, además de ir encaminada hacia la preparación 

y desempeño de las clases, tiene que ir vinculada al conocimiento y aplicación de medidas que 

permitan la atención a los dispares niveles de conocimiento, motivación y capacidades 

presentes  en las aulas, pues conociendo las necesidades de todos sus alumnos realizará una 

práctica docente adecuada, procurando que, ningún alumno se quede rezagado en su 

aprendizaje. 
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6. Anexos 

Unidad Didáctica 1 
"Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, 

de justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad; la plenitud de su 

autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí; 

sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división; es por mi autoridad que los oficiales de 

mi Corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley; el orden público 

emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los que se suele hacer un cuerpo separado del 

Monarca, están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos." 

Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). El Antiguo Régimen: Texto discurso de Luis XV al 

Parlamento de París el 3 de marzo de 1766. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/%2Bluis15.htm 

 

por encima de nosotros porque nos gusta ser esclavos. Por el contrario, ellos han dicho: Tenemos necesidad de 

vos para mantener las leyes a las que nos queremos someter, para que nos gobierno es sabiamente, para que nos 

 

Federico II de Prusia. 1781. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). El Antiguo Régimen: Texto de Federico II de Prusia 

en 1781. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales.  

http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/%2Bfederico2prusia.htm 

 

enfrentándose a ellos y que, con constantes esfuerzos, ha podido finalmente establecer un sabio gobierno en el 

que el príncipe, todopoderoso para hacer el bien, está limitado para hacer el mal; en el que los señores son 

grandes sin insolencia y sin vasallos; y en el que el pueblo comparte el gobierno sin desorden. La Cámara de los 

Pares (de los Lores) y la de los Comunes son los árbitros de la nación, y el rey es el árbitro supremo. No ha sido 

fácil establecer la libertad en Inglaterra; el ídolo del poder despótico ha sido ahogado en sangre, pero los ingleses 

creen no haber pagado demasiado por sus leyes. Las demás naciones no han derramado menos sangre que ellos, 

 

Voltaire. Cartas filosóficas. 1734. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). El Antiguo Régimen: Texto de Voltaire. Cartas 

filosóficas de 1734. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales.  
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http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/%2Bvoltaireinglaterra.htm 

 

to, si se aparta del pacto social lo que no pertenece a su esencia, encontraremos que se reduce 

a los términos siguientes: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema 

dirección de la voluntad general; y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible 

del todo (...). 

No siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, jamás puede enajenarse, y el Soberano, que 

no es más que un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo (...). 

¿Qué es, pues, el gobierno? Un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el Soberano para su mutua 

correspondencia (...) De suerte que en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda 

roto, y todos los simples ciudadanos, vueltos de derecho a su libertad natural, son forzados, pero no obligados, 

a obedecer. (...) 

La soberanía no puede estar representada, por la misma razón por la que no puede ser enajenada; consiste 

esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa; es la misma o es otra; no hay término 

medio. Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes, no son más que sus mandatarios; 

no pueden concluir nada definitivamente. Toda ley no ratificada por el pueblo en persona es nula; no es una ley. 

El pueblo inglés cree ser libre, y se engaña mucho; no lo es sino durante la elección de los miembros del 

 

Jean-Jacques Rousseau. El contrato social. 1762. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). El Antiguo Régimen: Texto de Jean  Jacques 

Rousseau. El contrato social de 1762. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/%2Brousseaucontrato.htm 

Fragmento de texto sobre la prohibición de llevar capas y sombreros españoles (uno de 

los desencadenantes del Motín de Esquilache en 1766). 

 

Fuente: Mendoza, Rivero, I., Villena, C. (2007).  Globo. p. 200. 
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Unidad Didáctica 2 

desarrollo de futuros acontecimientos en Europa: se trata del proletariado, que asciende con fuerza y con 

conciencia de clase; y considera necesaria su intervención en el Estado para poder llevar a cabo reformas de 

tipo social, como la limitación del horario de trabajo, el salario mínimo, etc. 

Así pues, los conflictos sociales se presentan en 1848 como una lucha de clases triangular, con dos burguesías 

(la grande y la pequeña) y la masa popular. Contra la gran burguesía se hará la revolución de febrero, aunque 

después las dos burguesías volverán a soldarse ante el peligro social y aislarán a su  

 

Droz: Restauración y revolución en Europa, Madrid, Siglo XXI, 1984. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). Liberalismo, Romanticismo y Nacionalismo: Texto de 

Droz la Restauración y revolución en Europa. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/%2Btextodroz1848.htm 

 

 la continuación de la de 1789, con elementos de 

desorden de menos y elementos de progreso de más. 

Luis Felipe no había comprendido toda la democracia en sus pensamientos (...) Hizo de un censo de dinero el 

signo y título material de la soberanía (...) En una palabra, él y sus imprudentes ministros habían colocado su fe 

en una oligarquía, en vez de fundarla sobre una unanimidad. No existían esclavos, pero existía un pueblo entero 

 

 

Lamartine, A. Historia de la revolución de 1848. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). Liberalismo, Romanticismo y Nacionalismo: Texto de 

Lamartine, A. Historia de la revolución de 1848. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/%2Btextolamartine.htm 

 

blos y regiones. No 

obstante, cabe decir que tuvieron muchos aspectos en común, como que ocurrieron simultáneamente, que sus 

destinos estaban unidos y que todas ellas tenían un carácter y estilo comunes, una curiosa atmósfera romántica 

y utópica, y una retórica similar, para la que los franceses inventaron la palabra qurante-

huitard (*cuarentayochista). Cualquier historiador lo reconoce de inmediato: las barbas, los chales, los 

sombreros de ala ancha de los militantes, las banderas tricolores, las barricadas, el sentido inicial de liberación, 

de enorme esperanza y de confusión optimista. Era la primavera de los pueblos y, como ocurre con la estación, 

no perduró (...). Todas ellas se desarrollaron y languidecieron rápidamente, y en la mayoría de los casos de 
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Eric J. Hobsbawn. La era del capitalismo. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). Liberalismo, Romanticismo y Nacionalismo: Texto de 

Eric J. Hobsbawn. La era del capitalismo. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/%2Btextohobsbawn1848.htm 

 

nmemorial con un mismo 

nombre -el pueblo italiano-; vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado jamás -el 

mar y las montañas más altas de Europa-; hablamos la misma lengua,(...) tenemos las mismas creencias, las 

mismas costumbres y hábitos, (...) nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado político, científico y artístico 

que se ha conocido en la historia europea (...). 

No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones europeas (...) Estamos desmembrados 

en ocho Estados (...) independientes unos de otros, sin alianza, sin unidad de destino, sin relación organizada 

entre ellos (...). No existe libertad ni de prensa, ni de asociación, ni de palabra, (...); nada. Uno de estos Estados 

que comprende la cuart  

 

 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). Liberalismo, Romanticismo y Nacionalismo: Texto de 

Mazzini. Italia, Austria y el Papa. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/%2Btextomazzini.htm 
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Fragmento de texto sobre la unificación italiana. 

   

Fuente: Armesto Sánchez, J., Aguilera Castro, M. del C., & Muñoz Dueñas, M. D. (2000). Historia del mundo 
. Port-Royal. p. 83 
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Unidad Didáctica 3 

Fragmento de texto sobre la proclamación de la I República Española. 

 

Fuente: Mendoza, Rivero, I., Villena, C. (2007).  Globo. p. 263. 

 

Fragmento de texto del gobierno revolucionario en 1868. 

 

Fuente: Mendoza, Rivero, I., Villena, C. (2007).  Globo. p. 257. 
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Fragmento de texto del gobierno revolucionario en 1868 (continuación). 

 

Fuente: Mendoza, Rivero, I., Villena, C. (2007).  Globo. p. 258. 
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Fragmento de texto del Tratado de París entre España y EE. UU. Independencia de 

Cuba en 1898. 

 

Fuente: Mendoza, Rivero, I., Villena, C. (2007).  Globo. p. 283. 
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Fragmento de texto del Tratado de París entre España y EE. UU. Independencia de 

Cuba en 1898. (Continuación). 

Fragmento de texto de un artículo escrito por Francisco Silvela, político español, en el 

diario El Tiempo en 1989. 

 

Fuente: Mendoza, Rivero, I., Villena, C. (2007). ntos. Globo. p. 284. 
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Fragmento de texto de un artículo escrito por Francisco Silvela, político español, en el 

diario El Tiempo en 1989. (Continuación). 

 

Fuente: Mendoza, Rivero, I., Villena, C. (2007).  Globo.  p. 285. 

 

Unidad Didáctica 4 

histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas 

necesidades, es decir, la producción de la vida material misma, y no cabe duda de que es éste un hecho histórico, 

una condición fundamental de toda la historia, que lo mismo hoy que hace miles de años, necesita cumplirse 

todos los días y a todas las horas, simplemente para aseg  

Karl Marx. La ideología alemana. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). Cambios y movimientos sociales en el siglo XIX: Texto 

de Karl Marx. La ideología alemana. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales.  

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/%2Bmarxmaterialismo.htm 

 

 de la fuerza. No se insinúa, 

no trata de convertir: y siempre que lo intenta lo hace con muy mala pata; pues su naturaleza no consiste en 

persuadir, sino en imponerse, en forzar. Se esfuerza poco en enmascarar su naturaleza de violador legal de la 

voluntad de los hombres, de negación permanente de su libertad. Incluso cuando ordena el bien, lo perjudica y 

echa a perder, precisamente porque lo ordena, y que toda orden provoca y suscita las rebeldías legítimas de la 

libertad; (....) La libertad, la moralidad y dignidad humana del hombre consisten precisamente en eso, en que 

 

 

Bakunin. La Libertad. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). Cambios y movimientos sociales en el siglo XIX: Texto 

de  Mijaíl Bakunin. La libertad. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales.  

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/%2Bbakunin.htm 
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igualdad económica y social, pero en el Estado y por la fuerza del Estado; por la dictadura de un gobierno 

provisional, poderoso y, por decirlo así, despótico; esto es, por la negación de la libertad. Su ideal económico es 

el Estado convertido en el único propietario de la tierra y de todos los capitales (...) Nosotros queremos ese mismo 

triunfo de la igualdad económica y social por la abolición del Estado y de todo cuanto se llame derecho jurídico, 

que, según nosotros, es la negación permanente del derecho humano. Queremos la reconstrucción de la sociedad 

y la constitución de la unidad humana, no de arriba abajo por la vía de cualquier autoridad, sino de abajo arriba 

 

Bakunin. Carta a Rubicone Nabruzzi (1872). 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). Cambios y movimientos sociales en el siglo XIX: Texto 

de Mijaíl Bakunin. Carta a Rubicone Nabruzzi en 1872.  Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias 

Sociales.  

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/%2Bbakunincarta.htm 

 

"En la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación 

esclavizadora de los individuos a la división del trabajo y, con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el 

trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; solo 

entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en 

 a cada cual, según sus necesidades." 

K. Marx. Crítica del programa de Gotha, 1875. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). Cambios y movimientos sociales en el siglo XIX: Texto 

de Karl Marx. Critica del programa de Gotha en 1875. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias 

Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/%2Bmarxcomunismo.htm 

 

a salud de gran número de trabajadores. Ante todo, la 

bebida; todas las seducciones, todas las posibles tentaciones, se juntan para empujar al obrero a la pasión de la 

bebida. El aguardiente es para los trabajadores casi la única fuente de goces, y todo conspira para que se estreche 

el círculo a su alrededor. El obrero vuelve al hogar cansado y hambriento; encuentra una habitación sin ninguna 

comodidad, sucia, inhospitalaria; necesita en forma apremiante algún alivio (...) Su sociabilidad puede solamente 

satisfacerse en la hostería, pues no tiene otro lugar donde encontrarse con sus amigos (...) La pasión de la bebida 

 

Friederich Engels. La situación de la clase obrera en Inglaterra. 1845. 
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Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). Cambios y movimientos sociales en el siglo XIX: Texto 

de Friedrich Engels. La situación de la clase obrera en Inglaterra en 1845.  Clases Historia. Revista digital de 

Historia y Ciencias Sociales.  

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/%2Bengelsalcohol.htm 

 

Mapa de Europa sobre la Revolución Industrial entre 1840 y 1914. El orden mundial. 

 
Fuente: Gil, A. (29 de junio 2020). La Revolución Industrial en Europa. La Revolución Industrial se extendió por 
Europa durante todo el siglo XIX desde el corazón del Reino Unido, donde surgió a mediados del siglo XVIII. El 
Orden Mundial. 

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/revolucion-industrial-europa/ 

 

 

es atestiguado 

por varias comadronas y parteros, así como que ellas abortan más 

frecuentemente (por ej., por el Dr. Hawkins, evid.: pp. 11 y 13). Hay que añadir que las mujeres sufren de la 

debilidad común al conjunto de los obreros fabriles y que, encinta, 

trabajan en la fábrica hasta la hora del parto; evidentemente, si ellas cesan el trabajo demasiado temprano, 

pueden temer el verse sustituidas y despedidas y, además, pierden su salario. 
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Ocurre muy a menudo que las mujeres que trabajan todavía hasta la víspera del parto, dan a luz el día 

siguiente por la mañana, e incluso no es raro que el alumbramiento tenga lugar en la fábrica, en medio de las 

máquinas. Y si los señores burgueses no ven nada de extraordinario en ello, tal vez sus mujeres convendrán 

conmigo en que el obligar indirectamente a una mujer encinta a trabajar de pie, a agacharse frecuentemente 

doce o trece horas (antes todavía más) hasta el día del parto, es de una crueldad sin nombre, de una infame 

barbarie. Pero eso no es todo. Cuando las mujeres, luego del 

alumbramiento, pueden permanecer sin trabajar durante 15 días, se sienten felices y consideran que es un largo 

descanso. 

 

Muchas de ellas regresan a la fábrica luego de ocho días de reposo, incluso después de tres o cuatro 

días para hacer su tiempo completo de trabajo. Un día oí a un industrial 

preguntar a un capataz: ¿No ha regresado fulana? -No.- ¿Cuándo dio a luz? -Hace ocho días-. La verdad es que 

hace rato que pudo haber regresado. Aquella, allá arriba, casi 

siempre se queda nada más que tres días en la casa. Desde luego, el temor de ser despedidas, el temor a la 

desocupación, pese a su debilidad, pese a sus sufrimientos, la hace regresar a la fábrica; el interés de los 

industriales no podría soportar que 

los obreros permanezcan en la casa por causa de enfermedad; ellos no tienen derecho de enfermarse; las obreras 

no deben permitirse el dar a luz, sino el industrial tendría que paralizar sus máquinas o fatigar sus nobles 

meninges para proceder a un cambio temporal; y antes de que ello ocurra, él despide a sus trabajadores que se 

dan el lujo de no tener buena salud. Escuchad, pues (Cowell, evid.: p. 77): 

 

"Una joven se siente muy mal y apenas puede hacer su 

trabajo. -¿Por qué, le pregunto, no pide permiso para 

regresar a su casa? -Ah señor, el patrón es muy estricto en 

estas cuestiones, si faltamos un cuarto de jornada, 

arriesgamos ser despedidas." 

 

O este otro caso (Sir David Barry, evid.: p. 44) Thomas 

Mac Durt, un obrero, con un poco de fiebre: 

 

"No puede quedarse en casa, al menos no más de cuatro 

horas, de lo contrario arriesga perder su empleo." 

Fuente: Friedrich, E. (1845). La situación de la clase obrera en Inglaterra. Marxists Internet Archive. 

pp. 236  237. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/situacion/situacion.pdf 
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Unidad Didáctica 5 

Mapa de España durante el proceso de industrialización en el siglo XIX. 

 
Fuente: García Bello, C. (15 de mayo de 2011). Comentario del mapa de la estructura industrial en España. Blog 
La Pizarra de Historia. 

https://pizarra-sociales.blogspot.com/2011/05/comentario-del-mapa-industria.html 

 

Mapa de España sobre la expansión del ferrocarril durante el proceso de 

industrialización en el siglo XIX. 

 
Fuente: Sejas del Piñal, G. (4 de julio de 2022). Bloque VIII Pervivencias y transformaciones económicas en el 
siglo XIX: Un desarrollo insuficiente. Blog Historia de España. Segundo de Bachillerato. 

http://segundobachillerato.weebly.com/8-pervivencias-y-transformaciones-econoacutemicas-en-el-siglo-xix-un-
desarrollo-insuficiente.html 
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Unidad Didáctica 6 

Mapa político del reparto de Africa en el año 1914. 

 

Fuente: El Orden Mundial. (25 de octubre de 2020). El reparto colonial de África en 1914. Antes de la Primera 
Guerra Mundial solo había dos territorios independientes en África. El resto eran colonias de potencias europeas. 
El Orden Mundial. 

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/reparto-colonial-africa/ 

 

Obra escultura La Marsellesa (1836) de François Rude. 

Fuente: Wikipedia. (4 de julio de 2022). François Rude. 
Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rude 
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Obra pictórica Viajero junto a un mar de niebla (1818) de C. D. Friedrich.  

Fuente: Wikipedia. (4 de julio de 2022). El Caminante sobre 
el mar de nubes. Wikipedia. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_caminante_sobre_el_mar_de_nubes 

 

 

 

 

Obra arquitectónica  El Parlamento de Londres (1836  1865) de Augustus Pugin. 

Fuente: Wikipedia. (4 de 
julio de 2022). Palacio de 
Westminster. Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Westminster 
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Obra arquitectónica la Torre Eiffel (1887  1889) de Gustave Eiffel. 

Fuente: Wikipedia (4 de julio de 2022). Torre Eiffel. 
Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra pictórica La Habitación (1888) de Vicent van Gogh. 

Fuente: Wikipedia. (4 de julio de 
2022). Vicent van Gogh. Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh 
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Obra escultórica El Forjador (1884  1890) 

de Constantin Meunier. 

Fuente: Wikipedia. (4 de julio de 2022). Constantin Meunier. 
Wikipedia. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Constantin_Meunier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Didáctica 7 

Mapa político de Europa tras la I Guerra Mundial 

 

Fuente: Moreno, J. (27 de septiembre de 2018). Europa después de la Primera Guerra Mundial. Un profesor. 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/europa-despues-de-la-primera-guerra-mundial-1753.html 
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Periódicos españoles durante el inicio de la Primera Guerra Mundial 

 

Fuente: El Correo Español, 4 de agosto de 1914. Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional Española. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0029773058&search=&lang=es 

 

Fuente: El Heraldo de Madrid, 4 de agosto de 1914.  Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional Española. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000659867&search=&lang=es 
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"Los Estados Unidos de América, imperio británico, Francia, Italia, Japón, potencias designadas por el 

presente tratado como las principales potencias aliadas y asociadas, de una parte (...) y Alemania, por otra, han 

convenido las siguientes disposiciones (...):  

Art. 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado izquierdo del 

Rin, sea sobre su lado derecho.  

Art. 43. Se prohíbe igualmente en la zona definida en el art. 42, el mantenimiento y la concentración de 

fuerzas armadas (...).  

Art. 45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el norte de Francia (...) 

Alemania cede a Francia la propiedad entera y absoluta de las minas de carbón situadas en el Sarre.  

Art. 119. Alemania renuncia, en favor de las principales potencias aliadas y asociadas, a todos sus 

derechos y títulos sobre sus posesiones en ultramar.  

Art. 160. El ejército alemán será destinado exclusivamente al mantenimiento del orden sobre el 

territorio y a la policía de fronteras.  

Art. 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce que Alemania y sus aliados 

son responsables, por haberlos causado, de todas las pérdidas y todos los daños sufridos por los gobiernos 

aliados y sus naciones como consecuencia de la guerra, que les ha sido impuesta por la agresión de Alemania y 

sus aliados. 

Art. 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen y Alemania adquiere el compromiso de que sean 

reparados todos los daños causados a la población civil de las potencias aliadas y asociadas, y  

Tratado de Versalles. 1919. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). La Primera Guerra Mundial: Texto del  Tratado de 

Versalles (1919).  Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/%2Btratadoversalles2.htm 

 

Relatos y vivencias de Gerald Brenan, soldado británico, durante la I Guerra Mundial. 

Bus-les-Artois. 17 de marzo, 1916. 

Acabo de volver de las trincheras. Intento obviar lo que vi, olvidar el hedor a muerte y 

recordar solo que, a fin de cuentas, todos los huertos están llenos de narcisos en flor. Cada 

día que pasa la primavera está más presente, es la verdadera resistencia, y yo de pronto 
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recuerdo la del año pasado con su increíble toque romántico: los días en La Creche, que fueron 

también los últimos de Penbeagle. 

En fin, Penbeagle lleva casi un año muerto. ¿Acaso no puedo olvidarlo? Ese 

pensamiento surcó anoche todos mis sueños. 

Encore un de mes pierrots mort, 

 

Ni rêve, ni réveil! 

 

 

O fugacité de cette heur 

Les étoiles sont plus nombreuses que le sable 

 

Son corps 

  

 

 

Todas estas líneas emergieron en mi cabeza y por eso las escribo. Llevan latentes desde 

 

Me invade una melancolía extrema. Esta patrulla especial que ya mencioné parece ser 

que comenzará en abril. Ahora mismo no depende de mí; ya está entregada la solicitud. Veo 

 

Brenan, G. (2014). ente. 

Confluencias. pp. 59  60. 
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9 de julio, 1917 

Estoy cansado de la ausencia de sentimientos y de hacer todas las cosas que deseo evitar una 

y otra vez; no es consciencia, simplemente aversión. 

Somos marionetas. 

He perdido la fe en mi capacidad de ser mejor de lo que soy. Por lo que embargado 

por ciertos estados de ánimo siento que lo mejor sería que me matasen. En este preciso 

momento, con toda sinceridad, podría enfrentarme con indiferencia a cualquier situación 

peligrosa con obuses y balas. La muerte parece el único medio para alcanzar la libertad. 

Mourir aux fleuves barbares. 

Solo tengo un deseo: el deseo de sufrir. Solo entonces podría desencadenarse una 

lucha, un cambio, los comienzos de una nueva vida. Ahora mismo los pájaros, las flores y el 

sol no significan nada. Todo está muerto en mi interior excepto el asco que siento por mí 

mismo. Estoy bajo los efectos de un anestésico y alguien me está seleccionando la cabeza y el 

corazón con un cuchillo. Soy insensible, y pronto no quedará nada. Es necesario despertar y 

sufrir. Sé que en mis entrañas arde un fuego que no se ha consumido, y de cuando chispea en 

la oscuridad. Hace unos días recobré algunos ánimos, y pude leer con entusiasmo los 

Evangelios o a Tolstoi durante toda la jornada. 

No es que las piedras estén ahora más muertas, debes creerme, pues escribo con un 

tono que no es serio sino más bien de queja. 

La peor de las señales: ya no puede leer p  

Brenan, G. (2014). Diario . Confluencias. pp. 
64  65. 
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Unidad Didáctica 8 

Tabla de la Gran Depresión de 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VV. AA. (10 de abril de 2018). La Gran Depresión. Aprende Historia 4º ESO Blog. 

http://aprendehistoria4eso.blogspot.com/2018/04/la-gran-depresion.html 

 

Fragmentos de textos sobre la Gran Depresión de 1929 

 

Fuente: Armesto Sánchez, J., Aguilera Castro, M. del C., & Muñoz Dueñas, M. D. (2000). Historia del mundo 
. Granada: Port-Royal. p. 221. 
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Fuente: Armesto Sánchez, J., Aguilera Castro, M. del C., & Muñoz Dueñas, M. D. (2000). Historia del mundo 
. Granada: Port-Royal. p. 227. 

 

 

Fragmentos de textos sobre el fascismo y el nazismo. 

 

Fuente: Armesto Sánchez, J., Aguilera Castro, M. del C., & Muñoz Dueñas, M. D. (2000). Historia del mundo 
. Granada: Port-Royal. p. 233. 
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Fuente: Armesto Sánchez, J., Aguilera Castro, M. del C., & Muñoz Dueñas, M. D. (2000). Historia del mundo 
. Granada: Port-Royal. p. 239. 
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Unidad Didáctica 9 

Mapa de España durante la Guerra Civil española (1936  1939). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, B. (22 de abril de 2012). Mapa de Guerra Civil. Blog  del Profesor Baldomero. Historia de 
España. 

http://profebaldomero.blogspot.com/2012/04/mapa-guerra-civil.html 

 

Declaración de guerra (18 de julio de 1936). 

 
Fuente: Mendoza, Rivero, I., Villena, C. (2007).  Madrid: Globo.  p. 373. 
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Periódicos españoles sobre el voto femenino en España. 

 
Fuente: La Voz, 1 de octubre de 1931. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000983182&search=&lang=es 
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Fuente: El Heraldo de Madrid, 1 de octubre de 1931. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000983182&search=&lang=es 

 

 

 
Fuente: Fernán Gómez, F. (2010). Las bicicletas son para el verano. Catedrá. 
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Unidad Didáctica 10 
"La posición económica de Alemania esbozada muy brevemente a grandes rasgos es como sigue: 

1. Estamos superpoblados y no podemos alimentarnos por nuestros propios medios... 

2. En lo que respecta al suministro de alimentos, éste no puede ser satisfecho desde el interior de la economía 

alemana. Mientras existen muchos artículos cuya producción puede fácilmente ser incrementada, el producto de 

nuestra agricultura no puede ser elevado de forma sustancial. De la misma forma, somos incapaces en la 

actualidad de producir sistemáticamente o reemplazar con otros medios, ciertas materias primas de las que 

carecemos en Alemania... 

3. La solución final reside en una extensión del "espacio vital" (Lebensraum), o sea, de las materias primas y 

bases alimenticias respectivamente de nuestro pueblo. Esta es la tarea del mando político para resolver, a la 

 

 

El espacio vital de Hitler. La justificación de la expansión territorial. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). La Segunda Guerra Mundial: Texto sobre el espacio 

vital de Hitler. La justificación de la expansión territorial. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias 

Sociales. 

 http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/textos/hitler-espaciovital.html 

 

"Las cuatro potencias, Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia, considerando el acuerdo que ya se 

 

Art 1. La evacuación comenzará el 1 de octubre. 

Art. 2. El Reino Unido, Francia e Italia acuerdan que la evacuación del territorio termine el 10 de octubre, sin 

que ninguna de las instalaciones existentes sea destruida, y que el Gobierno checoslovaco sea responsable de 

llevar a término la evacuación sin daño a las instalaciones." 

En Múnich, 28 de septiembre de 1938. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). La Segunda Guerra Mundial: Texto sobre la 

Conferencia de Múnich (1938). Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/textos/conferencia-munich.html 

 

"1. En el caso de que se produzcan modificaciones político-territoriales en los Estados bálticos 

(Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania), la frontera septentrional de Lituania se considerará como el límite 

natural de las zonas de influencia de Alemania y la URSS.  

2. Ante la eventualidad de ciertos cambios político-territoriales en la zona de influencia del Estado polaco, el 

límite de las esferas de influencia de Alemania y la URSS será aproximadamente el señalado por los ríos Narev, 

Vístula y San.  

3. Por lo que hace referencia a los territorios del sudeste de Europa, se hace destacar por parte soviética su 
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4. El contenido del presente documento deberá ser mantenido en estricto secreto por ambas partes signatarias." 

Moscú, 23 de agosto de 1939.  

 

Protocolo secreto del Pacto de no agresión germano soviético. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). La Segunda Guerra Mundial: Texto sobre el pacto 

secreto entre Alemania y la Unión Soviética.  Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

 http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/textos/pacto-noagresion.html 

ha apelado a las armas. Los alemanes en Polonia son sacados de sus hogares y perseguidos con un terror 

sangriento. Una serie de violaciones de la frontera, intolerables para una gran potencia, prueban que Polonia, a 

la larga, no respetará las fronteras del Reich.  

Con el fin de poner fin a su locura, no tengo otra alternativa que responder fuerza contra fuerza desde ahora. El 

ejército alemán deberá combatir por el honor y los derechos vitales de Alemania con una ardua determinación. 

Yo espero que cada soldado sea merecedor de las grandes tradiciones del eterno soldado alemán, que sea 

consciente de que es el representante de la gran Alemania nacionalsocialista. Larga vida a nuestro pueblo y 

 

Adolf Hitler, 1 de septiembre de 1939. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). La Segunda Guerra Mundial: Texto sobre la invasión 

de Polonia. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/textos/hitler-invasion-polonia.html 

 

"Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que pervivirá en la infamia, Estados Unidos de América fue 

(...) atacado por fuerzas navales y aéreas del Japón. 

te la ocurrencia del ataque, el Gobierno japonés deliberadamente tuvo la 

 

Le pido al Congreso declarar que (...) existe un estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio de Japón." 

F. D. Roosevelt. Discurso de declaración de guerra ante al Congreso el 8 de diciembre de 1941. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). La Segunda Guerra Mundial: Texto sobre la 

declaración de guerra de F. D. Roosevelt en 1941. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/textos/roosevelt-declaraguerra.html 
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"La «solución final", discutida en el verano de 1941 e implementada desde entonces hasta pocas semanas 

antes del colapso total en mayo de 1945, significó en primer lugar la aniquilación de los judíos, pero también la 

de los gitanos y la de los incapacitados físicos o mentales de todas las «razas». Comandos de la Wehrmacht 

(ejército de Hitler) y de las SS ejecutaron a grupos de judíos capturados conforme entraban a los pueblos de la 

Rusia blanca y Ucrania. Experimentaron así mismo el envenenamiento con monóxido de carbono y el 

ametrallamiento de grupos de judíos frente a las tumbas que, momentos antes, esos judíos habían sido invitados 

a cavar. 

Semejantes métodos eran demasiado lentos y también demasiado obvios para las escandalizadas poblaciones 

locales. La solución metodológica, puesta en práctica a principios de 1942, fue la construcción de fábricas de la 

muerte en campos específicos de Polonia y el uso del Cyclon B, un gas que se producía como insecticida. Los 

sistemas ferroviarios de todos los países ocupados suministraron los vagones de carga, el carbón y la tripulación 

de los trenes. Empresas químicas alemanas suministraron el gas, los hornos de altas temperaturas y los medios 

para reconvertir en productos de uso industrial las ropas, los dientes postizos, la joyería y los artículos de cuero, 

 

G. Jackson. Civilización y barbarie en la Europa del siglo XX, Planeta. 

Fuente: Lozano Cámara, J. J. (4 de julio de 2022). La Segunda Guerra Mundial: Texto sobre la solución 

final. Clases Historia. Revista digital de Historia y Ciencias Sociales. 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/textos/jackson-solucionfinal.html 

 

Capítulo I: Propósitos y principios 

Artículo 1 

Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 

colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 

otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios 

de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 

internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio 

de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas 

adecuadas para fortalecer la paz universal; 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión; y 
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4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 

propósitos comunes. 

 

Capítulo IV: La Asamblea General 

COMPOSICIÓN 

Artículo 9 

1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones 

Unidas. 

2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asamblea General. 

FUNCIONES y PODERES 

Artículo 10 

La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta 

Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo 

lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de 

las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. 

Artículo 11 

1. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación 

en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el 

desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales 

principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. 

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las 

Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las Naciones 

Unidas presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, 

podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo 

de Seguridad o a éste y a aquéllos. Toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera 

acción será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla. 

3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia 

situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. 

4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no limitarán el 

alcance general del Artículo 10. 

Artículo 12 
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1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna 

esta Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación 

alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. 

2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a 

la Asamblea General, en cada periodo de sesiones, sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando el Consejo de Seguridad, e informará 

asimismo a la Asamblea General, o a los Miembros de las Naciones Unidas si la Asamblea no 

estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos asuntos. 

Artículo 13 

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 

siguientes:  

1. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el 

desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación; 

2. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, 

social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión. 

2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con 

relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1 precedente quedan enumerados en 

los Capítulos IX y X. 

Artículo 14 

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar medidas para el arreglo 

pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el 

bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una violación 

de las disposiciones de esta Carta que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15 

1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del 

Consejo de Seguridad. Estos informes comprenderán una relación de las medidas que el Consejo de 

Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad internacionales. 

2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás órganos de las 

Naciones Unidas. 

Artículo 16 
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La Asamblea General desempeñará, con respecto al régimen internacional de administración 

fiduciaria, las funciones que se le atribuyen conforme a los Capítulos XII y XIII, incluso la aprobación de los 

acuerdos de administración fiduciaria de zonas no designadas como estratégicas. 

Artículo 17 

1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización. 

2. Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que 

determine la Asamblea General. 

3. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y 

presupuestarios que se celebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y 

examinará los presupuestos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer 

recomendaciones a los organismos correspondientes. 

 

VOTACIÓN 

Artículo 18 

1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 

2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el 

voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones 

comprenderán: las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de 

los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros del Consejo de 

Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1, del Artículo 86, la admisión de 

nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y privilegios de los Miembros, 

la expulsión de Miembros, las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración 

fiduciaria y las cuestiones presupuestarias. 

3. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías 

adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría 

de los miembros presentes y votantes. 

Artículo 19 

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los 

gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o 

superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, 

sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a 

circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro. 
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PROCEDIMIENTO 

Artículo 20 

Las Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada vez que las circunstancias 

lo exijan, en sesiones extraordinarias. El Secretario General convocará a sesiones extraordinarias a solicitud 

del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas. 

Artículo 21 

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente para cada periodo de 

sesiones. 

Artículo 22 

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el 

desempeño de sus funciones.  

 

Carta fundacional de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945, en San Francisco, 

Estados Unidos. 

Fuente: Naciones Unidas (4 de julio de 2022). Carta fundacional de las Naciones Unidas, texto 

completo. Naciones Unidas. 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text 

 

Acusados condenados por los cargos primero y segundo 

i) Göring 

 

64. El Tribunal de Nuremberg declaró al acusado Göring culpable con arreglo a los 

cargos primero y segundo después de considerar su relación con Hitler; sus puestos 

de alto nivel en el Partido Nazi, el Gobierno y las fuerzas armadas; su papel en el 

ascenso del Partido Nazi; su conocimiento de los planes agresivos; su papel de pri- 

mera fila en el rearme preparatorio de la agresión, y su participación en los actos de 

agresión y guerra de agresión: 

a) Fue consejero y activo agente de Hitler; 

b) Fue uno de los principales líderes del movimiento nazi, como adjunto político 

de Hitler fue una pieza clave para asegurar la llegada de los nazis al poder en 

1933 y estuvo encargado de consolidar dicho poder; 

c) Ocupó puestos gubernamentales y militares de alto nivel en el régimen nazi; 

d) Organizó la Gestapo y creó los primeros campos de concentración; 

e) En 1936 fue designado Plenipotenciario para el Plan Cuatrienal y consiguien- 
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f) Desempeñó un papel de primera fila en el rearme de Alemania, en particular 

expandiendo la Luftwaffe (fuerza aérea) y asignando prioridad a las armas 

ofensivas; 

g) Asistió a una cantidad de reuniones de alto nivel relativas a la planificación de 

la agresión y a la preparación para ella; 

 

i) Dio falsas seguridades a Checoslovaquia, planificó la ofensiva aérea (que re- 

sultó innecesaria) y asistió a la reunión con Hitler y el Presidente Hacha y 

amenazó con bombardear Praga si Hacha no cedía; 

j) Realizó maniobras diplomáticas para evitar que el Gobierno del Reino Unido 

prestara asistencia a Polonia; 

k) Desempeñó un papel en la realización de las guerras de agresión, inclusive co- 

mandando la Luftwaffe en el ataque a Polonia y las posteriores guerras de agre- 

sión; 

l) Si bien alegó que inicialmente se había opuesto a los planes de Hitler contra 

Noruega y la Unión Soviética por razones estratégicas, siguió a Hitler sin va- 

cilaciones una vez que se adoptó la decisión; 

m) Desempeñó un activo papel en la preparación y la ejecución de las campañas 

contra Yugoslavia y Grecia. 

a. Puestos de alto nivel, influencia y conocimiento 

65. El Tribunal de Nuremberg puso de relieve que Göring ocupó puestos de alto 

nivel en el régimen nazi, tuvo gran influencia en Hitler y estuvo enterado de todos 

los problemas militares y políticos importantes: 

- 

bre más prominente dentro del régimen nazi. Era Comandante en Jefe de la 

Luftwaffe y Plenipotenciario para el Plan Quinquenal y tenía una tremenda in- 

fluencia en Hitler, por lo menos hasta 1943, fecha en que su relación se dete- 

rioró, hasta llegar a su arresto en 1945. Göring declaró que Hitler lo mantenía 

informado de todos los problemas militares y políticos importantes. 

 

b. Conclusión 

66. El Tribunal llegó a la siguiente conclusión: 

 

puestos que ocupó, las conferencias a que asistió y las alocuciones públicas 

que pronunció, no puede caber duda alguna de que Göring era la fuerza motriz 

de la guerra de agresión, teniendo por encima suyo sólo a Hitler. Fue el plani- 
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ficador y el motor principal de los preparativos militares y diplomáticos para la 

guerra que Alemania llevaba a cabo.  

 

Fragmento de la condena de Hermann Goring en los Juicios de Nuremberg, 1945. 

Fuente: Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. (Abril de 2002). Examen histórico 

sobre la evolución en materia de agresión. Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. pp. 42  44.  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29046.pdf 

 

Fragmentos del diario de los días 14 de junio  de 1942, 13 de enero de 1943, 27 de 

febrero de 1943, 26 de julio de 1943 y 1 de agosto de 1944 propuestos para la lectura y resumen 

 

 

Fuente: Frank, A. (2012). Anne Frank. Diario. DeBolsillo: Penguin Random House. 
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Mapa de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Fuente: Torre Cadenas, Mª A. (4 de julio de 2022). UD 11. La Segunda Guerra Mundial. Recursos de Ciencias 
Sociales. 

https://flautarociera.com/ccss/?page_id=5226 

 

Mapa de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Fuente: Blanco Celta, O. (18 de diciembre de 2012). Mapa de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 
Oscar Blanco Celta Blog. 

http://oscarblancocelta.blogspot.com/2012/12/mapa-de-europa-despues-de-la-segunda.html 
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Unidad Didáctica  11 

Mapa del proceso de descolonización de África. 

 

Fuente: Gil, A. (25 de mayo 2020). La descolonización de África. Entre los años 50 y 70 del siglo XX se produjo 
la gran descolonización de África, con la que muchos territorios ganaron la independencia. El Orden Mundial. 

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/descolonizacion-africa/ 
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Mapa de la descolonización de Asia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: del Río, E. (4 de julio de 2022). Mapa de la descolonización de Asia. ThingLink. 

https://www.thinglink.com/scene/771477243896528897 
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Portada de periódico El País del 12 de agosto de 1985 sobre una noticia del Apartheid 

en Sudáfrica. 

 
Fuente: El País, 12 de agosto de 1985. Hemeroteca El País. 

https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1985/08/12/ 

 

 

 



132 
 

Noticia del periódico La Vanguardia del 1 de febrero de 1990 sobre una noticia del 

Apartheid en Sudáfrica. 

 
Fuente: La Vanguardia, 1 de febrero de 1990. Hemeroteca La Vanguardia. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1990/02/01/pagina-8/33014772/pdf.html 
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Unidad Didáctica 12 

Portadas de La Vanguardia del 26 de octubre de 1962 sobre la Crisis de los Misiles. 

 
Fuente: La Vanguardia 26 de octubre de 1962. Hemeroteca La Vanguardia. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1962/10/26/pagina-1/32724754/pdf.html 
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Fuente: La Vanguardia 26 de octubre de 1962. Hemeroteca La Vanguardia. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1962/10/26/pagina-5/32724758/pdf.html 
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Portada de El País 20 de noviembre de 1985 sobre la Cumbre de Ginebra entre Ronald 

Reagan y Mijaíl Gorbachov 

 
Fuente: El País 20 de noviembre de 1985. Hemeroteca El País. 

https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1985/11/20/ 
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Mapa del proceso de integración de la Comunidad Económica Europea y la Unión 

Europea. 

 
Fuente: El Orden Mundial. (16 de octubre de 2017). El proceso de integración europea. De la CEE a la UE. El 
Orden Mundial. 

https://twitter.com/elOrdenMundial/status/919933628074856448?s=20&t=ZHa8alpLsUkxOVq5iR49gA 

 

Unidad Didáctica 15 

Portada de El Norte de Castilla del 23 de febrero de 1983 sobre la aprobación del 

Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

 



137 
 

Fotografía de los miembros que elaboraron el Anteproyecto de Estatuto de Autonomía 

de Castilla y León en la iglesia de la Merced de Soria el 1 de junio de 1981 

 
El Cronista. El Norte 

de Castilla. 

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/el-cronista/1983-castilla-leon-20220118191723-nt.html 

 

Captura de pantalla de la pieza informativa del atentado de Hipercor del 19 de junio de 

1987 emitida en Televisión Española. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RTVE. (19 de junio de 1987). Atentado de Hipercor, pieza informativa de TVE el 19 de junio de 1987. 
Página web de RTVE. 
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Portada del periódico El País del 20 de junio de 1987 sobre el atentado terrorista en el 

hipermercado de Hipercor en Barcelona realizado por ETA. 

 
Fuente: El País 20 de junio de 1987. Hemeroteca El País. 

https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1987/06/20/ 
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Unidad Didáctica Modelo 13 

Ejercicio de definiciones y conceptos sobre el Franquismo en la plataforma de 

Educaplay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/12452578-el_franquismo_conceptos_1.html 
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Algunos ejemplos de una tabla comparativa sobre la economía del Franquismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa de España sobre las migraciones interiores en época del desarrollismo (años 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VV.AA. (2012). Ciencias sociales, Historia. Nuevo Demos. Educación Secundaria. Vicens Vives. p. 262. 

 

 

es: el marco (i) legal de los campos 

Los campos de concentración franquistas. 

Entre la historia y la memoria de Javier Rodrigo (2003) como material de apoyo del trabajo 

sobre represaliados en Castilla y León durante el franquismo. 

 
Fuente: Rodrigo, J. (2003). Los campos de concentración franquistas. Entre la historia y la memoria. Siete Mares. 
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Portada del periódico La Vanguardia 2 de noviembre de 1975. 

 

Fuente: La Vanguardia 2 de noviembre de 1975. Hemeroteca La Vanguardia. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/11/02/pagina-5/34215236/pdf.html 

 

 



143 
 

Portada del periódico La Vanguardia 6 de noviembre de 1975. 

 

Fuente: La Vanguardia 6 de noviembre de 1975. Hemeroteca La Vanguardia. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/11/06/pagina-5/34220056/pdf.html 
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Portada del periódico La Vanguardia del 7 de noviembre de 1975. 

 

Fuente: La Vanguardia 7 de noviembre de 1975. Hemeroteca La Vanguardia. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/11/07/pagina-5/34220144/pdf.html 
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Portada del periódico La Vanguardia 8 de noviembre de 1975. 

 

Fuente: La Vanguardia 8 de noviembre de 1975. Hemeroteca La Vanguardia. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/11/08/pagina-5/34222507/pdf.html 
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Periódico Diario de Burgos del 2 de noviembre de 1975. 

 

Fuente: Diario de Burgos 2 de noviembre de 1975. Biblioteca virtual de Prensa histórica. 

https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2000941483 
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Portada de periódico Diario de Burgos 6 de noviembre de 1975. 

 

Fuente: Diario de Burgos 6 de noviembre de 1975. Biblioteca virtual de Prensa histórica. 

https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2000941486 
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Portada de periódico Diario de Burgos 7 de noviembre de 1975. 

 

Fuente: Diario de Burgos 7 de noviembre de 1975. Biblioteca virtual de Prensa histórica. 

https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2000941487 
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Portada de periódico Diario de Burgos 8 de noviembre de 1975. 

 

Fuente: Diario de Burgos 8 de noviembre de 1975. Biblioteca virtual de Prensa histórica. 

https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2000941488 
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Captura de pantalla  del reportaje 

 

 

Fuente: RTVE. (18 de enero de 2003). Informe Semanal: La Marcha Verde de noviembre de 1975. 

YouTube. 

 

o, 

 

 

Fuente: RTVE. (2004). Memoria de España: Franco, Franco, Franco. RTVE. 

https://www.rtve.es/play/videos/memoria-de-espana/franco-franco-franco/1505495/ 
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Fuente: DMAX (2019). España después de la guerra: El Franquismo en color. DMAX. 

https://www.discoveryplus.com/es/show/espana-despues-de-la-guerra-el-franquismo-en-color 

 

cómo 

Televisión Española. 

 

En el capítulo 3, Toni, el hijo de la familia Alcántara, ha aprobado la selectividad y ha 

recogido las notas en la universidad. En ese momento, se producían altercados entre los 
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agresión de la policía aun sin participar en los altercados. Estas manifestaciones coincidían con 

el movimiento del 68. 

Fuente: RTVE (2001). Cuéntame cómo pasó. Capítulo 3, temporada 1. RTVE. 

https://www.rtve.es/play/videos/cuentame-como-paso/cuentame-como-paso-t1-capitulo-3/385761/ 

 

Televisión Española. 

 

En el capítulo 7, Gregorio es compañero de trabajo en la imprenta con Antonio 

Alcántara. Ambos tienen una conversación mientras toman una copa después del trabajo. 

Después Gregorio tiene que irse pero le pide a Antonio que le guarde un paquete suyo. Más 

tarde, la familia se entera que el paquete contiene panfletos políticos reclamando libertad, lucha 

y resistencia de la clase trabajadora. El compañero de Antonio millita en partidos políticos 

clandestinos contra el régimen. 

Fuente: RTVE (2001). Cuéntame cómo pasó. Capítulo 7, temporada 1. RTVE. 

https://www.rtve.es/play/videos/cuentame-como-paso/cuentame-como-paso-t1-capitulo-7/385850/ 
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Captura de p

Televisión Española. 

 

En el comienzo de la temporada 7, Toni, el hijo de la familia Alcántara, trabaja como 

periodista para el periódico Pueblo. Además de su compromiso como periodista, el joven 

decide participar en las actuaciones de un grupo político de izquierdas de manera clandestina. 

A lo largo de esta temporada, Toni y sus compañeros de partido realizan numerosas actuaciones 

contra el régimen como la publicación y difusión de panfletos políticos. En el capítulo 102, 

Toni y uno de sus compañeros están a punto de ser descubiertos por la policía mientras 

intentaban difundir los panfletos políticos por la calle. 

Fuente: RTVE (2006). Cuéntame cómo pasó. Capítulo 102, temporada 7. RTVE. 

https://www.rtve.es/play/videos/cuentame-como-paso/cuentame-como-paso-t7-capitulo-102/880116/ 

 

ítulo 1 de la temporada 1, de 

Televisión Española. 

 

En el primer episodio de la serie, la familia Alcántara está esperando la llegada de la 

televisión. Este electrodoméstico significaba un gran avance social en las familias españolas. 
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Las familias deseaban tener más electrodomésticos para facilitar las tareas del hogar y la vida 

cotidiana. Aparte de la televisión, la familia Alcántara soñaba con tener un frigorífico, una 

lavadora y un coche. Además, el medio de pago más habitual de esta época eran las letras a 

plazos. En estos primeros episodios, la serie representa muy bien cómo era la sociedad en época 

del desarrollismo. 

Fuente: RTVE (2001). Cuéntame cómo paso. Capítulo 1, temporada 1. RTVE. 

https://www.rtve.es/play/videos/cuentame-temporada-1/cuentame-como-paso-t1-capitulo-1/385751/ 

 

 32 de la temporada 1, de 

Televisión Española. 

 

En el capítulo 32, la familia Alcántara pasa las primeras vacaciones en la playa, en 

Benidorm. Durante el desarrollismo económico, sobre todo en los años 60, España se convirtió 

en un país pionero en turismo. Los extranjeros europeos viajaban a España en busca de sol, 

playa y comida. Esta visión de los turistas extranjeros hizo cambiar la mentalidad de los 

españoles queriendo vivir de la misma forma. La familia Alcántara deseaba tener unas 

vacaciones como cualquier persona y en este capítulo se refleja esa ilusión y avance social. 

Durante este episodio, la familia conoce la noticia de la elección de Juan Carlos I como futuro 

sucesor del dictador Franco. 

Fuente: RTVE (2001). Cuéntame cómo paso. Capítulo 32, temporada 1. RTVE. 

https://www.rtve.es/play/videos/cuentame-como-paso/cuentame-como-paso-t1-capitulo-32/1888728/ 
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12 de la temporada 7, de 

Televisión Española. 

 

En el capítulo 112, la familia Alcántara se encuentra en una calle cercana donde se 

produce el atentado terrorista a Luis Carrero Blanco, el presidente del gobierno en 1973. La 

familia se encontraba en su coche cuando de repente se oye una explosión y ven como el coche 

del presidente del gobierno vuela por los aires. Al principio, los miembros de la familia no 

saben que se trata del asesinato de Luis Carrero Blanco ni que los organizadores fueron el grupo 

terrorista ETA. Solamente con el paso de las horas se enteran de la noticia. 

Fuente: RTVE. (2006). Cuéntame cómo pasó. Capítulo 112, temporada 7. RTVE. 

https://www.rtve.es/play/videos/cuentame-como-paso/cuentame-como-paso-t7-capitulo-112/880609/ 

 

 

Tabla sobre la evolución de la población activa, 1930  1975. 

 

 

 

 

 

Fuente: Maza Zorrilla, E. (2002). La España de Franco. Actas. p. 45. 
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Tabla sobre la evolución de los precios, 1945  1969. 

Fuente: Maza Zorrilla, E. (2002). La España de Franco. Actas. p. 53. 

 

Tabla sobre la evolución del salario mínimo, 1965  1975. 

 

Fuente: Maza Zorrilla, E. (2002). La España de Franco. Actas. p. 53. 

 


